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INTRODUCCION 

INTIIODUCCION GENERAL 

1.- En 1988, el autor de este modesto trabajo y un grupo de pequenos ganaderos, ejldales y 
particulares del norte del Estado de Sonora. nos entrevistamos con dos asesores del secretaría de 
la SPP y uno de la SHCP, algunos hoy, altos lunciooarios de la SARH. El motivo de la entrevista fue 
el Incremento del 20% en el arancel que se Impuso a la exportación de ganado bovino en pié hada 
los Estados Unidos, mediante un decreto del Ejecutivo Federal, justo cuando se Iniciaba el cido nonnal 
de comerdallzadón del herradero de ese ano. Tal medida, vino a perjudicar grandemente a toda la 
ganaderla de Sonora y de lodos los Estados ganaderos exportadores del norte del pals. 

Los argumentos para justificar tal medida, era que en et Distrito Federal y áreas conurbanas, la carne 
empezó a escasear y que ganaderos de Estados no exportadores o no autorizados para exportar, 
estaban Introduciendo ganado en pié de contrabando hacia los Estados Unidos, dejando sin abasto 
al centro del pals. 

En ese ddode 1988-1989, el precio del ganado fue el mismo del ddo anterior para cierto tipo de 
novillos e lnduso más bajo para otros. También, para esa época las tasas de Interés bancarias, lnduso 
de la banca agropecuaria de desarrollo, hablan rebasado el 100% anual. Por otra parte, desde el 
Invierno 87·88 y el verano de ese ano, se dejó sentir-aunque no muy intensa- una sequía, que 
perjudicó especialmente a aquéllos predios con agostaderos sobfepastoreados, es decir, la mayorla 
de los ranchos ejidales y particulares del Estado y de la región del norte-noreste que nos hemos 
propuesto estudiar. 

La desesperación de los criadores fue muy grande, ya que tal medida en las condiciooes antes 
senaladas y especialmerrte en la etapa de agotamiento del ciclo ganadero, los llevaba "ernedlal:llemente 
a un callejón sin salida, acelerando la precipitación del mendooado cicio ganadero. 

El Gobierno Federal estaba provocando con el Impuesto a la exportación de ganado y el 
estancamienlO del deslizamiento del tipo de cambio -aunque esta última medida no fue a propósito
, que el precio del ganado en pié en el mercado nacional, fuera Igual o mayor que el del mercado 
froolertzo. De es1a forma, según ellos, el ganado bovino nuirla sin problemas hada las ciudades del 
centro del pals. Pero no sucedió asl, la exportación se detuvo tres meses (noviembre, diciembre y 
enero) en espera de que se dieta reversión al decreto presidencial, hubo grandes rnennas en el peso 
del ganado, ya que ese Invierno también fue intenso y seco. 

El Gobierno Federal no dló marcha atrás y el ganado se bJvo que exportar en esas condlciooes y 
pagar el Impuesto de 60 dólares por cabeza. 

¿Por qué el ganado no se fue al centro del pals? sencillamente porque la ganaderia bovina del norte 
de México es extensiva. produce ganado de origen europeo y está especializada, por circunstancias 
que anallzaremos en este trabajo, en producir y extraer de sus predios becerros al destete de bajo peso, 
que el mercado norteamericano recibe a precios superiores que el mercado naciooal. Pero además, 
ese ganado necesita ser preengotdado y engordado antes de su sacrificio, y ni en el norte del pals y 
mucho menos el centro y sureste, ruentan con suficiente infraestructura en los ranchos y en Industria 
engordadora, para la totalidad de la producción de becemos del norte árido. Aunque el precio en el 
mercado naciooai hubiera pennanecido amba que el del mercado frootertzo, nadie demandarla ese 
ganado, por que la demanda es totalmente inelástk:a para este produdo, por lo tanto al saturarse la 
olerte, necesariamente, el precio del mercado nacional se hubiera k:lo a la baje, como realmente 
sucedió. 
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INTRODUCCION 

La ganaderla del trópico jamás demandarla ese ganado, pues las características genéticas del 
ganado del norte, son casi totalmente incompatibles con el clima tropical y es absurdo pensar en 
sacrificar becerros flacos para vender su carne el D.F. 

Por otra parte, los ganaderos del norte, con sus rancnos sobrepoblados, les urge cada año (Y más 
ruando hay sequía), sacar su producción de becerros al destelarlos de 10 6 12 meses, ya que tienen 
la producción del siguiente ciclo encima. Las vacas están de nuevo pre~adas y de no sacar la aras del 
herradero, corren el riesgo de perder ta vaca y la cría del siguiente ciclo. Ante todas estas 
circunstancias, no tuvieron otra alternativa que exportar su producción pagando el arancel con sus 
hatos mermados. 

Fue muy graOOe nuestro asombro, al ver a estos funcionarios haciéndonos comentarios, afirmaciones 
y preguntas, sin un conocimiento profundo y real de la problemática que se estaba cuestionando en 
ese momento, con una ignorancia total de las condiciones económicas regionales del país, al menos 
en materia de ganadería bovina y de las condiciones productivas del subsector ganadero, tomando 
decisiones que lejos de beneficiar, provocan dai'los a la economfa de los productores. 

Por lo anterior, fue preciso a tratar de abordar, aunque sea de manera general, las condiciones 
acluales de la estructura productiva de la ganadería bovina del país, para poder ubicar, de esta forma, 
una aproximación concienzuda de la ganadería ejidal y regional en el norte del Estado de sonora Pero 
muy especialmente: esa inconsistencia de las pc//Ucas económicas aplicadas globalmente, sin estudiar 
a las problemáticas regionales, motivó en parte, el presente estudio. 

11.- El estudio de la ganadería ejldal en la reglón norte y noreste del Estado de Sonora, es motivado 
por la necesidad de buscar un explicación y respuesta a las aduaJes Interrogantes que plantean las 
condiciones productivas y de mercadeo, que tiene a dicha ganadería ejldal, al borde de su extinción 
o, en el mejor de los casos, a su degradación. 

Para empezar, algunos especialistas de la problemática de la ganadería ejldal, plantean, que el 
mercado ganadero norteamericano, a Ido destruyendo, paulatinamente, las economías ganaderas 
ejidales, que los nevó primero a la desaparición total de sus tradicionales formas de producción en sus 
antiguos rancnos de autoabasto y posterlonnente a la especialización como productores de becerros 
nacos. 

En este trabajo se trata de demostarar que no fue exactamente asf. Se plantea, primeramente: 
buscar una explicación de la formación de las economías de los ranchos de au1oabasto y de cómo su 
destrucción se debió, al menos en parte, a la modernización económica y social del Estado de Sonora, 
y a la eficiencia creciente de ros factores productivos de los nuevos valles agrícolas en el Estado (Yaqui, 
Mayo, Costa de Hermosillo) a partir de los a~os 40s. 

. Por lo tanto, se vtó la necesidad de realizar, al menos, un estudio somero de los orfgenes de los 
ranchos de autoabasto, ya que de éstos surgió también la ganadería ejldal y gran parte de sus 
ejldatarlos Integrantes; y ubicarlos, en cada proceso de su desintegración, en el marco de las 
condiciones y evolución de dicno mercado ganadero de exportación en la reglón que se estudia y en 
general, en el Estado de Sonora. 
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INTROOUCCION 

La región ganadera norte-noreste del Estado de Sonora se escogió, debido, primeramente, a que 
el aut"' la roncee casi en su totalidad, por ser la reglón ganadera que presenta la mej"'es oondlciones 
e<X>lóglcas para la explotación ganadera del Estado de Sonora, llene mejor dima, mejores pastizales, 
mejores terrenos y posteliamente por tener al mercado ganadero fronterizo ·a la vuelta de la esquina·. 
En la regkln, se localizan los mej(l(es ejidos ganaderos del Estado y posiblemente, de la región del norte 
árido del país. P"' consiguiente, del análisis de su problemática. podemos hacer algunas Inferencias 
acerca de las condiciones del resto de la ganaderfa ejidal en la región y algunas generalidades. para 
tos ejidos ganaderos del norte árido de México. 

111.- Pero no porque el mercado ganadero no haya jugado un papel preponderante en la 
destrucción de las economfas de autoabasto de la Sierra Alta de Sonora, deja de ser un factor 
protagónico en el desarrollo de la ganadería en el Estado, su influencia fue muy Importante, e incluso 
decisiva, en la formación de la estructura productiva de los randlos. 

En el desarrollo del presente trabaJo se demuestra que Ja ganadería ejidal romunaJ se enruentra 
en proceso de su total extinción, que como ejidos nunca han presentado una sola faceta productiva 
o nunca han sido una unidad de producción definida; que durante toda su existencia, como criadores 
comerciales, sólo han presentado desorganización productiva y por consecuencia, han deteriorado, 
!necesariamente, los recursos naturales donde se han asentado romo productores. 

Pero todas esas circunstancias P"' las que atravezó la ganadería ejldal, tienen su ortgen en la 
estructura y política agrarta desarrollada por el Estado Mexicano en los últimos 50 años. lnciuso, gran 
parte de el atraso tecnológico de todas las explotaciones ganaderas ejldales y partlrulares del norte 
de México, se deben a la lnseguridacJ cJe la tenencia cJe la tierra que motivó esa política agraria. Se 
pretende demostrar también, cómo esa Inseguridad se expresa al Interior de los ejidos ganaderos, 
tanto colectivos como comunales. 

Este trabajo, quiere dar testimonio también, de los que fueron productivamente tos últimos ejidos 
ganaderos colectlvos del Estado de Sonora y posiblemente del país, los famosos ejidos ganaderos 
colectivos de Cananea 

IV.- El mercado ganadero en la reglón, ha sido definido desde los mismos algenes de la ganadería 
comercial, por el mercado de la carne en íos Estados Unidos, pa lo tanto, se Intentó desarrollar un 
análisis sobre las condiciones en las cuales se desenvuelve dicho mercado y su fUndonanmlento en 
la frontera de la reglón que se estudia, desde la venta del animal a puerta de oorral en el rancho o ejido, 
hasta et último proceso de previo a su Industrialización. 

En et estudio del mercado ganadero se busca también despejar algunos mitos que existen en l(l(OO 
al manejo de los precios del ganado en el proceso de mercadeo en la frontera, los cuales tienden a 
perpebJar la falta de productividad de los pequeilos rancheros, que aeen que tendrán may"'"s precios 
para sus animales, mientras más bajos promedios de peso den, situación que es aprovechada, 
lógicamente, por algunos Intermediarios que se encargan de fomentar esos mitos. 

En base al análisis realizado del mercado ganadero, se llega también a la oonciusión que la escasa 
o nula productividad de los rancheros ejidales, e lnduso, partirulares, no tiene su causa directa en el 
mercado de exportación de ganado, aunque éste se aproveche de tal desorganización productiva y 
faha de productividad; más blén, han sido los problemas agrarios y la Inseguridad de la tenencia de 
la tierra lo que los ha llevado a producir en esas condiciones. 
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INTRODUCCION 

Se muestra entonces, que exlsle una gran desproporción en la participación del valor a que 
comercializa la producción los productores ganaderos mexicanos, ron respecto al valor final de la 
producción antes de industrializarse. diferencia que los criadores pudieran captar, mejorando sus 
condiciones productivas y por consiguiente su productividad. Pero la mejor época del mercado 
ganadero de exportación ya está dedlnando, y si no mejoraron sus condiciones de producción en la 
"edad de oro de la ganaderla". dificllmenle lo harán en la etapa de decadencia del mercado. 

En base al análisis de las aduales condiciones del mercado de exportación de ganado. se delermlnó 
un !Imite de subsistencia de los productores ejidales y particulares, con el propósito de ubicar el tamai1o 
minlmo de los ranchos Individuales y darnos una idea de la desproporción de la población ejidal con 
respedo al Umlle productivo de los recursos naturales de cada ejido y los !Imites que dicho mercado 
impone en la reglón. 

V.· De los análisis realizados en los cinco capitules, se llegan a algunas conclusiones mismas que 
son responsabilidad estrlda del autor, y por lo tanto. se asumen las responsabilidades requeridas. Asl 
mismo, también se proponen algunas alternativas para un radical cambio en la adual ganadería ejidal 
en el Estado de Sonora. 
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MARCO GENERAL 

CAPITULO 1 

SISTEMAS REGIONALES DE PRODUCCION 
EN LA GANADERIA BOVINA EN MEXICO. 

CAPITULO 1 

La ganaderfa bovina en México ha tenido un desarrollo deslgual, tanto histórica como 
geográficamente. Tan desigual como la consUtuclón climatológica del paf s. Por tal motivo, las 
explotaciones ganaderas estan enmarcadas en un patrón geogréfico y cllmalológlco perteclarnente 
definido. Aunque las explotaciones ganaderas como unidades comerciales o empresas productivas, 
empez.an a conformarse en ef último a.iatto de! siglo pasado, la ganaderfa bovina moderna en ef siglo 
XX surge con e! estigma de! clima y la Influencia def mercado norteamericano en ef norte del pefs. 

'Desde el punto de vista climatológico, ef pafs se puede dividir en tres grandes reglones, 
demarcación general que ha propiciado en principio una daslllcaclón de sistemas de producción 
ganadera, al apreciarse una marcada diferencia en la ganaderla de tres reglooes geográficaS. Influyen 
también en ello factores en cierto modo ligados con la ecologfa y relacionados con el grado de 
mejoramiento genéUCO y la respuesta que se ha dado a las exigencias de la demanda Todo eflo ha 
conducido a que en México se haya producido un proceso de especlallzad6n por zooas ganaderas.~•1 

Ofldalmente al pafs lo dividen en var1as reglones en el norte (noroeste, norte, noreste), en ef 
sur (Golfo de México, sureste, Pacifico sur), en occldenle (Pacifico Norte), en la meseta central 
(altiplano y Valle de México). Existen otras divisiones y subdivisiones como sistemas hidrológicos, 
a.iencas o mlcrocllmas tenga el paf s. Pero para ef anéllsls de la ganaderfa bovina def pafs, eslarnos 
de aa.ierdo en Identificar tres sistemas de prndUcclón en tres reglooes cllméticas, detenn!nadas en 
última Instancia, por el régimen de luvias y la vegetación que aece y se desarrolla en esas reglones. 

Las tres grandes reglooes ganaderas del pafs las podemos ldentl1lcar de acuerdo a los anélisls 
que plantean los téallcos de la CEP AL en ef llbfo citado: 

1.· LA REGION DEL NORTE ARIDO, DESERTICO Y SEMIDESERTICO 
2.· LA REGION TROPICAL Y SUBTROPICAL O REGION HUMEDA 
3.· LA REGION TEMPLADA DEL ALTIPLANO CENTRAL 

11 CEPAL. 'La Industria de la carne de ganado bovino en Méxla>'. 
FCE, 1a. edición 1975, pag. 15, varios autores. 
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SISTEMAS REGIONALES CE PRODUCC\ON EN LA GANADERIA BOVINA EN MEXICO. 

Esta gran diferenciación ciimática define especlficamente el sistema de producción de gando 
bovino en pié en México, en el norte árido el sistema "VACA-BECERRO" o ganaderla ex1ensiva; en 
las reglones tropicales y templadas. el sistema "CRIA V CEBA DE BECERROS". Por consiguiente, 
tanto la estructura prOOuctiva como el sistema de mercadeo y comercialización es diferente en las 
reglones citadas. 

Se considera pertinente hacer énfasis, aunque sea en forma esquemé.tica, sobre las conctlciooes 
generales de producción ganadera bovina del pals, así como de sus mercados, ya que la condición 
geográfica es determinante para la definición del sislema de producción y para comprender y analizar 
en ese marco de referencia. las políticas económicas oficiales, asl como las acciones y determinaciones 
que en mater\a agraria el Gobierno Federal ha realizado en ta formación de ejidos ganaderos en el norte 
del pals. 

En el norte de México se ha desarrollado una ganadería bovina extensiva. basada en la pcoducdóo 
de becerros "mamooes• (al deslete, de pesos de 130-160 kg. por cabeza en pié), en un ctlmadesé!1lco, 
semktesértico y templado seco, cuyo destino es el mercado fronterizo con los Estados Unidos, 
mediante un sistema de intermediación que analizaremos en el capitulo V del presente trabajo. 

En la reglón tropical y subtroplca\ (la Huasteca y todo el sureste), se ha desarrollado 
extraordinariamente en los últimos 30 aiios, una ganaderla bovina tropical de gran Importancia para 
el pals, ya que abastece al Distrito Federal y demás áreas urbanas del centro de México. Ha crecido 
aceleradamente, inciuso a costa de desequilibrios ecológicos (talas Inmoderadas de selvas tropicales 
pare sembrar pastizales forrajeros), cada vez más estimulada por ese mercado del altiplano. Su 
sistema de produccl6n es la crla y ceba de becerros y becerras Didlo sistema de pceengorda es tan 
grande que no se abastece a si mismo de bovinos en pié, los Importa de otras reglooes del 
pals. preponderantemente de la reglón templada. 

L- REGION NORTE ARIDO 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES 

La reglón ganadera bovina de carne del norte de México. se caracteriza fundamentalmente por 
su extrema aridez. Cubre todos los estados fronterizos de México con los Estados Unidos, ex1en· 
dléndose parcialmente a los estados de Slnaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosi. En los 
Estados Unidos, abarca también \os estados fronterizos del sur, ex1endiéndose al norte también a 
Nevada. Colorado y Utah. La diferencia de la reglón árida de Estados Unidos con la de México. es 
que tienen un invierno más riguroso. pero sus pastizales son más abundantes. 

La proounciada aridez provoca climas extremosos con temperaturas que llegan a oscilar entre 40-
50 grados cenllgrados en el verano de las partes más desérticas. más benignas en las zooas templadas 
áridas en el verano, pero extremosas en cl invierno con temperaUJras de -1 O y -15 grados centígrados. 
Esta reglón es de gran Importancia ya que abarca mas de ta mitad del pafs, formada por grandes 
desiertos y sistemas montañosos en Sonora, Slnaloa y Chihuahua, de donde surgen cuencas 
hidrológicas de gran Interés. ya que en ellas se forman los más grandes e Importantes distritos de riego 
del pals. 
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CAPITULO 1 

La precipitación media anual oscila de cero a 50 mm. en las zonas bajas y desérticas, hasta 500· 
800 mm. en las zonas templadas montMosas. Las altitudes medias van desde cero a 2,500 m.s.n.m. 
La vegetación más abundante son las plantas xerófitas y arbustivas en las zonas desérticas, sin 
embargo, existen en gran parte de la reglón, pastlzal abierto (cllmex) de gran calidad forrajera, con 
abundantes gramíneas (zacates navajitas y otros) y abundante variedad de arbustivas forrajeras. 
especialmente leguminosas. 

Como es lógico suponer, estamos ante una ganaderla boVina extensiva, cuyos índices de 
agostadero promedio varia desde 15 has./lJ.A.A. hasta 60 has. ( 1) Por consiguiente, las unidades 
de producción o ranchos ganaderos son de grandes extenslooes de tierra Coo un Indice de agostadero 
normal promedio de 20 has./lJ.A.A .• el tamaño de un rancho pequeño sería de 1000 has. Existen 
ranchos de 10,000 has donde se pueden explotar hasta 500 vientres, el limite permitido y que marca 
la Ley Federal de Reforma Agraria Art. 256121. Es pertinente hacer la aciaración que el índice de 
agostadero puede variar aplicando avances tecnológicos corno el manejo de pastlzaJes y del ganado, 
las Inversiones en infraestrudura, por consiguiente, ese concepto es flexible y es Importante tomar1o 
en cuenta para el análisis de la problemática de la ganadería ejldal. 

Es Indudable entooces. que la aridez de la reglón determina fa explotación extensiva de los 
agostaderos y esta situación define también el patrón tecnológico y el sfstema productivo ("vaca· 
becerro1. que se adapta a su vez a las situadooes o modalidades que lmpooe la estructura agraria del 
paf s. Algunos Investigadores afirman que el mercado ganadero de los Estados Unidos es el que ha 
definido el sistema de producción y el envió de becerros nacos de México a ese mercado.(3) 
Sin embargo, nosotros no cornpartimos esa opinión, en el desarrollo del presente trabajo planteamos 

ideas diferentes. 

2.- SISTEMA DE PRODUCCION 

Como se planteó anteriormente, consecuencia de las condiciones cilmatológfcas de la reglón, la 
vocación natural de la ganadería bovina de carne, es la explotación extensiva del pasllzal • .. .los 
patrones de producción se caracterizan por al empleo de grandes extensfones de tierra, reducidas 
lnversfones en ganado para la cría y refatlvamente bajos Insumos en capital fijo y de trabajo .•. • l•l 

'lSARH-COTECOCA, estudio agrostológlco O.A. 111 Magdalena, Son., 1983. Indice de agostadero es 
la relación tierra-vegetación/con ganado, capacidad óptima para mantener al equilibrio natural de la 
vegetación. 

(2) En ef Ar!. 27 Const. trace. XV decía: "Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda 
de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalencia en 
ganado menor, en los términos que fije fa ley, de aruerdo con ta capacidad forrajera de los terrenos". 
Los productores ganaderos deberán plantearse también le urgente necesJdad de incrementar y 
mejorar la calidad de sus organlzaciooes, deberán terminar con su aisfamlento productivo, característica 
de origen de todos los ciradores de bovinos, al menos en ef norte del país. 

(3) CAMOU·PEREZ: ·una modernización tardla: Los ejidos ganaderos del cenfro.Oflente de Sonora. 
1983 CIAD Inéditos. Hlllo. Soo. Reeditado en una antología: "Potreros, Vegas y Mahuechls", varios 
autores Investigadores del CIAD, que también sostlenen dicha tesfs. 

(4) CEPAL varios autores op. cit. p/49 
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SISTEMAS REGIONALES DE PRODUCCION EN LA GANADERIA BOVINA EN MEXICO. 

La ganadería extensiva del norte árido, se ha especializado en pr<Xfucir becerros al mercado, 
destetados de 8-12 meses, cuyos pesos oscilan entre 14().180 kg. promedio; este patrón de produCdóo 
llamado también "sistema de venta de becerros al destete•111 a parte de estar vinculado a la eCOlogfa 
de la reglón, está estimulado por el mercado norteamericano que paga altos precios por este Upo de 
ganado, muy superior al precio del mercado regional y nacional. 

La ganadería bovina del sur de los Estados Unidos es también extensiva, presenta las mismas 
condiciones ecolóloglcas que el norte de México, la diferencia entre las unidades de producción o 
ranchos ganaderos con las del vecino pals es la productividad, producen con mejor genética, cuentan 
con una teaiologla e Infraestructura ampliamente desarrollada y en su mayoría están Integradas hasta 
los procesos de industrialización; producen becerros de 200-250kg. al delete, que son enviados 
directamente a los corrales de engorda para completar sus úrtimos procesos productlvos. 

En el norte árido de México, los becerros se destetan de 140-180kg.; por tener bajo peso, los 
animales Henen que pasar por un periodo de preengorda ya sea en pastizales naturales o en praderas 
Irrigadas. SI la calldad genética del becerro es aceptable, este tipo de preengorda es altamente 
redltuable por su bajo costo y alto rendimiento. Consiste slmplemente de llevar al animal de 140 kg. 
a 240 ó 200 kg. al menor costo y Hempo posible, para de/ano en condiciones de llevarlo al cm finamiento 
de un corral de engorda. 

Ilustraremos con un ejemplo de exportación de becerros la Situación anterior, para el año de 1990. 

Rancho en el sur de Anzona producen becerro calidad #1 selecto para el mercado de ganado en 
pié con un peso de 238 kg. (525 libras) 

Rancho en el norte de Sonora (Ejido Cuauhtémoc), producen becerro Calidad #1 selecto para el 
mismo mercado, pero con un peso de 150kg. (331 llbran). 

El precio del ganado en pié en Douglas Artzona (diciembre de 1990) es de $1.23 dólares 
ra libra en ra escara de ras 300 fibras (se castiga un centavo en el precio por cada 10 fibras que 
SObrepasen las 300 fibras) 121 

Becerro de Arlzona, precio neto: 1.005x525 lb.=$ 527.62 
Becerro de Sonora, precio neto: 1.199x331 lb.=$ 396.69 
La diferencia en el Ingreso total por becerro es de $130.75 

Costo diario de preengorda en U.S.A. $0.25 dólar durante 180 dlas como máximo: 0.25x180= 
$45.00 dólares, los gastos de medicamentos y manejo es de 11 dólares por cabeza en lodo el periodo, 
para un total de costo de preengorda de $56.00 por cabeza. 

El Incremento de peso diario es de 0.600 kg o 1.321 lb. para un total de 237.78 fibras por cabeza 
de ganancia de peso. 

Cll SANCHEZ DURON ARTURO: "Tec11fflcación de la ganadería mexicana" 
Edttorial Umusa. 1984 p/32. 

121 FUENTE: Información obtenida de fuente directa en exportación de ganado en la dudad de Agua 
Priela, el autor fue asesor de ejidos ganaderos colectivos. 
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CAPITULO 1 

SI la compañia que adquiere el ganado decide vender al salir del polrero el ganado, situación que 
nunca la realizan ya que contlnuan engordando en confinamiento, sacrifican y comerdaHzan el 
producto directamente al público, mediante una cadena de asociación con otras empresas. obtendrían 
un ingreso por cabeza de: 237.78 lb. de Incremento por $0.961 = $228.50, descontando el costo de 
la preengorda ($56.00), se obtendrla un Ingreso neto de 172.50 dólares. 

Las companfas ganaderas que adquieren ganado en pié en la frontera. prefieren los becerros de 
buena calidad genética, de preferencia cruzados con razas europeas de cualquier peso, pero si 
presentan o entregan ganado de liviano, es mejor para élios, ya que pueden obtener de los becerros 
flaoos adqUlridos, ganancias dHerenciales en la preengorda: en la compra se utiliza la escala de precios 
mencionada arriba y en muchas situaciones, bajan artificialmente el precio en los rangos de las 400 
y 500 libras para estimular más aún la producción y venta de becerroas flacos. De esta forma las 
brokers en la frontera o los lntennedlartos mexicanos, obUenen ganancias adicionales y les permite 
controlar grandes lotes de ganado para los corrales de engorda y su posterior Industrialización, 
procesos que élias mismas controlan. 

En términos generales, podemos puntualizar varios aspectos !mpOOantes del sistema de produccl6n 
de ganado bovino del norte árido de México: 

A).· Ganaderla bOVina de explotación extanslVa, Indices de 
de agostadero de 15-60 has.JU.A.A. 

B).- El ganado bovino depende únicamente de la producción 
forrajera natural y • ... el éxllo de la actividad gana-
dra depende, sin embargo, de la poslblldad de propor-
cionar agua al ganado .. ." l' l 

C).· Existe en la mayorfa de los ranchos de la región, en 
especial, en el sector ganadero eJldal, reducidas In
versiones en Infraestructura ganadera, el mejoramien
to genético es aceptable (debido a las exigencias del 
mercado). La composición de capital en un rancho su
giere que el uso de la tierra es más 
Intensivo o mucho mayor que el capital Invertido en In
fraestructura o tecnologla Por lo que podernos lnfer~ 
que la productividad marginal de la tierra, debe ser 
mucho menor que la del caµHal. En los ejidos ganaderos 
la situación es mucho más dramMca. 

O).- En los ranchos de la reglón se emplea una reducida can
tidad de mano de obra (un vaquero por cada 2,000-2,500 
has., promedio. Esto puede variar, dependiendo de las condi
ciones topográficas del terreno. 

E).· La estacionafidad es muy marcada en la producción gana
dera: empadres, partos, destetes y mercadeo. La produc
ción ganadera es muy sensible a las variaciones del 
dima (lluvias). 

{1) CEPAL. varios autores op. di. p/46 
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SISTEMAS REGIONALES DE PRODUCCION EN LA GANADERIA BOVINA EN MEXICO. 

F).- La calidad genética del ganado ha mejorado notablemen
te, lnduso en el sector de produdores más atrasado: 
los ejidos ganaderos comunales. La exigencia del merca
do ganadero norteamericano, ha sido Ja causa, esto 
es, que los rancheros tanto particulares como ejidales 
han procurado complacer más al mercado que a mejorar el 
recurso tierra. 

G).- Existen marcadas evidencias de un gran deterioro de los 
agostaderos, debido al sobrepastoreo tan marcado que 
existe tanto en los ranchos particulares como ejidales, 
aunque es más dramática la situación en este último 
sector, en especial en los ejidos comunales. (1) 

H).· Existe una marcada polartdad entre los productores ga
deros, por un lado, ejldatartos y pequeños ganaderos de 
1Q00-3000 has., y grandes propietarios de 4,000-15,000 
has .• por otro. 

1).- Las reinversiones de capital en los ranchos ganaderos 
en ambos sectores, son sumamente reducidas e lnexJsten
tes en el ejido comunal. Gran par1e de los rancheros 
privados, desvían sus Ingresos y ganancias hacia otras 
actiVldades de la economía regional (comercio, finanzas 
y consumo suntuarto). 

3.- MERCADO GANADERO 

En el capítulo V del presente trabajo, se analiza la situación actual del mercado ganadero en la 
reglón del norte y noreS1e del ES1ado de Sonora, algunos aspectos pueden aplicarse a toda la reglón 
del norte árido del pals, por lo que en eS1a secctón nos limitaremos a tocar sólo aspectos generales. 

La producción de becerros mamones se deS11na casi en su totalidad a la exportación en pié al 
mercado lrontertzo norteamertcano. una parte muy reducida de la producción se destina al mercado 
nacional de la reglón húmeda, en especial la de los estados de Durango, zaca1ecas y san Luis Potosi. 
Las formas de oomerdallzadón o mercadeo, se reaHza en su mayorla, con lntermedlartos, cooislonlstas, 
•coyotes·, y grandes ganaderos que acoplan becerros de su reglón y exportan directamente. Son 
realmente escasos los productores que comercializan directamente en Ja frontera. 

(1) En un análisis realizado por técnicos de la COPARMEX en 1965, eflnnabaque ~ 70%de los ranchos de la 
pequena propiedad ganadera, mostraban procesos de eroSión de los agostaderos. COPAAMEX: ·es1udlo 
Integral preellmlnar sobre la ganaderfe de la zona nene de la República Mexicana·. Vol. IV pi 51. 

16 



CAPITULO 1 

La producción de becerras o vaquillas, que en los últimos años ha ido a la par con los becerros en 
cuanto a calidad genética. la absorve el mercado regional a través de una cadena de Intermediarios 
organizada por las empresas engordadoras, que en las buenas épocas de gran l\uldez financiera, 
acaparaban también gran parte de la produceión de becerros para exportarlos, no los engordaban. Lo 
anterior lo realizaban ya que el precio en et mercado fronterizo siempre ha sido muy superior al del 
mercado nacional y siempre ha existido una gran diferencia entre el precio de la becerra y del becerro, 
aproximadamente entre un 15 y 20% más bajo. 

La preengorda y engorda de becerras ha sido un gran negocio para los engordadores, pues se 
aprovecha el diferencial del precio que existe entre un becerro y una becerra para obtener ingresos, 
ya que el precio de un canal daslficado es el mismo para ambos. SOio hay un pequefüsima diferencia 
en cuanto al rendimiento en los corrales de engorda. El precio del ganado en canal se determina 
oficialmente tomando en cuenta el precio del ganado en pié en la región y éste, lo determina en última 
Instancia el mercado norteamericano y las condiciones meteorotóglcas de la reglón. El ganado ctr: 
desecho (vacas y toros). se destinan mediante intermediartos e Introductores, al consumo popular en 
las zonas urbanas. 

4.- CONCLUSIONES 

En todo este conte><lo se desarrolla y participa la ganaderla ejldal en el norte del pals y 
especificamente la del norte y noreste del Estado de Sonora; su cercanla con el mercado norte~ 
americano, su Or1gen {en su mayorfa, los ejidos provienen de grandes latifundios o concesiones 
ganaderas expropiadas o canceladas) y las coodlclones ecológicas, han Influido notablemente en la 
eslrUctura económica y social del ejido ganadero. De ahl se desprende nueS!ro lnlerés de analizar 
profundamente sus orlgenes, problemáUca y perspectivas en la reglón como productores. 

IL- LA REGION HUMEDA (TIIOPICAL y suemOPICAl) 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES 

Esta reglón C>Jb!e casi toda la costa del Golfo de México y el sureste del pals, destacandoso en 
especial la zona de la Huasteca y los eS!ados de Tabasco y Csmpeche. La precipitación media anual 
oscila en la reglón de 1000-2000 mm. anuales. SI el problema en el ncrte érldo es la falta de agua. en 
esta reglón, el problema es drenar1a. La vegetación corresponde al de selva siempre verde. alta o 
mediana. existen llanuras con grandes deficiencias de drenaje y suelos con escasos o nula ausencia 
de minerales (sa!Janas). A pesar de su intensa vegetación las selvas no poseen forrajes naturales como 
las gramlneas, arbustivas y leguminosas sllveS!res, de gran calidad forrajera del norte árido. 
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SISTEMAS REGIONALES DE PAODUCCION EN LA GANADEAIA BOVINA EN MEXICO. 

Precisamente por la escasa calidad forrajera de la vegelación natural de la reglón, los producio<es 
o ganaderos han Introducido zacates fooajeros en los lugares donde antes eran selvas troplcafes. "la 
ganadería de la reglón húmeda está relacionada estrechamenle con los mercados del centro del país 
y es abastecedora de carne más Importante del Distrito Federal. Ha sido especializada en la 
producción de carne con una marcada tendencia hacia la ceba en potreros ...• (1} 

El crecimiento y desarrollo de las praderas inducidas para engordar ganado bovino, ha sido 
estimulado fndudablemenle por el mercado de las zonas urbanas del altiplano central, roya población, 
al mejorar sus Ingresos, Incrementó la demanda de carne, pero ante una oferta casi lnelástlca, el 
resultado fue el Incremento de precios y por consiguiente las grandes ganancias de los ganaderos, 
Intermediarios e Introductores. 

2.· SISTEMA DE PRODUCCION 

Las condiciones diméticas de la reglón y el Impulso del mercado nacional, definió, desde sus 
Inicios, el sistema "aia y ceba de ganado". Los ganaderos producen becerros y becerras, los destetan 
y los cootinuan pastoreando en el mismo rancho por dos o tres años, hasta que alcanzan los pesos por 
encima de los 350 kg. Este tipo de producción se conoce también como ganadería Intensiva. 

La producción ganadera depende fundamentalmente del establecimiento de praderas Inducidas o 
" ... naturalizadas y cultivadas de guinea, pangola, alemán y paré, que se localizan en esta reglón, es 
el resultado de la substitución de la selva por esta especies de gramíneas Introducidas". (21 

La destrucción de los sistemas ecológicos de la reglón tropical y subtropical, ha sido desmedida 
durante los últimos 30 años y el gobierno federal con tal de garantizar el abasto a ra Ciudad de México, 
ha penmltido la tala de las selvas tropicales del país. En el estado de Tabasco, Campeche, Veracruz 
y Chiapas, aún existen bosques tropicales, que ganaderos de otras zonas de la reglón e Incluso del 
país, " ... están convirtiendo en pastizales de manera acelerada; este fenómeno ha determinado el 
rápido desarrollo reciente de la ganaderfal31 intensiva del trópico húmedo. 

David Barkin, citado por Rosario Pérez Espejo, plantea, refiriéndose al proceso de ganaderizadón 
de la agricultura y del trópico, que " ... el incremento de la superficie ocupada con pastos que 
estadísticamente es dfffcil cuantificar pero que sobre lodo en el trópico húmedo y sea> está dando lugar 
a un proceso de deforestación acelerada".(4) 

El tipo de ganado que se explota en la reglón es el bramlno (cebú, lndo-braz!I) y sus cruzas con 
ganado criollo o lechero. Este lipa de ganado y sus cruzas. no es de alta calidad como el que existe 
en el norte árido, pero es muy resistente al dima tropical y a las numerosas enrennedades que existen 
en Ja región. 

(1) CEPAL, varios a1Jtores op. c1t P/35 
{21 SANCHEZ OUAON, ARTURO. op cit. p/25 
{3) CEPAL, varios autoresop cit. p/37-38 
141 PEREZ ESPEJO, ROSARIO: "Agncunura y ganaderfa 
competencia por el uso de ta Uerra', Ed. Cultura Popular. llEc., UNAM 1987 p/15-16. 
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CAPITULO 1 

Los elementos más Importantes que definen a este sistema de producción de ganado bovino, los 
podemos resumir: 

A).· El sistema de producción es la crla de ganado bovino en 
forma intensiva en una reducida superficie de pastizal. 
Los coeficientes de agostadero (si asl se le puede 
llamar), varlan de acuerdo a la calidad del zacale que 
fué Introducido, de 00-50-00 has.JU.A.A. hasta 4-00 
has.JU.A.A. El ganado depende exdusivamente de la ve
getación que produce la pradera artificial. 

B).· Las crlas o la producción de ganado se retienen pe< més 
de un a.no, dos e lnduso tres después del destete, 
hasta comercializarse, directa o indirectamente en el 
D.F. o ciudades periférlcas, con pesos de 350 a 400 kg. 
El ganado es de razas cebú, criollo o sus cruzas, 
es resistente al dima y a las enfermedades oomunes en 
la reglón. 

C).· No existe estacionalidad definida, el empadre, panos, 
deslate y comercializaclón es muy flexible, se realiza 
durante todo el a.no. 

D).· El tamano de los predios son relativamente pequenos 
comparados con los de la región del norte árido, varlan 
de 50-100 has., los pequeños, y de 600-1000 has .. los 
más grandes. 

E).· Existe poco avance tecnológico en las explotaciones 
tropicales, tanto en el aspecto de infraestructura, ma· 
nejo de pastizales y calidad genéUca del ganado.111 

F).· Existe una reducida reinversión pe< parte de los pro
ductores ganaderos en sus predios, apenas la suficiente 
y necesaria; cuando crecen, lo hacen desmontando sel
vas o rentando potreros. 

3.- MERCADO GANADERO 

La producción de la reglál húmeda se destina a comercializarse en el D.F. y en todas las ciudades 
impo<tanles del altiplano central. El crecimiento de dicho mercado en los últimos 30 años, ha sido de 
gran dinamismo en toda la región. La actividad ganadera se Inició en la Huasteca, siguió al sur del 
Estado de Veracruz y en los setentas se expandió grandemente por los estados del sureste de México. 

11 SANCHEZ OUAON, AATUAO: op. cit. cap. IV 
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Estimulados por el crecimiento de los precios en el mercado norteamericano y por las grandes 
especulaciones financieras que se realizaban a ra!z de las devaluaciones de la década pasada (SO's}, 
los ganaderos empezaron a Introducir novillos de contrabando hacia los Estados Unidos, pues los 
precios nacionales eran bastante bajos comparados con los que obtenían en la frontera. En la 
actualidad, al eliminarse todas las restricciones para la exportación de ganado, es decir, al no existir 
ya cuotas de exportación para determinados estados y eliminar algunos aspectos sanitarios, empezó 
a fluir ganado de la reglón húmeda hacia la frontera, lo cual podría traer como consecuencia un 
Incremento de las importaciones de carne en canal desde los Estados Unidos para abastecer a los 
grandes centros urbanos del país. La reglón húmeda puede correr el riesgo de espedaftzarse como 
el norte del pals. 

El mercadeo en las zonas urbanas se realiza de la siguiente manera: el abasto de becerros para 
su ceba. proviene en un 30% de otras regiones a través de •coyotes" (llamados también "pepenadores"), 
Introductores, mayoristas (concentradores de ganado adquirido por coyotes o pepenadores) y 
engordadores en praderas inducidas. posteriormente, éstos venden a intrcx:luctores o comisionistas a 
los rastros de las zonas urbanas, que a su vez entregan a los detaflistas. ·e1 pronunciado aumento de 
la demanda de carne de res en México durante las últimas décadas -Inducido en primer ténnlno por 
el Incremento del ingreso disponible per cápita en las grandes zonas urbanas- ha senalado a la 
ganadería de esta zona un papel que ha ido aumentando la lmportanda de la estructura de la oferta 
de ganado bovino; la relación de Intercambio establecido entre el precio de los Insumos y el producto 
ha sido sin duda el incentivo más importante para la expansión de esta actividact•.111 

El Gobierno Federal, en distintas administraciones, fomentó el crecimiento anárquico de este 
mercado ganadero, dejándolo prácticamente sin control. Primeramente los ganaderos no tuvieron 
ningún tipo de restricciones para la tala inmoderada de selvas tropicales para expandir~ negocio de 
la ceba, antes al contrario, a través de la banca oficial, la fomentó mediante créditos para la engorda, 
posteriormente, los Introductores hicieron y deshicieron en la comerciallzadón de la carne en las 
ciudades, cuando escaseaba artificialmente Ja carne en el D.F., absurdamente lmponlan restricciones 
a le exportaciones de ganado de los Eslados norteños, que tradldonalmente enviaban ganado a la 
frontera y que sus becerros y becerras no se podian téailcamente preengordar y engordar en et trópico, 
para después abastecer al D.F. y su zona conurbana. 

La creciente demanda de carne y la incapacidad de los ganaderos de lnaementar la oferta a la 
misma velocidad, tuvo como consecuencia la anuencia del gobierno para aumentar los precios aJ 
consumidor constantemente o poniendo absurdamente restricciones a la exponadón. De esta 
manera. se crearon grandes distorsiones en el sistema producción y comerdaiizadón de carne. El total 
desconocimiento de los funcionarios gubernamentales y la prioridad det abasto al Distrito Federal, 
justificaba cualquier acción de inequidad para productores y consumidores, e lnduso a cosla de Jos 
rea.usos naturales del pafs. 

111 CEPAL: varios autores. op. cit. pf76 
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CAPITULO 1 

llL- LA REGION HUMEDA 

1.· CARACTERISTICAS GENERALES 

Es la reglón donde los sistemas de producción ganadera bovina para carne están más atrasados. 
oomo zona ecológica. es más parecida a la zona templada árida del norte. pero con mayor predpltadón 
pluvial y mudlo mayor grado de deterioro ecológico, tal vez porque en esa reglón se concentra más 
del 60% de la población del pals. En esta región surgieron las primeras explotaciones ganaderas con 
ganado importado de Espaila, mismo que se adaptó al correr de tres siglos a las coodiciones ecológicas 
de la reglón. Por otra parte. aqui se localizan el principal mercado para la carne bovina. 

La región abarca tcxio el aJtlplano central y los estados del sur hasta Oaxaca. La mayorla de las 
explotaciones son de doble propósito (leche y carne). Las razas bovinas de carne son escasas y se 
localizan en k>s estactes de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y el sur de Zacatecas. En el resto de 
los estados, predomina las cruzas cebú con ganado criollo y lechero (hotstein y pardo suizo 
básicamente), el ganado de carne de ocigen europeo se localiza en tos estados primeramente 
mencionados. 

Las cruzas de ganado de carne se han lnaementado debido a la gran demanda de becerros por 
parte de los engordadores de la reglón húmeda, en espedal de la Huasteca. Los ejidos y pequeños 
ganaderos, aún consideran a la ganaderfa de carne como un complemento a su actividad lechera y 
agrloola, debido al poco espado que se tiene para la crla extensiva y a los bajos prados que mantienen 
los •coyotes· o lntermediadiarlos, por lo tanto. no existe ningún Incentivo para invertir en sus 
explotaciones ganaderas para carne o especializarse en la producción de becerros. 

Los elementos principales que definen al sistema de producción de la región templada los podemos 
puntualizar de la siguiente manera: 

A).· Las explotaciones ganaderas bOVinas de carne son del 
tipo extensivo. Las explotaciones bovinas de doble 
propósito (carne y leche), son en su mayorla de tipo 
seml-lntesivo, mixto. de pastoreo semiestabuledo y con 
grandes atrasos tecnológicos. 

B).· La producción de becerros se destina, inmediatamente 
después del destete, a comercializarse para las engor
das de la reglón húmeda. 

C).· La mayorla de las explotaciones carecen de lnfraestruc
ra básica. El ganado bovino de carne es de baja calidad 
genética a excepción de un minoria de explotaciones 
privadas en los estados del norte de la reglón. La ma
yorfa de las explotaciones de doble propósito se auxi
lian con pequeñas áreas agricolas de riego o temporal. 

O).· No existe una marcada estacionalidad en la producción 
ganadera, ya que predominan las explotaciones lecheras, 
las de carne. no realizan prácticas de manejo, salvo 
los ranchos particulares en el norte de la reglón. 
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E).· La vegetación natural se ha degradado y los suelos se 
han empobrecido por una marcada deforestación y sobre 
pastoreo ye de varios siglos. 

N.- CONCLUSIONES 

La ganadería boVina de carne en el pafs entra en una gran disyuntiva. por primera vez. en las tres 
reglones ganaderas de México, las explotaciones ganaderas se enfrentan a la impostergable 
necesidad de Incrementar su productlvidad a base de invertir en el mejoramiento tecnológico de sus 
explotaciones y a conservar adecuadamenle los recursos naturales de cada reglóo. Por otra parte, 
la modemlzacióo Implica la urgenle necesidad de mejorar los métodos y sistemas de comerdallzación. 
Sin embargo. no podrá ser posible bajo los esquemas jurldlcos, burocráticos y poliUcos que mant!ene 
actualmente el Gobierno Federal. Este deberá dejar a los gobiernos estatales y a produciores, las 
manos libres para reorganizar y modernizar las explotaciones ganaderas y adecuarlas a las nuevas 
perspectivas que plantea el mercado ganadero, tanto nacional como Internacional. 

Ante las nuevas perspecl1vas que plantea la apertura comercial y sobre todo. ante las d~erentes 
condiciones económicas del pafs, los grandes ganaderos no podrán más acumular riquezas con 
acciones especulativas que se presentaron en los periodos lnllacionarlos y del derroche flnanciero de 
la banca oficial y comercial y sobre todo con la explotacióo desmedida de la naturaleza. que ha sido 
degradada por los ganaderos, tanto ejldales como particulares en todas las reglones del pals. Los 
productores ganaderos deberán crecer en estos nuevos periodos a base de produCUVldad y de armonía 
con la naturaleza. 

Los productores deberán Iniciar su modemlzacióo. regresando a la naturaleza. lo mueho que le han 
quitado o desaparecerán como productores. En este sentido. consideramos que en los próximos aí'IOS. 
se van a Ir eliminando gran cantidad de pequenos productores que no tendrán las condlciooes para 
sostenerse en sus explotaciones, en especial del sector ganadero ejldal comunal. 
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CAPITULO n 
ASPECTOS GENERALES DE LA REGION GANADERA 

DEL NORTE Y NORESTE DEL ESTADO DE SONORA 

L- ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

Una vasta reglón de 21,954 Km2, más grande que la superficie de la República de El Salvador 
(21,156 Kms2), se extiende en el norte y noreste del Estado de Sonora, limitando al norte con los 
Estados Unidos (Arlzona y Nuevo México). Esta reglón, constJtula, conjuntamente con la del sureste 
de Arlzona, suroeste de Nuevo México y noroeste de Chihuahua, el territorio original de las tribus 
Apaches (denominados asr por los espanoles a distintos grupos tribales vecinos como tos jumanos, 
sumas o jocomes, arivaipa o mejor conocidos como dllricahuas. mescaleros y otros grupos más 
pequenos conio los chinarras y janes), (1) grupos Indígenas que nunca se sometieron a la acción 
evangelizadora y misional de los padres jesuitas, nr ara acción armada del ejército oolonfal español, 
mexicano después y norteamericano en fa última mitad del siglo XIX. Los grupos apaches fueron 
prácticamente exterminados con la derrota de la última guerrilla comandada por el jefe chlricahua 
Gerónlmo en el munldplode Fronteras, Estado de Sonora (26 de agosto de 1886). La tr1bu fue reducida 
y esparcida en pequeñas reservas en los Estados Unidos y exterminada en México. 

Las tribus indígenas que habitaron al sur y al oeste de la región del noreste del estado de Sonora 
(plmas y ópatas), vivieron en constantes luchas con lo apaches del norte, éllos si aceptaron la 
evangelización jesuita y se someUeron al dominio español desde la segunda mitad del siglo XVII. Se 
fundaron varias misiones, pueblos y rancherlas, todas éllas localizadas en la parte sur de la reglón, a 
orillas de los ríos y cercanas a los reales de minas, en los actuales municipios de BaV!spe, Fronteras, 
Bacoachí, Artzpe e lmuris. Estos munldpios y sus pueblos, constituyeron lo que en el siglo XVII y XVIII 
se conocía oomo la frontera Apache de Sonora. Los actuales municipios lrontetizos de Nogales, Santa 
Cruz, cananea, Naco y Agua Pr1eta, estuvieron despoblados (de españoles, criollos, mestizos e Indios 
conversos), OCtJpándolos ocasionalmente las tribus apaches (chiricahuas) para la cacería, ya que en 
esas tierras, ricas en pastizales, abundaba la caza. Posterklmlente, aiando entraron en conflicto con 
la colonización española. utilizaron el territorio para rechazar y amortiguar el avance de la fundación 
de pueblos. Cualquier Intento de asentamiento, rancho o real de minas que se estableciera en la 
reg~. era arrasado y saqueado por los belicosos guerreros apaches. Cientos de anécdotas llenarían 
varios libros de las acciones bélicas de estas Uibu en el norte del Estado de Sonora, Arizona, 
Chihuahua. Incluso realizaron acciooes depredadoras en pueblos y misiones hacia el sur (en el Estado 
de Durango y en los pueblos del centro del Estado de Sonora). Sólo algunas misiones en la parte oeste 
de la reglón pudleroo subsistir, no sin antes haber sido despobladas y repobladas, como lmuris. Tubac, 
San Xavier, Tucson, Santa Cruz y Cocóspera. Nadie se atrevfa a establecerse en el lejano norte de 
Sonora, lnciuso durante mas de seis décadas del siglo XIX, poco a poco se fué despoblando la región 
y los pueblos más remolas quedaron alstados. 

(1) SPICER. E. H.: "CydeS º' COl'IQUtrSI", Unlvefslty ol Ann>na Prtrss. Tucsoo A:l. 1976. 
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A principios de siglo, este territorio gozaba de rama Internacional de constituir parje de la gran 
cuenca metallfera y su dima y pastizales. una zona ideal para la explotación ganadera, • ... todo aquí 
recuerda tas bellas reglones de Europa y California.. ¡Qué ranchos ganaderos, qué haciendas 
prosperarán aqul cuando, librados del peligro rojo (los guerreros apaclles N. del A.), se puedan explotar 
las vetas de las montañas y controlar el curso de las aguasr • ... Ninguna reglón mineralizada. en todo 
el mundo, tiene este aspecto pastoral, este clima tan suave y tal conjunto de rea.Jrsos latentes·. 111 

Con la captura del jefe Gerón\mo en Fronteras. quedó el camino abierto para que las compañlas 
deslindadoras lolificaran y ocuparan las región. Con éllas, llegaron en la última década del siglo XIX, 
las grandes compañfas mineras de capital extranjero. mismas que formaron e integraron paralelamente, 
compañras ganaderas concesionadas por el gobierno de Porfirio Oiaz. 

Las compañias ganaderas establecidas en el norte del Estado, incorporarón a toda la ganadería 
sonorense al mercado de ganado en pié de los Estados Unidos, desarrolló a la ganaderfa comercial 
en las antiguas haciendas. mismas que Iniciaron sus procesos de modernización ganadera basados 
en la gran propiedad terrttorlal, tomando el ejemplo de las compañlas extranjeras. Sin embargo, sólo 
las familias propietarias de las antiguas y grandes haciendas (después grandes ganaderos), se 
Incorporaron de lleno al mercado norteamericano, los pequeños prcxluctores de ta región y de la Sierra 
Alta de Sonare, continuaron trabajando bajo sus sistemas de prcxlucdón de autoabasto por varias 
décadas más. 

En la actualidad, la región se ha especializado en la erra de bovinos para la exportación. No existe 
productor, por pequefto que sea, que no C0111erdalice sus becerros para el mercado norte americano. 
Por consiguiente, la ganaderra se ha constituk1o en la actividad económica rural preponderante y es 
también una forma de vida de los pueblos, ejidos y ranchos de la reglón en los diez municipios 
estudiados. La agricultura que se practica está dedicada casi en su totalidad al auxilio de la producción 
ganadera. En los municipios más cercanos a los centros urbanos se cultivan frutales y hortalizas. 

La ganaderla bovina regional mantiene una Importante participación en la actividad ganadera 
estalal, además de su estratégica situación con respecto al mercado de ganado en pié de exportación. 
Los diez municipios que abarcan el presente estudio, participan con un 15.1%del pié de crla estatal 
(vacas o vientres), 15.0% en la producción de becerros y 14.7%de becerras (ver cuadro No. 01). De 
acuerdo al origen social de la producción, tenemos que los ranchos particulares participan con et 9% 
del pié de crla estatal. 9% de la producción de becerros y 8.6% de becerras: los ejidos ganaderos (52) 
participan a nivel estatal con el 6% de los becerros y el 6 1 % de las becerras: en este sector se localiza 
la mejor genética y los mejores pastizales naturales de la ganaderfa estatal ejldal. 

En la reglón, la participación ejidal en la producción bovina cobra aún más imp0'1ancla ya que 
contribuye con un 41% del plé de cría regional, 39% en la producción de becerros y 42% en 
becerras (ver cuadro No. 02). 

(1) Citas correspondientes al 15 de abril de 1886. tomadas del diario de Louis Lejeune. explorador de origen 
francés, ingeniero en minas. empleado de empresas deslindadoras, que recamó y vivió vanos ai'los en la reglón 
del nor1e-noreste do Sonora. Sus notas fu01on publicadas en el hbro. "La guerra apache en Sonora~. Gob. del 
Estado de Sonure, Hermosi1!o. Son 1984. 



CAPITULO 11 

11.- DEFINICION GENERAL DE LA REGION GANADERA 

La reglón se localiza en la parte norte-centro y n0<es1e del Es1ado de Son0<a, forma parte de un 
ecosltema que se comparte con la parte sureste del Estado de Arlzona en los Estados Unidos. 
AclUalmente en la región existen 52 ejidos ganaderos distribuidos en 10 municipios; de los cuales 5 de 
éllos son fronterizos y los 5 restantes son vednos Inmediatamente al sur de los primeros. 

MUNICIPIO SUPERFICIE EJIDOS 

FUENTE: Anuario Estadistica de sonora, 1954 tomo l. INEGl-OOBIEANO 
DEL ESTADO OE SONORA, e Información directa de campo. 

Una de las caracterls11cas mas sobresalientes do la reglón, son sus excelentes pas11zaie~ y .su
ciima, Ideales para una óptima explotación ganadera. Existe una gran variedad de gramlneas 
silvestres y arbustivas IO!Tajeras de gran calidad alimenticia: 

1) PONCE, AOMAN GEAAAOO: Estudio de ladibthd9d para eslablecer una sucursal operatrva de Barru:al en los muOOploS 
de lmurts·Nogales. se consultaron dictámenes técnicos de archivos Banrural-Cananea y SARH·COTECOCA 
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El dima es lempiSdo seco, la lemperafura media anuáJ es de i 6 grados cenUgrádos, reg!Stráñdose 

al sur de la reglón durante el verano hasta 40 grados centlgrados y en el Invierno, en el norte y en las 
parte altas, hasta ·15 grados C. Se tiene registrado entre 52 y 62 dlas de heladas, presentándose éstas 
desde octubre ras tempranas y en abril, las tardlas, por Jo que los cultivos de granos y hortalizas están 
muy !Imitados por el dima. El promedio de horas fria en la reglón esta en el rango de los 850.950, 
reglstrilndose en el norte hasta 1300 horas. '" La altura media sobre el nivel del mar es de 1,200 
metros, tendiendo a bajar en los municipios del sur de la reglón, por lo cual, la vegetación es más 
semldesértlca Al oeste, la región llmila con las primeras áreas del desierto de Altar, dividido ran sólo 
por una pequefta cadena mootanosa al oesle de los municipios de Nogales e lmurts. Al este, se loCaliza 
el macizo montalloso de la Sierra Madre Occidental, limitando en el •parte aguas·, con el Estado de 
Chihuahua. 

La precipitación media anual oscila entre los 400 mm al sur y los 600 mm al norte y las monianas; 
las lluvias y nevadas se presentan por lo regular durante el otoño e Invierno. como en California. La 
reglón constituye la cuenca alta de los rlos Yaqul ni este, ria Sonora al centro-sur, Glla al norte y del 
ria Magdalena en el oeste. La topogralia de la región está cruzada de sur a norte por vanos sistemas 
montanosos derivados de Ja Sierra Madre Occidental, mismos que forman grandes valles o altlplanos, 
con Jomeflos suaves, suelos ligeros y blandos, en especial en la parle norte y suelos más aoddentados 
al sur. Las grandes extensiones de pastizales se locallzan en las praderas y valles del norte, en los 
municipios de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco. Agua Prieta y Fronteras. 

Por su dima templado y la calidad de sus pastizales, el norte del Estado de Sonora es una reglón 
Ideal para la crla de ganado bovino. Su vecindad Inmediata con los Estados Unidos, hace que la 
Influencia del mercado de exportación sea contundente. Abunden las razas hereford, charotals, 
angus, slmmental, sus auzas entre sí, y en menor medida razas híbridas como el brangus, santa 
gertrudls, charbray y braman. El antiguo ganado criollo de origen espaftol, se cruzó paulatinamente 
durante todo este siglo con ganado de rezas europeas (en especial Inglesas), mejorándose los hatos. 
Sin embargo, el mejoramiento genético tuvo su verdadero auge en los últimos 30 anos, a ralz de las 
exigencias del mercado norteamericano que empezó a pagar precios muy superiores por el ganado 
con sangre europea y empezó a rechazar el ganado criollo o con demasiada sangre cebú. El ganado 
alollo no fue eliminado, su sangre se diluyó en las cruzas con las razas hereford, cebú, angus, 
charolais, etc., Incorporando su rusticidad y adaptabilidad al nuevo pié de crla que se fue lonnando 
durante todos esos anos. Actualmente, a las vacas pié de crla, lnduso de los productores més 
pequenos, las empadran con sementales de raza pura. 

La super1icie de agostadero de la región es de 2'082,383 hectáreas de las cuales el 30%, 632,135 
has., son de origen ejldal y el 70%, 1 '450,248 has., pertenecen a 461 ranchos par1irulares (ver ruadro 
No. 03). El pié de crla que existe en la reglón asciende a 106,992 vientres, según el censo ganadero 
del herradero de 1990; los 52 ejidos poseen 43,465 vacas y los ranchos particulares 63,527. 

La superlice de agostadero ejldal se considera de la mejor calidad de la reglón, ya que la mayorla 
de las tierras provienen de las expropiaciones a las antiguas haciendas y concesiones ganaderas de 
companras ganaderas norteamericanas. 

(1) SARH.·DDR de Magdalena, Son. y Agua Priela. son, el perfodo de datos es de enerode 1972 a 
diciembre de 1981. 

26 



CAPITULO 11 

RL· ORIGEN DE LA GANADERIA EJIDAL EN LA REGION 

Los antecedentes més remotos que se tienen sobre el origen de los ejidos ganaderos en la región, 
se ena.ientran en las antiguas misiones fundadas por los padres jesuitas y franciscanos en los viejos 
pueblos de Bavlspe, Fronteras, Cuqularachl, Bacoachl, Chlnapa, Arlzpe, Bamorl, Sinoqulpe, Santa 
Cruz. lmur1s y Terrenate, asl como en algunas rancherías Indígenas como Mutulicachl, unamlchl, 
Tahulchopa, Bacanuchí y Tur1cachl, todas estas poblaciones constituyen en la actualidad ejidos 
ganaderos comunales. En estos antiguos pueblos del norte del Estado de Sonora, reducto de 
Indígenas plmas y ópatas conversos, españoles dedicados pr1ndpalmente a la minería y al comercio, 
mestizos y cr1ollos empcbfeddos, vivieron después de la guerra de Independencia. en el más completo 
alstamlento económico para con el resto del país. Además, sobrellevaron con grandes diflCUllades IOS 
conflictos regionales, oomo la invasión francesa en Sonora, la desesperante guerra con los apaches 
en el norte y las expresiones locales de la lucha por el poder en el país enlre liberales y CO<lservadores. 

Las dificultades para el aprovisionamiento de mercancfas durante gran parte del siglo XIX eran 
enormes, los viajes hada el norte Imposibles anle los belicosos apaches y, hada el sur. los constantes 
conmctos Internos, politices y mllltares. desquiciaron a toda la economía, tanto regional como estatal 
duranle gran parte de ese siglo. Todavla el 15 de mayo de 1886, el explorador francés Louis Lejeune, 
empleado de una de las compañías desildadoras. csaibla en su bitácora sobre el pueblo de Arlzpe 
• ... aquí se duerme mas que en ningún lugar del mundo. El cartero que llegaba de Ures (en el cenlro 
del estado N. del A.) murió en el camino (robado y asesinado por una partida de apaches N. del A.) y 
nunca lué sustlluldo; toda comunicación con los pueblos del sur quedó Interrumpida. Desde hace 
muchos anos no había ninguna C0<1 la frontera (el Estado de Arlzona N. del A.) .. ."'" 

Los pueblos mencionados poseían tierras de ejidos otorgadas desde la época colonial, las 
perdieron durante la reforma juarlsta y sólo algunos pudieron mantenerlas, no sin antes haber 
IUchado pera lograrlo. Otros las stguleron usando de hecho, pero sin faltar los conflictos con personas 
que se apropiaban, sin embargo los connldos ser10S vinieron cuando las compañías deslindadoras se 
establecieron cerca de los pueblos. Fronteras, CUqularachl, Tur1cachl y Terrenate, fueron ejemplos 
de grandes conmctos con las haciendas vecinas. 

La economía de los antiguos pueblos decayó drernáticamenta desde la expulsión de loS jesuitas 
en el año de 1 ne. los reales de minas poco a poco fueron abandonados por las constantes agresiones 
y levantamientos de los Indígenas. en especial los apaches. Al desorganizarse el gobierno central por 
la guerra de Independencia, se fueron debilitando los lazos romerdales de los pueblos serranos del 
norte de Sonora con los principales centros urbanos del pafs, mercancfas como ropa. telas, aceites, 
sal, Jabón, papel, armas, pólvora, instrumentos de trabajo para la labranza y la minería, botellas de 
vidrio, medicinas, café, velas, vinos, etc., escasearon y desaparecieron de la reglón; durante muchos 
anos, cada pueblo, cada rancho, no tuvo otra alternativa más que desdarrollar una economía 
prácticamente de autoabasto y, en este sentklo, se creó toda una cultura que logró sobrevivir, en 
algunos lugares de la slerra, hasta los anos 50's de este siglo. 

El término de autoabasto, usado para definir el estatus económico de los ranchos de la sierra de 
Sonora antes de especializarse en la producción comercial de ganado, lo utilizan Ernesto Camou y 
Paulina Pérez en su monografía "UNA MODERNIZACION TARDIA: los ejldatarios ganaderos de la 

(1) Diark> de Louis Lejeune en Sonora, nota correspondiente al 16 de mayo de 1886, cd. en ·La guerra apache 
en Sonora". Gob. Edo. Son. Hermosillo, Son .. 1984, p. 151 
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reglón centro-oriente de Sonora"(CIAD. CUADERNO DE TRABAJO No. 04. 1986, Hennosillo, Sonora) 
e lnduso otros autores, pero sin definir o conceptuallzar su verdadera connotadOO. Sin tratar de entrar 
el polémicas con los mencionados autores. y buscando evitar algunas confusiones con algunos 
conceptos que se usan actualmente para definir Jos predios de subsistencia e infrasubslstencia, 
tratamos de conceptualizar el término ·autoabasto·: 

Un predio de autoabasto lo hemos identificado históricamente en la región durante todo el siglo XIX 
y en la prtmera mitad del presente siglo, en los pueblos y randlos de las zonas serranas, su primera 
característica es su escasa o eventual relación con la economfa exterior, producen para su propio 
con~o. llegan a Intercambiar esporádicamente con vednos o comerciantes ambulantes algunos 
productos como carne seca. pieles, por telas, sal, armas o municiones, etc., por lo tanto el uso del dinero 
también es minlmo. En el predio de autoabasto labora toda la familia y producen sus propios alimentos, 
en las milpas la60res o parcelas producían frijol. trigo, maíz, papas, cacahuates, frutales, conservas, 
carne seca, leche, mantequilla, queso, muchos elaboraban sus propios zapatos (tehuas). producían 
jabón. se confeccionaban sus ropas, mantenían un pequeña produeción diversificada, comerdaJlzaban 
sus excedentes mediante el trueque. Ciertamente habfa en los pueblos algunas personas que se 
especializaron en algún oficio como los herreros. tablaJeros, arrieros, pero éstos raras veces dejaron 
sus milpas y sus vacas. Existían jornaleros pero en la mayoría de Jos casos, éstos laboraban Uerras 
agrícolas a medias (medieros) en las haciendas y esto no les restaba para tener también sus animales 
en los antiguos ejidos y trabajar en condiciones de autoabasto. 

Las mayoría de las tierras agrfcofas fueron abiertas al cullivo en las orillas de los ríos o corrientes 
permanentes, a fin de garanttzartes el rlego medlante los sistemas de derivación y sequlas comunales. 
En ta reglón el !Imite para abrir tierras agrícolas eran sus propias fuerzas y sus recursos y éstas vallan 
por la calidad y el trabajo que se realizaba en éllas (desmonte. emparejes, el acceso al agua y el nesgo 
de Inundaciones), por lo que en la mayoría de los predios las superticies no rebasaban las 4 o 5 has. 

Una de las grandes virtudes del rancho de autoabasto fue la diversidad de sus productos, sus 
pequenas parcelas culllvadas con grandes esfuerzos por toda la familia mantenían una prOOuctividad 
aceptable para el consumo famlflar, y sólo limitada por sequías. Inundaciones, heladas y, los lógicos 
problemas de maquinaria e Infraestructura, pero no por alguna inestabilidad de mercado. Los 
agostaderos sostenían satisfactoriamente, además de los animales de trabajo y transporte, el ganado 
bovino que podfan trabajar, ya que éste no tenía gran valor comercial ni existían facilidades para 
comerdallzano. Una cultura de autoabasto heredad a de jesuttas y colonos espa~oles, e impt.Jesta por 
ras condiciones de aislamiento, desarrolló a varias generaciones de auténticos rancheros serranos. 

Los predios rurales que actualmente se dasifican como de subsistencia e infrasubsistencia, se 
caracterizan primeramente por su escasez de recursos naturales, la productividad de la tierra es 
sumamente baja debido a la calidad del suelo y al abastecimiento de agua (temporales), no están 
aislados del mercado, sino que su participación en ésle es limilada por su baja produCIMdad, sus 
productos no garantizan la allmentaclón de la 'amilia, por lo que tienen que buscar trabajo como 
Jornaleros en otros predios y en otras regiones. 
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CAPITULO 11 
1.- LAS CONCESIONES GANADERAS EN LA REGION 

Una vez condulda la guerra con las tribus apaches y su último reducto en Sonora y Arlzona (los 
Chlrtcahuas y su jele Gerónlmo), el Gobierno de Porfirio Dlaz Inició el otorgamiento de concesiones 
ganaderas a compafüas extranjeras y a haciendas de políticos y famlllas mexicanas encumbradas, en 
muchas ocasiones tomando éstas, terrenos que pertenecieron a los viejos ejidos de los pueblos de 
la región. El explorador francés cllado anteriormente, consigna en su bitácora del die 4 de mayo de 
1886: •Al dla siguiente cruzamos de este a oeste las tierras de S ... (sic) Encargado de delimitar una 
propiedad de 120,000 has. dentro de ras 660,000 hectéreas que tengo encargadas en Sonora. S ... 
esoogió esta área. entre el rlo Fronteras y los montes de los Ajos, separada de la frontera Olnea divisorta 
con los ES1ados Unidos N. del A.) por la hacienda de Cabullones (sic) pertenecientes a los henTlanos 
Camou·. Louis Lejeune se refiere a ·s· como a un personaje muy importante de una compai'lla 
norteamericana, que prefiere mantener1o en el anonimato: es posible que se refiera a Eugene Schnerz, 
que fué propietario de la ·sonora Land & Co:, de caracter extremadamente temperamental. Más 
adelante continúa· ... Por todas esas razones, ampliamente discutidas (las riquezas de los pastizales 
y el potencial minero (N. del A) hoy en el campamento del potrero Echegallln (sur del municipio de Agua 
Prieta y parte este de Fronteras, (N. del A.) S ... se regresará a Nogales con nuestra gente y nuestras 
mulas por el camino més corto y yo iré a Arizpe para llenar los requisitos acostumbrados de toma de 
posesión y de deslinde de lotes·. 111 

Para ta última década del siglo XIX en la reglón se indentificaban 11 grandes concesiones de 
terrenos ganaderos para las siguientes compañías: 

. · :CONCESION .GANADERA:·. 

FUENTE: Archivos históncos consu'1ados en la Delegación de la S.R.A. en Hermosillo. Son 

K1) Diario de Louis Lejeune, op cit. p/137. Mas adelante. el explorador francés hace los sigwente comentanos· 
·s porvenir de la reglón (la región que es1amos es1udlando N del A) es prome1edor. No se puede creer en el 
abandono definmvo de estos pastizales sembrados de robles, ni do eS1os largos depósitos de aluviones donde 
el agua brota al pié de los álamos, ni de estos bOsques de pinos en las partes altas. La montat\a que cierra el 
horizonte al sur, es el viejo mineral de los jesuitas: Nacozeri, montón de pirnas cuprffefas, más poderoso que 
ningún otro yecimienlo en el mundo 

Tarde o temprano, Nacozari y la Cananea, explotados y famosos como Anaconda y Rlo Tinto. se verán 
conectados por el gran escape hacia el nor1e, con la red térrea de los Estados Unidos. Tantas minas y negocios 
durmientes no pueden eternamente quodarse bajo la guardia del jefe de k>s chiricahuas y del gran oso del Mavavi. 
Más vale tomar este lote tan bien situado, el número 4 • 
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ASPECTOS GENERALES DE LA REGION GANADERA DEL NORTE Y NORESTE DEL ESTADO DE SONORA 

Las 11 concesiones ganaderas portlrlanas en la reglón, cubrían 1 '106,651 hecláreas, de la totalklad 
de 2'002,383 hectáreas de agostadero, es decir, ocupaban el 53% de la superficie ganadera de la 
reglón; 7 concesiones pertenecían a compañfas extranjeras y 4 a nacionales, todas éllas poseían las 
mejores tierras del norte de la región. Exlstran también tierras de agostadero marginales en las 
montanas y en zonas aisladas que constituirían en el futuro inmediato, tos terrenos nacionales, que 
poco a poco fueron cofonizándose por pequei'los rancheros de los pueblos de la reglón. 

Todas las concesiones ganaderas sostuvieron problemas agrarios con los antiguos pueblos, ya que 
éstas Invadieron sus antiguos terrenos. Durante la revolución. la mayoría de los pueblos se 
posesionaron de sus antiguas propiedades, induso nuevos pueblos se hicieron de tierras, una década 
después, se les formallzó la propiedad por la vía ejidal. 

Del total de les antiguas concesiones ganaderas porfirlstas, mismas que fueron evolucionando 
fraccionándose en otras propiedades, ratificándose sus concesiones por 25 anos más, simulándose 
algunas como pequeílas propiedades, pero al fin expropladas. surgieron 34 ejidos ganaderos (65% 
de los actuales), se tomó una supertide de 454,398 hecláreas de agostadero (72% de los terrenos 
ejidales acluales), es decir, se expropiaron (?) el 41 % de las tierras conceslonadas, el resto se logró 
fraccionar entre familiares antes de que se vencieran o poco a poco se fueron enajenando a terceras 
personas. Actualmente, la propiedad privada ganadera en la reglón, presenta un promedio de 3, 147 
hectáreas por rancho (ver cuadro No. 03). Los predios familiares más grandes que se han deteclado 
en la reglón, no rebasan las 15,000 hectáreas. 

2.- ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMIA REGIONAL 
(1900-1950) Y LA EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 

La econornla regional giró -tal oorno lo pronosticó en 1886 Loo Is Lejeune-, desde los Inicios 
del presente siglo, en torno a la actividad exportadora de la minería Industrial, dominada en ese tiempo 
por tres empresas mineras extranjeras: The Moctezuma Copper Co., explotaba el antiguo mineral 
jesuita de Nacozari, a escasos 25 Km. del poblado de Fronteras; The Tigre Mlnnlng Co., en las 
Inmediaciones del rlo Bavispe, y la cananea Consolidated COpper Co. en la sierras de cananea, rn1a1 
de la Anaconda, la más grande y poderosa de todas. Dichas oornpaílías dominaron en las tres prtmeras 
décadas, las exportaciones de cobre, oro, plata y otros minerales de Importancia industrial como el 
mercurio, tugsteno, manganeso y molibdeno que también adquirían de pequenas empresas mineras 
y gambuslnos de la reglón y del estado. La Industria minera empleaba cerca de 6,000 obreros, la mitad 
de éllos se locallzaban en el mineral de Cananea, por to que la actividad económica en las áreas 
urbanas como Nacozari y Cananea era bastante impor1ante. 

En el medio rural la sib.Jaclón era muy diferente, la ganaderfa comercial, en manos de un reducido 
número de empresas ganaderas extranjeras y unas roantas haciendas mexicanas, controlaban la 
producción y comercialización de ganado de la región. Asl mismo, la ganadería comercial como en la 
actualidad, empleaba un reducido número de vaqueros y arrieros (éstos últimos eventualmente), por 
ejemplo, el 1amundlo ganadero de la Cananea Cattle Co., empleaba a no más de 115 hombres (entre 
vaqueros, maquinistas, peones etc,) en las 350,000 hectllreas que posela. Estimamos que toda la 
ganaderla comercial en la región, utilizaba no más de 450 vaqueros y demás trabajadores en un 
espado de 21,954 km2. 
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Algunos autores cooskieran a la ganadería comercial de principios de siglo, junto a la minería, oomo 
Jos pilares de la economía estatal y regional. nosotros consideramos que su Importancia es bastante 
relativa y no tenía el peso económico que le dan algunos autores, pues al lado de la mfnerfa y la 
actividad económica que ésta desarrollaba no tenla mucho signtticado, pues su efecto multiplicador en 
la economía rural nunca se notó. (11 La población rural en la región se redujo, al emigrar familias 
enteras a los centros urbanos de Naoozarl, Cananea y a los incipientes pueblos fronterizos (Nogales, 
Naco y Agua Prieta) que surgieron con la actividad exportadora e Importadora de las companlas 
mineras y el ferrocarril. Las condiciones de aislamiento de los pueblos y randlos de la reglón no cambió 
con el advenimiento de la minería Industrial, ni con la vecina ganaderfa comercial. 

La Importancia que tenlan los Ingresos o divisas, que se obtenlan de la actividad exportadora de 
la ganadería comercial, eran muy relativos, ya que las mismas companfas extranjeras dejaban sus 
Ingresos en los bancos norteamericanos y sus reinversiones eran mínimas, además los pocos Insumos 
que utilizaban los adqulrfan en su pafs de orlgen. Por otra parte, los Ingresos en las aduanas eran 
también mínimos, asl como los Impuestos estatales, ya que en esa época era muy difícil controlar la 
exportación de ganado en pié, que gran parte se realizaba de contrabando. 

En la etapa armada de la revolución mexicana, la ganaderfa comercial fué afectada 
oonsiderablemente, aJgunos Investigadores estiman que el hato ganadero en Sonora se redujo en un 
81 .5% <11 y no se repuso sino hasta fines de la década de los 30's. Ellos mismos constatan que en 
1924 sólo existían 108 mil cabezas en todo el Estado de Sonora y que en ese ano se exportaron 6,696 
noviUos a razón de 17.46 pesos por cabeza, ademés sena1an que en 1926 había ya 658,230 bovinos 
y se exportaban 23,616 a un precio de $36.91 pesos por cabeza.121 De lo anterior podemos afirmar, 
que las cifras de los censos que se citan para 1924 son totalmente erróneas ya que es Imposible que 
un hato se dupUque en dos anos: en condiciones óptimas, tomando en cuenta la reposición de vacas 
viejas (22% del hato), un porcentaje de destete del 60% , una tasa de mortaildad de 3%, el hato podría 
crecer en un 7 u 6% anual y se podría duplicar en 6 ó 9 anos, sin introducir pié de erra del exterior y 
sin ningún contratiempo metereológlco. 

Tomando en consideración la sttuadón anterior, el grado de atraso de los predios rurales de 
autocoosumo, las condiciones por las que pasaroo los predios ganaderos comerciales de 1910-1924, 
el precio del ganado de exportación, los vohimenes exportados, los bajos niveles de empleo que 
proporcionó la ganadería exportadora, Incluso en los mejores anos del principio de siglo (el precio de 
un novillo en un rancilo era de 6 pesos en 1916,131 esdedr, 1.5 salarlos de un jornalero en el campo, 
no era poslble entonces, considerar a la ganaderfa de exportación un lugar tan Importante en la 
economía estatal en esa época. 

El auge del mercado ganadero durante la década de los 20's, no fué suficiente para Influenciar 
a los pequenos predios de autoconsumo, pare que éstos transformaran sus sistemas de producción, 
pero tampoco les afectó la crisis en le que se sumió le ganaderfa comercial durante los anos 30's y hasta 
mediados de los SO's. 

(1) HISTORIA GENERAL DE SONORA. TOMO V, varios autores. Gobierno del Estado de Sonora. 1985. 
capltulos 1, 111, v. 
(2) IBID. p/25 
(3) 1810. P/25 
(4) Estudio 50Cioeconómico anónimo, elaborado en los municipios de Fronteras y Bavispe, para los estudios 
previos en la dotación v1e e1idal de tierras a los Ejidos de Fronteras y San Miguehto respectivamente. Dicho 
estudio, localizado en los archivos históricos de los antiguos expodienles, en la Delegación de la S.R .A. en el 
Estado de Sonora. Hermosillo, Son. 1916-1924. 
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La gran depres10ri econóifüca en los 1moos de los anos 30 s, óbhgó a cerrar operaciones a casi 

tOdes las explotaciones mineras del Estado y ras pocas que lograron sostenerse, 10 lograron no sin 
antes sortear grandes dlflcultades. Más de tres mil Obreros perdieron su trabajo en la región. mudlos 
de éllos emigraron a Jos nacientes valles agrfcotas de las planicies costeras del Estado, se emplearon 
como jornaleros agrícolas y posteriormente iniciaron la presión por el reparto de tierras, los que se 
quedaron en ros pueblos de la región, hicieroo lo mismo, presionar por la tierra ganadera Los connJctos 
se inaementaron con las grandes empresas titulares deconcesiones ganaderas. Los Viejos pueblos, 
con nueva sangre, renovaron sus ludlas, no es fortuito enlences. que durante esa década se dotarán 
17 ejidos (33%) en la región, de los cuales 7 eran nuevos centros de población ejidal (NCPE) y los 10 
restantes, restitución de tierras por la via de dotación ejidal (ver cuadro No. 05). En la sJgulente década 
(40s), se dotó a un sólo ejido. 

La actividad ganadera de exportación también fué afeC1ada por la receslón económica intemaciooal, 
el gobierno de los Estados Unidos, para proteger a sus productores de la caída de los precios del 
ganado, Impuso en 1930 cuotas de Importación y altos aranceles al ganado mexicano, lo que propició 
el cootrabando del ganado en gran escala. "A medida que la crisis mundial golpeaba mas severamente 
Ja ganadería norteamericana -en Arizona. Texas, Nuevo México y Caflfornla- el gobierno 
estadounidense fue rubriendo la diferencia eotre el preao del ganado Interno y externo CX>n tantas más 
altas y reducciones mayores en la cuota legal (de Importación N del AJ."C'I Ante las constantes 
preslooes de los grupos agrartos solicitantes de tierras y la situación económica del pals y del mercado 
ganadero, poco a poco las compañías ganaderas extranjeras se fueron retirando, dejándole el lugar 
a ganaderos mexicanos (encumbrados pollticos revolucionarlos, a nuevos ejidos y ampliaciones de 
ejidos). Para 1958, sólo exislla la Cananea Cattle ca. oomo empresa extranjera, coooeslooada desde 
1900 a la famllla Green y reducida ya a 268,000 has., misma que estaba a punto de expropiarse. 

La recesión económica afectó en muy poca proporción a la economía de los pequeilos rancheros 
y ejldatartosde los pueblos aislados de la reglón, nunca se vieron al borde de abandooar sus predios, 
en el cuadro No. 7 del presente capítulo, se aprecia que la población de los municipios del sur de la 
reglón, donde se localizaban los predios de autoconsumo, no disminuyó de los aijos 30's a los 40's, 
sino que se Jnaementó en un 2.6%anuaJ. Sus escasas relaciones con a mercado exterior tos protegió 
de su desintegración. 

La vinculación con el mercado era mlnlma, sus Ingresos no dependían del mercadeo de sus 
productos, más bien. no tenían ingresos, o éstos eran mínimos y ocasionales; tampoco obtenían 
salarlos de Ja mlnerfa, aunque aigunos miembros de la famllia se dedicaban al gambuseo, no era su 
fuente de subsistencia. Su prOducción agropecuaria, aunque limitada, era diversificada; la venta de 
nOVi/IOS no era un ingreso Importante, ya que vendían sus ganados a menos de Ja mitad del precio real 
de exportación (6 pesos por cabeza en el rancho y 17 pesos en la lrootera en 1924, ampliándose la 
diferencia para fines de la década a 11 pesos en el rancho y 36 pesos en la frontera)f11 Ante la gran 
recesión, era más úUI una vaca parida en el rancho, que los 17 6 20 pesos que valía en el mercado y 
que nadie compraba 

111 HISTORIA GENERAL DE SONORA Tomo V. Gob. del Estado deSonora 1985. Varios aulores, capitulo 11/, 
p/63. 

f2l Esludio socloeconómlco de los expedienles de Jos ejidos ·san Mlguelilo" y "Fronteras·. op. cit. e Historia 
General de Sonora. vanos autores. tomo v. cap/lulo 1, P/25 
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CAPITULO 11 
Cuando la ganaderia comercial empezó a recuperarse de la gran depresión. y los hatos se 

multiplicaron, durante el ai'\o de 1939 se inició una prolongada sequla que azotó a tOOo el sur de los 
Estados Unidos y norte de México de conseruencias desastrosas. La región del norte árido entró en 
una de sus peores fases secas que se han registrado en la historia, los precios del ganado no sólo 
voMeron a caer. sino que los hatos ganaderos disminuyeron oonslderablemente, el Estado de Sonora 
perdió 479,000 cabezas durante los 5 años que duró ta sequia, el 70'% del censo ganadero de 1940. 
. La antertor situación no respetó tenencia de la tierra, ni tamaños de los predios, pero al tener los 
pequeños predios su producción de autocoosumo diversificada, los electos negativos no se fueron al 
extremo.111 

Pero cuando la ganaderla iniciaba su recuperación de la gran sequía. en 1946 se desató la fiebre 
aftosa (glosopeda) en el sur de los Estados Unidos. afectando desde luego el norte de México, por lo 
que el gobierno mexicano determinó cerrar la frontera (1947-1955). El principal mercado de la 
ganaderfa comercial del norte del país y del Estado de Sonora en particular, fue clausurado por cerca 
de una década, las brigadas sanitarias y la enfermedad diezmaron los hatos y los precios volVleron 
a caer 121. En ese periodo, el gobierno estatal y federal fortalecieron grandemente la ganaderia 
comercial, al buscar1e una salida a la producción bovina, impulsando la industrialización de la carne y 
sentando las bases económicas, tecnolórJicas y financieras para la futura Industria engordadora del 
Estado. 

La recuperación y modernización de la ganaderla comercial se inició a fines de los años SO's, 
esta vez, apoyada grandemente por el gobierno estatal y federal, pero sólo se fortalecieron tos 
renglones más urgentes e Inmediatos que demandaba el mercado de exportación (ante la urgencia de 
divisas), el mejoramiento genético, y, para lograrlo, se otorgaron todo tipo de facilidades para el 
financiamiento. 131 

A partir de los inicios de los anos 60's, la ganaderfa comercial, estimulada por el mercado fué 
extendiéndose por todo el estado de Sonora, nuestra región fue la primera en recibir el Impacto 
•mooemlzad()(' del mercado y por supuesto, los apoyos oficiales, pero a excepción de los ejidos 
colectivos ganaderos de Cananea, ningún ejido ganadero comunal fue apoyado para avanzar al lipo 
de ganaderfa comercial. 

Hasta 1958 exlstfan en la reglón 26 ejidos (50%), todos éflos trabajando comunalmente los 
agostaderos e Individualmente fas parcelas agrfcolas (sólo 12 ejidos poselan tierras agrlcolas). 20 
ej\dos dotados posteriormente fueron afectaciones directas a concesiones ganaderas: a la Cananea 
Cattle Co. para fomiar los 7 ejidos cofectlvos de Cananea; la antigua Hacienda de Santa Bárbara 
(cooOCida como el predio de Mascareñas), de la cual surgieron 7 ejidos ganaderos; fa también antigua 
Hacienda de "Cuc:lluta", de fa cual surgieron 3 ejidos y 5 ampliaciones: la Hacienda fa "Clenegutta•, de 
la cual se dotaron a 3 ejidos. Posteriormente, se dotaron a 6 ejidos más de terrenos nacionales o 
demasfas que posefan pequef\os ranchos particulares. 

Del total de los 26 ejidos dotados en fa etapa del desarrollo de la ganaderla comercial, 18 se 
organizaron como ejidos colectivos y 8 como ejidos comunales, pero posteriomente 7 de los 1 B ejidos 
colectivos, se reorganizaron como ejkios comunales. Ver cuadro No. 05 

(1) Informe de la u.G.R.S. publicada en el per16dico ·e1 lmparciar de Hennosll1o. Sonora. el día 3 de agosto de 
1944 y 11 de agosto de 1945. citado en H1storta General de sonora, tomo v. capllulo X. p/179. 

(2) lbid capltulo XV. p/268 

(3) lbid P/269 
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3.- A FASE DE TRANSICION DE UN PREDIO DE AUTOABASTO 
A UN PREDIO DE GANADERIA COMERCIAL. 

A).- El PREDIO DE AUTOABASTO 

El predio de autoabasto fue consecuencia de déc:adas de aislamiento económico de los pueblos y 
rancherlas del norte y la reglón serrana del Estado de Sonora. En la reglón, los predios de autoabasto 
se localizaban en los municipios de Bavlspe, Fronteras, Bacaadll, Arlzpe y en menor medida en los 
municipios de Santa Cruz e lmuris, pero en los pueblos más meridionales, que pertencen a la región, 
como Bacerac, Bacadehuaclli, Huásabas. Oputo y otros, que por cuestiones de extensión del presente 
trabajo, no fueron incluidos en el presente estudio, la economía de autoabasto tuvo su máxima 
expresión en la reglón y en el resto de pueblos de la zona serrana del Estado. 

El aislamiento fue producto de los graves problemas po/11/cos económicos y sociales por los que 
atravesó el pafs y el estado, durante gran parte def siglo XIX. La ecooomla y en especial el comercio, 
se desquició y se debllttó en toda la nación, y en mayor me<lida, en las prQ\'fndas más lejanas del centro 
de México. Esa situación privaba hacia al sur de la región, al norte, las tribus apaches lmpedlan 
cualquler forma de comercio con Santa Fé y Alburquecque en Nuevo México, hada el oeste, California, 
era necesario cruzar el gran desierto de Altar; al este, el macizo montañoso de la Sierra Madre 
Ocddental, asolada también por Jos apaches casi todo el siglo XIX. 

El predio de auloconsumo produce dlversificadamenle sus propios alimentos (los que cultural y 
naturalmente le son Inherentes), la familia está integrada a todo el proceso productivo, se confeccionan 
en la mayorla de los casos sus prcp!os vestidos, su calzado (tehuas), en los mismos pueblos elaboran 
sus propios Instrumentos de labranza. ese.asea el dinero como lnstrumenro de cambio y es costumbre 
utiflz.ar el sistema de trueque o Intercambio, para conseguir artlculos que les son Imprescindibles como 
tas telas, la sal, a.lgunos remedios medicinales, velas, armas de fuego. municiones. papel, caté, azlicar, 
vidrio y botellas, fejla, etc., a cambio otorgaban carne seca, caballos, mulas (que tenlan mucho mas 
valor que una vaca), excedentes de frijol, malz. trigo (cuando la cosecha asilo permltfa), pepllas de 
oro o plata La famllla ranchera solucionaba p¡imecamente su problema de alimentación, asegurándose 
por élla misma su alimentos: alaban gaflinas, pavos, palos, conejos, cada rancho ordeilaba no menos 
de 5 vacas, obtenlan leche, quesos, mantequilla, sacrificaban ganado joven (novillos espedalmante) 
para obtener cama fresca y secaban ra que no consumían de Inmediato, obtenlan de los bovinos 
también el sebo para las feas, para hacer jabóo, manteca y pieles. En cada rancho de la reglón, o en 
las •/abares·. ·m11pas- o •parcelas", no faltaban los árbotes frutales: membrtllos, manzanas, duraznos, 
dlavacanos, ciruelos, granadas, naranjas, higueras, huertos heredados directamente de /as antiguas 
misiones jesuitas; acostumbraban a envasar /a fruta de la temporada, o la secaban para mantener 
reservas. La familla entera partlclpaba en todas las árduas labores del rancho, los hombres en el Ctlltlvo 
de la milpa. fa ordeña, las mujeres y los niños con el ganado menor, las hortalizas y los árlloles frulales, 
fa elab<l<adón de los quesos, la molienda del !Jigo, la elaboración del pan y las tor1illas. Una vida Intensa 
y dura para toda la famllia, durante mas de un siglo, se formaron verdaderas generaciones de 
auténticos rancheros que dieron fama a la cultura rural sonorense. 

La tierras agrlco/as fueron desmontadas a pico y hadla por la familia y fue heredada de generación 
en generación, comunalmente construían cequias para conducir el agua del rlo derivándola de frágiles 
presas que levantaban cada año. La labor de mantenimienlo de estas obras hidráulicas se reaJlza aún 
comunalmente, como les enseñaron Jos padres jesuitas. 
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LB Berras agrlCdas se rufüvaban el sag\o pasado y tódavla en los 1maos del presente, con arado 

de bueyes, después se genera\\zó en la reglon el arado Inglés de fierro tirado por mulas. El tamaño de 
la parcela dependla de la canlidad de superficie suceplible, lo retirado del poblado o de un lugar que 
tuviera protección, la cantidad de agua que se pc:Ha oontar, y las fuerzas y recursos de la familia, el 
promedio oscilaba entre 3 y 5 hecté.reas. Usaban semilla criolla, misma que se la Intercambiaban con 
sus vednos, fertilizaban con abonos orgé.nicos, pero era una práctica muy limitada; la maquinaria 
agrícola era Inexistente y sóto se contaban con algunos Instrumentos como azadones, hoz, etc .. 

Los rendimientos de los OJltiVos de trigo eran de 1 . 15 tonAla, malz 1 .35 tonAla, frijol 600-700 Kgl 
ha l11. Los anteriores rendimientos promedios se daban en ooodiciones noonates, ya que los rultivos 
estaban ( y aún estAn) expuestos a heladas tardias o tempranas, asl como a inundaciones. 

Los agostaderos que usaban comunalmente en los pueblos e lnduso en los pequei'los ranchos 
particulares, no se encontraban saturados de ganado. cada familia tenia sólo el ganado que paella 
traba.lar. no exlstlan recursos para cercar grandes extensiones, no era posible controlar grandes hatos 
de bovinos por lncosteabilldad y sin oorrer el riesgo de que fueran asaltados. robados y muertos por 
los apaches o cuatreros y perder tiempo para el resto de sus labores en el randlo. La ara de ganado 
bovino para carne, en pequeña escala era totalmente lncosteable, ya que como se afirmó ante<lonnenle, 
el ganado no tenra un importante valor comercial, además de los dificil que era su mercadeo. Una vaca 
valla en ruando se llegaba a comercializar de 9 a 17 pesos, es decir, lo que vallan ues jornales en 
1906y3.5jcxnales en 1916. 12! Hoy, una vaca de desecho vale aproximadamente$1'100,000 pesos, 
es decir, 92 salarios mlnlmos. 

El \mpado que recibieron los predios de autocoosumo a principios de slglo ante el eslablecimlenlo 
de la ganaderia comercial en sus lnmedladones, fue mínimo. La explicad6n la encontramos en el 
bajo valor comercial del ganado, su baja calidad genética, los altos riesgos y dificultades para su 
transporte y por conslgulenle su mercadeo. Los pequenos rancheros sólo vendfan novillos, vaqulllas 
o vacas que no les eran útiles en el rancho, o que se lograban como subproductos de trabajo, y el 
Ingreso que les proporcionaba, aunque les era muy útil, no era vital para su vida productiva. 

Para que la ganaderia bovina de carne fuera verdaderamente un gran negocio en esa época 
(169G-1947), el mercado ganadero le exlgfa (por los bajos precios): controlar grandes volúmenes de 
animales en grandes extensiones de agostaderos, contar con una Infraestructura mfnlma (cercos, 
aguajes y corrales), empleados o vaqueros permanentes, caballos, monturas, etc., además del capilal 
de trabajo para sostener la organización de la empresa ganadera, es decir, tener capacidad financiera 
para soslener la gran propiedad y comercializar grandes volúmenes de bovinos en la frontera. El solo 
hecho da Uevar et ganado a la frontera o donde se pudiera embarcar en ferrocarril, Implicaba grandes 
COS1os, ya que el ganado se arreaba por dlas y semanas, coo grandes mermas en su Uayecto. Por esa 
razón, no se comercializaban llecerros ·mamones·, ya que no res\Slfan las larl)as ]ornadas, aunque su 
preengorda y engorda ya era renlable en esas épocas. 

Para que la crla de boVlnos a nivel comercial fuera un mlnlmo negocio, era ne<:esario posee< cerca 
de 1000 vientres ruando menos, y termrto pastando et en 12,000 ó 15,000 hectáreas, cootar coo ceroos 

t11 Estudio socioeconómico de al11or anónimo, elaborado como documento previo a la do~ de tierras ejidales 
al poblado de Fronteras. op. cit 

(211010 
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penmeUBies, pagar a 5 vaqueros permanentes (o contar con suficiente iamU1a) y darles habítácón y 
comida, mantener surtctentes caballos, contar cuando menos oon un corral de manejo y lograr darte 
agua al ganado durante toda la época del ano, y tOdo esto, costaba bastante dinero. Las tierras de 
agostadero abundaban, cada vez mlls alejadas pero exlstlan terrenos nacionales, sólo era cuestión de 
soUcitru1as al Gobierno Federal y contar con el capital suficiente para trabajarlas. 
¿Estaban en condiciones los prOductores de los predlos de autoconsumo para construir este tJpo de 

empresas? 

Por las cira.istanctas antes analizadas, los predios de autoconsumo, estaban Imposibilitados de 
convertirse en ranchos comerciales; se necesitaban que se dieran otras condiciones para su transición 
a Ja ganadería comercial. 

8).-LAS CONDICIONES DE TRANSICION 

Hasta 1955. una vez reabierta la frontera, la ganadería comercial siguió siendo negocio de 
grandes propietarios, que comercializaban considerables volúmenes, ganado propio y el que 
adqulrlan de pequeños rancheros. La recesión económica de los años 30's. la gran sequía de ros 40's 
y el cierre de Ja frontera por la fiebre aftosa, afectó severamente a grandes empresas ganaderas, 
muchas de éllas fraccionaron y vendieron sus concesiones a medianos ganaderos y a políticos 
enrumbrados, otros fueron afectadas para dotaciones ejldales. En 1939 sólo quedaba ra cananea 
Cattre Co., que controló gran parte del mercado de exportación haS1a su liquidación, poste~ormente. 
el control del mercado ganadero pasó a manos de los viejos y nuevos grandes ganaderos nacionales 
concesionados. 

Para la década de los 40's y 50's. la agricultura en ros valles del Yaqul, Mayo y Costa de 
Hermoslllo, estaba en pleno auge y desarrollo, la superl!de cosechada en los nuevos distritos de riego 
crecía aceleradamente: 

··:.·.···.···.·. ·.· ···. ···,··. 
· • • • .. 1940 :;: ; 179°.~96 H.;;s: 
... •.l945•"cc-.·171,j)OO f{AS,. 
· •·· .19so•.;_·...;. ::J28,900 HAS.• 

•••••• iess•~ :C"2::J.90P¡:¡~s:. 
FUENTE: Heméndez Gutiérrez. 1 Estadísticas históricas. UNAM, llEc. 

Mex. 1979 

.. 

. .... 

No sólo aumentaba la frontera agrícola en Sonora, sino la productividad de los rullivos con 
la utilización de modernas maquinarias. fertilizantes, técnicas avanzadas preparación de la llerra. 
siembras, cultivos y cosechas; semillas mejoradas, infraestructura hidráulica que garantizaba el riego 
de los rultivos sin problemas de inundaciones o sequfas. Conjuntamente con el aecimlento agricola, 
la agrolnduslrla también floreció en los valles (molinos harineros, despepitadores, empacadoras. 
aceiteras. plantas de fertilizantes, ele.). 
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nacional y mundial, el desarrollo de las agroindustrias, el auge comercial mouvado por la segunda 
guerra mundial y la considerable Inversión pública en el Estado (en obras hidr8ullcas, caminos, 
modernización urbana, centros de estudios, etc.), convirtió a la economla sonorense en una de las 
más modernas y dinémlcas del pals. Sin embargo, el desarrrollo que motivaba la modernidad 
económica en el Estado, sólo se observaba en los valles agrfcolas y las ciudades de la planicle 
costera del Estado, la región serrana, de norte a sur, permaneció al margen del desarrollo, pero no 
se escapó de ser impactada por el crecimiento económico del resto de la entidad. 

A mediados de los años SO's, los pueblos de la sierra empezaron a ser comunicados por caminos 
accesibles o carreteras pavimentadas, por éllos, empezaron a llegar camiones y mercanclas de las 
ciudades de los valles agrfcolas o del resto del pals, harina de trigo, de ma!z, lrijci, ropa confeccionada, 
calzados, infinidad de artlculos para el hogar, café, sal, azúcar, medicinas, cerveza, jabón, mcdemizados 
aperos de labranza, sombreros, papel, aceites, etc .• pero los pobladores poco tenian que ofrecer a 
cambio. La agrlcultura de autoconsumo de la zona serrana no poctla competir con la agricultura 
comercial altamente productiva de los valles. ¿qué productos agrícolas podría ofrecer la sierra al 
mercado, que no produjera los valles de la costa a mé.s bajos costos, con altos rendimientos y con 
mínimo de rlesgos? Producir trigo en un predio de autoconsumo (1.15 ton.hla.) oon riesgos de heladas 
tardias, grandes esfuerzos para sembrar\o y cosecharlo sin máquinas, cribarlo, cernirlo, molerlo en 
taunas (piedras) para obtener la harina para el pan y las tortillas, era ya una actividad sumamente 
fatigosa, ahora se podla comprar el costal de harina (saco de 50 kg,} tra\do de Hermosillo, lista para 
codnarse. Lo mismo pasaba con el malz y el frijol, que empezaron a llegar a los pueblos y a los randlos 
provenientes de las zonas agrlcolas altamente productivas. 

En la década de los 60's, se Introdujo la eleclr1ddad a casi la mayoria de los pueblos de la región 
y con ello se Incrementaron las necesidades de los habitantes de los pueblos, la luz eléctrica, la radio, 
la plancha eléclr1ca, la licuadora, posteriormente la televisión, se tomaroo necesidades Imprescindibles 
para el hogar. El dinero se volvió artículo de primera necesidad, para tener acceso a todas las 
mercanclas que llegaban del exterior era necesario contar con dinero, para cosegulr1o tenfan que 
ofrecer sus productos también al mercado, y ¿cuá.les de éllos les podfa proporcionar suficientes 
Ingresos monetarios para hacer frente a tal avalancha de necesidades y mercanclas que provenlan de 
las ciudades? Ofrecer productos agricolas como trigo, mafz y frijol a las ciudades cuyos valles to 
producfan en abUndanda y a bajos costos, no proced!a, ofrecer carne seca, frutas, quesos, mantequilla, 
era una enernetiva para los pueblos o randlos retativemente cercanos, pero para otros rancheros mas 
retirados de le dudad, de inmediato no contaban con los medios para \levar1os a un mercado que aún 
no acababan de conocer. 

La venta de ganado en pié todavfa en los 50's, era una alternativa muy limitada. Sus hatos no 
estaban preparados. el ganado era de baja calidad y los precios se mantenfan muy balas a pesar de 
que a partir de 1955 se empezaron a Incrementar en el mercado fronterizo. y ello se debla a que et 
sistema de mercadeo estaba controlado por una gran cadena de intermediarios relacionados entre si. 
por ejemplo. la famma Morales de Agua Prieta exportaba en cada temporada, entre 30 y 40 mil cabezas, 
obviamente no la produclan ellos. ya que herraban de 500 a 700 becerros. ademé.s también usaban 
sus terrenos para preengordar novillos, no para alar; éllos habi\ltaban con dinero a un comprador en 
la región, este a su vez, habilitaban a otro en el pueblo y éste a uno o dos en los ejidos que se 
encargaban de ir acopiando poco a poco el ganado de los pequeños randlos, todos ganaban comisión 
y procuraban siempre comprar al precio más bajo posible. 

La avalancha de mOOernldad presionó a los rancheros a ir abandonando paulatinamente sus 
antiguas prácticas productivas. pero no tueron sustituyéndolas por otras. Para una famma le era ya 
fundamental tener un ingreso monetario para pagar ruando menos ·el recibo de la luz·. el costal de 
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harina, la ropa, y estas mercanc1as no las pód1a cambiar por vacas o quesos. ülflcU sliuacón era 
enfrentar el ·progreso del pueblo" para una famtlla dedicada por generaciones a la granja tamlllar de 
autoconsumo. Redoblar esfuerzos en sus ranchos y mUpas sólo cansaba a los viejos y desesperaba 
a los JOVenes que oonstantemente clan el canto de las Sirenas del progreso en Jos valles, tas ciudades 
y los Estados Unidos. Muy pronto empezaron a emigrar, con éllos después sus familias: resultaba 
paradójico creer que cuando es roto definitivamente el cerco del aislamiento económico y geográfioo, 
la gente empezó a dejar los pueblos y randlos casi vados. En tos 60's y todavfa en los 70's, se 
observaban decenas de parcelas y ranchos de adobe, abandonados por los pueblos de la sierra del 
noreste del estado. En el cuadro siguiente podemos tener un panorama del comportamlento de la 
población rural en los cuatro municipios donde existían predios de autoconsumo: 

CUADRO No. 07 
COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION RURAL 

POR MUNICIPIO EN LA ZONA SERRANA DE LA REGION NORESTE 
DEL ESTADO DE SONORA 

:<<<<<<<<·"<·.< > < :-:.:.:-: >>>>>>>:< 
::::aÁiiisP.E :::: : 2;o.i·1: : .••.. 
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FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1960. INEGI. ANUARIO ESTADISTICO DE SONORA, GOB. DB. EDO. 
1970. V CENSO CE PQBLll,,CION Y VIVIENDA PARA 1990. INEGI, CIFRAS PREELIMINAAES. 

En el cuadro citado, observamos que en los municipios más aislados de la reglón, la población 
permaneció relativamente estable de 1930 a 1950, salvo Fronteras, que creció en un 49% en la década 
de 1930 a 1940 debido a que absorvló a cientos de desempleados del vecino mineral de Nacozari. La 
población disminuye sensiblemente da 1960 a 1980, los pueblos presentan tasas negativas de 
aedmlento. 

La economla de los predios de auloabaslo, se fué desintegrándose ante el crecimiento acelerado 
de la agricultura, la Industria y el comercio en las ciudades de la costa de Sonora La familia ranchera 
de los predios de autoabasto, los auténticos rancheros son orenses, fueron relegados a la historia 
regional. 

Algunos autores afirman que el mercado norteamericano de ganado en pié, rue el causante 
principal de la destrucción y desartiCSJlaeión de las ecooomias de autoabaslo de los pueblos de la sierra 
sonorense, afirman que dicho mercado obligó a especializarse en producir becerros •mamones" (al 
destete) de bajo peso 111. Nosotros creemos que existe una confusión en la apreciación que éllos 
realizan del mercado ganadero y el desarrollo económico del Estado, pues al parecer, para éllos las 

t11 Ernesto Camou Healy y Emma Paulina Pérez López en su ensayo: -una modernización tardía: los ejidatarios 
ganaderos de la región centro-oriente de Sonora·. CIAD, cuadernos do trabajo No.4 1986. José Trinidad Chévez 
Ortiz, es de la misma opinión en su trabajo "Ganaderos. vegas y forrajes: Modernización y cambio en el rlo 
sonora·. publlcada recientemente en ·Potreros Vegas y Mahuech1s· por el Gobierno del Estado de Sonora. 
Investigaciones auspiciadas por CONACYT, CIAD y El Colegio de Sonora. Hermosi1lo, Sonora 1991. 
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nuevas regiones agrlcoias sólo están relac10nadas con los pueblos de la sierra, en cuanto son 
receptoras de mano de obra, no toman en a.ienta la influencia que existió en cuanto a la penetración 
de productos agrlcolas industrializados y semi·industrializados como la harina de trigo, el mafz, la 
manteca vegetal, el frijol. el aceite comestible, el arroz, etc., productos que ponían en evidencia el 
atraso productivo de esos rultivos en la sierra. Por otra parte, el impado del mercado norteamericano 
no lué Inmediato, ni rotundo, primero se dió la emigración masiva de los pueblos, el abandono de 
ranchos y parcelas. y paulatinamente el mercado ganadero fué tomando su lugar, pero para 
reorganizar los antiguos predios de autoabasto a la ganaderla comercial, tardaron varios años y no fue 
fácil. El rompimiento del aislamiento económico y geográfico y el avasallamiento de la creciente 
economía mercantil de las ciudades agrfcolas y comerciales del Estado, fué lo que vino finalmente a 
desartirular y destruir las economías de los predios de autoabasto de los ranchos y pueblos; el mercado 
norteamericano de ganado en pié, vino después especializar a la reglón en base a las ventajas 
comparativas (dima y suelos) que ésta ofrecía. 

Durante los 60's, el mercado ganadero de los Estados Unidos tuvo un auge Inusitado, las 
técnicas de engorda se eficientaron con el consumo de granos y/o cereales producidos masiva
mente en las superficies agrfcolas de temporal del medio-oeste norteamrlcano (las grandes llanu
ras), los precios del ganado en pié crecieron aceleradamente de 68.24 dólares por cabeza en 1965 
a 81.50 dóJares en 1969, se Incrementó el precio a un ritmo del 5% anual, en 1975 una cabeza de 
bovino valla en la frontera 171.50 dólares, y en 1980, el precio era de 238 dólares y para 1988 el 
precio de los becerros de buena calidad era ya de 409 dólares. ( 1) 

En los años 50's se temiinaron los arreos, los grandes camiones o -iroques rabooes• empezaron 
entrar a las poblaciones más apartadas del Estado llevando mercancías y sacando ganado, gente que 
emigraba, minerales; a principios de los 60's, se abrió el camino de tierra de Bavlspe a la frontera (Agua 
Prlela). El mercado ganadero norteamericano o la industria de la carne de ese pafs, siempre prefirió 
los becerros •mamones·, como en la adualldad, preengordar!os siempre fue negado, sin embargo, 
los becerros al destete no reslstfan las largas jornadas de arreo, por lo que se tenla que conlonnar con 
novillos de 2 ó 3 anos, que si reslsUan. Los camiones ahorraban tiempo, costo y reduclan el riesgo de 
muertes: pero aún así, los compradores de ganado en los pueblos, se resistlan a subir los precios del 
ganado. 

Con el Incremento de los precios de ganado en pié en el mercado norteamericano y el desarrollo 
de la Industria engordadora en el Estado en la década de los 60's, que tamblén Incrementó los precios 
Internos, la competencia por adquirir ganado se Incrementó notablemente, ya no eran sólo ros grandes 
brokers los que buscaban ganado, sino también los ganaderos engordadores. Con esos Incrementos 
de los precios a ritmos del 4% y 5% anual a partir de 1965, la rentabilidad de la ara de ganado bovino 
se Incrementó también. En pocos años, los pequeños rancheros de 1000 ó 2000 hectáreas, ya poc11an 
vivir comercialmente del ganado bovino. 

En un predio de 2,000 has., con un Indice de agostadero de 20 has.IU.A.A. se sostienen fácilmente 
100 vientres, que con una tasa promedio de destete del 60%, se produdrfan 30 becerros y 30 becerras. 
estimando que la venta de las becerras, una vez descontada la reposición, rubrlrian los costos de 
producción, tenemos un ingreso estimado en 1965 de; 30 cabezas a 68.24 dólares al tipo de 12.50 
pesos por un dólar, es decir, 853 pesos por becerro, para un total de 25,590 pesos. El salario mlnlmo 
promedio en el pals en 1965, era de 17.80 pesos, por lo que el Ingreso total por la exportación 
representaba 1,438 salarios mínimos. En 1965 et becerro tenla un valor en la frontera de 48 salarlos 
mlnlmos, en 1916, un novillo valla 3 jornales. El dueno del predio obtenfa ya un Ingreso neto de 4 veces 
el salarlo mfnlmo en un ai\o. 
l11CEPAL: varios autores. INDUSTRIA DE LA CARNE DE GANADO BOVINO EN MEXICO. FCE.1975. P/149, 
datos para 1965-1969: para los datos de 1975 a 1988. son tomados de intonnación directa en contratos. arch1vos 
de ventas de e11dos y datos personales del autor. 
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Diez años después, en 1975 el becerro vatia en la frontera 2, 143.75 pesos, esto representaba 39 
sa.Jarios mln!mos o 3 veces el salario mfnimo anual. Lo anterior disminución del equivalente del Ingreso 
al salario mfnimo, se debe a la situación financiera que vivfa el país, previa a la devaluación del 100% 
de nuestra moneda en agosto de 1976. Para 1980. el becerro valia en la frontera 7, 140 pesos, el 
equivalente a 51 salarios mínimos, que para nuestro predio. representaba un ingreso anual igual a 4.2 
veces el salario mínimo anual. Para 1988, el ~cerro valía en moneda nacional $1'104,300 pesos, 
equivalente a 138 salarlos mimmos, que representaba 11.3 veces el salarlo mfnimo anual. 

Para 1965 el becerro tenla un valor equivalente a 48 salarios mfnlmos, esto es entonces que con 
8 becerros que un ejidatario aportara al mercado. podria tener un ingreso equivalente al salario mínimo 
anual, es decir, que con 26 vacas como mímmo le garantizaba a un pequei\o productor ejidal sobrevivir 
en el ejido comunal. En 1980 el limite del hato en vacas era de 22 . En 1988, el valor de un becerro 
era de 138 salarios mfnlmos. equivalente a 2.6 becerros, es decir. que con un hato de 9 vacas, 
garantizaban un ingreso de salario mlnimo anual. (l) 

Utillzamos la equivalencias del valor en el mercado fronterizo de un becerro con el salario mínimo, 
para demostrar que a medida de que los precios del ganado crecían en la frontera a un ritmos 
constantes, y muy superior a la tasa de inflación del vecino pals, dicho mercado tue permttlendo ca.da 
vez, Ja subsistencia de pequeños prcx:luctores eíidales, que encontraron como única alternativa para 
anegarse Ingresos en sus despoblados lugares de origen. Al mefcadO ganadero lo tomaron como una 
opción, aprovechando desde luego las ventajas comparativas que les ofrecía el clima, los pastizales 
y la cercanfa a la frontera. Los cultivos de granos básicos para el autoabasto famlllar los habfan 
abandonado desde años atrás, incluso quedaban las tierras ociosas, pero cuando el mercado 
ganadero se tornó cada vez más atractivo para sus becerros. empezaron a cultivar forrajes, que no 
corrfan el riesgo de las heladas y que no necesttaban máquinas para cosechar, pues no habla mejor 
máquina que el ganado mismo. Pero la ara de ganado ofrecía muy poco trabajo, por lo que difícilmente 
la familia ranchera se volvió a integrar como en otros tiempos, uno o dos miembros de la familia se 
encargan del ganado y el resto tiene que buscar el sustento familiar en otras ciudades del Estado o 
en los Estados Unidos, lnduso también las mujeres, como es el caso de las maquiladoras fronterizas. 

Se Inició entonces una gran competencia por las tierras de agostadero, se mejoró notablemente 
la genética de los hatos, los piés de ara se incrementaron desproporcionadamente en los agostaderos, 
no sólo de ejidos comunales, sino particulares. La competecia por la tierra, asi como la especulación 
en la comercialización se agudizaba cada vez que los precios sublan y se el peso se devaluaba. 

De esta forma, los predios de autoabasto de la región, transitaron a la actividad ganadera 
comercial especializada. La modernización económica del Estado y del pals, combinada ron el gran 
crecimiento de los precios en el mercado ganadero de exportación, condujo a los productores tanto 
particulares como e1idatarios. a adoptar otra fOfma de vida, más endeble, más riesgosa y dependiente, 
lnduso contra la misma naturaleza. 

La especialización de la producción ganadera, lejos de solucionar los problemas económicos de 
los pequeños rancheros ejidales y particulares. se los vino a complicar más en la región, ahora su nueva 
forma de vida depende del mercado, ya no tanto de su trabajo y de su familia, es débll ante la naturaleza, 
y ningún apoyo oficial, ni crediticio ha servido para reducir su dependencia, sino al contrario, la ha 
estimulado y las consecuencias las hemos visto en los últimos dos años. 

10 Según la Comisión Nacional de Sa1anos Mlnimos los satanes estipulados para 1965 era de 17 .60 pesos: para 
1969, 24 15; para 1975, 55.24 pesos; para 1980 era de 140 69 pesos y para 1988 de 8.000 pesos 



CAPITULO 11 

En 25 ai\os se generaron graves problemas con el sobrepastoreo de la cubierta vegetal de los 
terrenos, en muchos casos, los expertos consideran el problema como irreversible. Los ejidatarlos 
comunales se crearon falsas espectativas de vida y actualmente sus economras están al borde del 
roapso. Banrural se ha dedicado en los últimos dos años a embargarte el pié de erra que les quedaba 
para abonar a sus abultadas carteras vencidas y de paso les cerró et crédito. 

Los únroos benefidartos en esos años fUeron y has sido, las compai\las ganaderas norteamericanas 
y nacionales, que aprovechtmdose de las condiciones de baja productividad de los criadores 
mexicanos, terminan los cides de preengorda y engorda de los becerros y becerras, sin pagar los 
verdaderos costos económicos sociales y eeológlcos que generó la crla de ese ganado, no sólo en 
nuestra reglón, sino en todo el Estado. Consideramos que las IOl'mas de vida de las econDl'nlas de 
autoabaslo, deberlan haberse conservado y mejOl'ado medlanle el lortaledmlenlo y modernización de 
métodos de trabajo, maquinaria adecuada tecnológicamente al predio, como se conservaron en 
Europa y en algunos lugares del Canadá, los Estado Unidos y Japón. 
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CAPITULOlll 

esmucTURA PRODUCTIVA DEL EJIDO GANADERO EN 
EL NORTE Y NORESTE DEL ESTADO DE SONORA. 

1.- ASPECTOS GENERALES 

Ca ltulolll 

En la reglón existen 52 ejidos ganaderos, 41 de éllos (79%), trabajaban, hasta diciembre de 1990, 
balo el sistema de organización comunal: propiedad Individual de los hatos ganaderos, tenencia 
lndMdual de las parcelas agrloolas y uso comunal de los recursos naturales del agostadero {vegetación 
y agua). Once ejidos ganaderos (21%), se encontraban bajo el régimen de organización colectiva: 
propiedad colectiva del ganado, una sola marca de herrar, no existe tenencia individual de parcelas 
agrlcolas, el trabajo diarto se distribuye colectivamente de acuerdo a las necesidades de la produoclón. 
sea agrlcola o ganadera, ningún ejldatario es propietario individual de algún recurso nalural, lnc:luso. 
hasta hace poco tiempo, ni de las casas que habitaban, sólo aportan su fuerza de trabaJo a la unidad 
colectlva. 

Estas dos formas de explotación ganadera ejidal, son en todos los sentidos, radicalmente 
diferentes. La explotación ganadera eJidal colediva, surge en la región en 1959. cuando se dotaron 
a los 7 ejidos ganaderos de Cananea a ralz de la cancelación de la concesión ganadera a la ·cananea 
Cattle ca:, la última compañía ganadera extranjera en el Estado y ta región, después de largos 
conmctos agrarios con los solicitantes de tierras. 

Hasta fines de tos arios cincuentas, en el ejido comunal la vida transcurrió en condiciones de 
autoabasto, en el aislamiento y abandono, no exlstfa otra forma de organización y de trabaJo más que 
Ja,~ que sus propias tradiciones y limitaciones les marcaran y, cuando éstas fueron desarticuladas, ta 
ara comercial de ganado boVino se convirtió en la única posibilidad de sobrevivir en la región, ante las 
nuevas condiciones económicas que se fueron presentando en el Estado. La desorganización 
productiva cundió y la competencia por el uso de los agostaderos comunales, particulares y terrenos 
nacionales, se agudizó notablemente. 

Los únk:os ejk1os ganaderos colectivos existentes en los inicios de los años SO's, los oolectivos de 
Cananea, nacieron bajo la tutela y control absoluto del Gobierno, por medio del entonces Banco 
Nacional de Crédito Ejldal. Heredaron los meJores pastizales, ganado de primera calidad genética, 
Infraestructura ganadera adecuada, un ejército de técnicos y un banco oficial casi exdusivo, que los 
tuteló por cerca de 30 años. Nacieron practicando una ganaderfa oomercial sin concx:erta, pero no era 
necesario, para eso estaba el banco oficial. Con tanto apoyo, se constituyeron como los mejores 
randlosganaderos de Sonora. lnduso mejor que IOS particulares. Mas adelante, a fines de la década 
de IOS 70's, Banruraf y el resto de las dependencias oficiales, los ulíllzaron de ejemplo y modelo a seguir 
para los 19 ejidos que se dotaron en la reglón (después de éllos) hasta 1981. Pero sólo 11 de éllos 
se organizaron como ejidos colectivos, siempre condicionados al crédito (que lo tenian Ilimitado). a la 
construcción de obras de Infraestructura sin costo para el ejido, asesorla técnica lllmltada, abrumadora 
y mediocre, y un sinnúmero de chantajes burocráticos para que aceptarán y mantuvieran la 
organización colectiva. Los B ejidos restantes, se organizaron comunalmente sin ningún Upo de 
apoyos: corno •apestadas·, ninguna dependencia oficial se acercó para apoyar1os en sus Inicios. 
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Cuando la ala de ganado bovino se tornó comerc1aimenle atraci1va y el mercado permitió que 

pudieran sobrevivir aladares de 9 6 12 vacas, la banca oficial les otorgó sólo créditos de avfo y empezó 
a organizar a pequenos grupos de ejldatartos sin ganado, en sectores colectivos, pero su duración fué 
elfmera (ver cuadro No.06). 

Efímera tué también la organización colectiva en los nuevos ejidos cotectivos. La S.A.A. cometió 
el error (más blén, era una polítlca oficia!) de integrar los censos básicos sumamente abultados, por 
ejemplo: en los nuevos ejidos colectivos, el promedio por superficie dotada por ejldatario, según el 
censo básico original era de 107 has de agostadero o de monte en el Ejido "1 B de Agosto"; 52 has., 
en el Ejido "Adolfo Ruiz Cortinas·: 61 has. en el Ejido "Miguel Sánchez Adame 11"; 50 has. en el Ejido 
"Adolfo López Mateas"; 21 has. en el Ejido "El Queli!al" y 107 has. en los 7 ejidos del ex-predio de 
"Mascareñas• (antigua concesión ganadera de la Hacienda de Santa Bárbara, en el municipio de 
Nogales}. Todos estos ejidos con excelentes pastizales y reducidas superficies agrícolas y en algunos 
casos, no existe, el promedio no rebasa el tres de hectáreas. A diferencia de los 7 ejidos colectivos 
de Cananea, que presentan un promedio de superficie dotada POI' eJidatario de 335 has de agostadero 
y 3 has. de superfide agrfcola (ver cuadro No. 08). De los 11 ejidos colectivos de reciente creación, 
sólo existían a fines de 1990, rustro y para Inicios de 1991, cada una de sus asambleas, había optado 
por la explotación comunal, utilizarfan el herradero (la ·cosecha• de ganado) de 1991, para liquidar la 
totalidad de la deuda con Banrural, repartirse el ganado que quedara y cada quién con sus propios 
recursos, introducir su propio ganado, con su propia marca de herrar. Similar situación está pasando 
los ejidos colectivos de Cananea. 

Trabajar colectivamente la ganaderla ejldal, significaba utilizar todas las técnicas, métodos y 
sistemas que se recomiendan para la administración de un rancho que explora la ganadería bovina 
comercial, como la optimización del uso de Jos pastizales (uso adecuado de los lndloes de agostadero), 
la Infraestructura ganadera, el agua, el manejo del ganado, la genética, etc. Para ajustarse a tales 
requerimientos téailcos óptimos, "recomendados· por las dependencias oficiales, los nuevos ejidos 
colectivos tenfan forzosamente que presentar promedios de ganado entre 3 y 7 vacas por ejldatarlo; 
pero el mercado de ganado en pié, en sus mejores épocas, sólo Jes permttfa Ingresos equivalente al 
salarlo mínimo de un Jornalero rural al año, a los que contaban cuando menos con 10 vacas en 
condiciones óptimas promedio por ejidatano. Con promedios de 3 y 7 vacas, por mas finas que fueran, 
jamás lo conseguirían. SI esos nuevos ejidos colectivos no sostenfan o no respetaban los índices de 
agostadero, las dependencias oficlales les retiraban el apoyo (crédito y obras de infraestructura). 
Como empresas ganaderas, sí soportaban cualquier estudio de invesión credrticia, pero éstos, jamás 
garantizaban un Ingreso mínimo a toda la población del ejido. Los apoyos oficiales solucionaban el 
problema del ejido como empresa. pero estaban muy lejos de solucionar el problema Individual de la 
familia del e)ldatario. En tales circunstancias era muy difícil sostuvieran un ejido colectivo. 

Los cuadros 05 y 06 nos presen1an un panorama general de los distintos períodos en los cuales 
se fueron dotando los ejidos y su evolución organizativa en 70 años de historia ejidal oficial en la reglón. 
Es importante puntualizar, que la problemática por la que atraviesa la ganadería ejidal comunal y 
colectiva es muy diferente entre sí. Por una parte, la ganaderfa comunal está al borde del colapso. 
tanto ecológ!co como económico y social, por otra parte, la ganaderfa colectiva, con mucho mejores 
condiciones de producción (ecológfcas y económicas). están a punto de convertirse en ejidos 
comunales y continuar el mismo camino que sus hermanos mayores, y esta vez en circunstancias más 
adversas. 

A grandes rasgos, podemos seflalar aquf algunas diferencias que han marcado hasta el momento, 
una gran brecha entre la ganderfa ej!dal colectiva y la comunal; 
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1.- ca supertide de agostadero ejldat de la regl&i es desproporcionado entre ambas ganC:3~~~~~~ 
11 ejidos colectivos (21%), poseen 2n,B36 has.(44%), 41 ejidos comunales (79%), poseen 354,299 
has. de agostadero (56% del total ejidal), ver cuadro No.09. 

2.- La Integración de los censos bá.sicos es desproporcionada entre ambos tipos de ejidos: Los 
colectivos se integran con 892 derechos agrarios o ejidatarios legalmente reconocidos (23%); los 
comunales se Integran con 3,050 derechos agrarios (77%), ver cuadro No. 09. 

3.· El promedio de superficie de agostadero por ejldatario es también desproporcionado: En la 
ganadería comunal le corresponde a cada ejidatarlo 116 has., en la actualidad de regular a mala 
calkfad, en la ganaderla colectiva le corresponde a cada derecho agrario 311 has., de buena a regular 
calidad en 1990. Ver cuadro No. 09 

4.· Existen también grandes diferencias en cuanto al uso del suelo: los ejidos ganaderos comunales 
cuentan actualmente con una población de 49,581 U.A.A. (H'1990); la ganaderla colectiva posee 
27,972 U.A.A. (H'1990); las U.A.A. recomendadas técnicamente (y oficialmente por COTECOCA
SARH), es de 14,333 unidades para los ejidos comunales y 15, 731 unidades para los colectivos, es 
decir, que estos últilmos. aún con menos superficie, pueden sostener óptimamente 1,398 unidades 
mas que los e]k:tos comunales. Por ronsigulente, para 1990 el sobrepastoreo en los ejidos comunales 
ascendfa al 236% promedio, en los colectivos se expresaba en un 78%, ver cuadro 10. 

Las cifras de 14,333 y 15,731, referentes a las U.A.A. recomendadas técnicamente, son la 
expresión de la sumatoria recomendada para cada ejido, como lo Indica el cuadro mencionado arriba, 
no Indican promedios, por lo que en algunos ejidos, el sobrepastoreo puede ser mayor al porcentaje 
Indicado. En el cuadro No. 08, senalamos et detalle por ejido, donde se notaran claras las 
desproporciones entre élios. 

Las condiciones de mercado ganadero han estado cambiando considerablemente en los últimos 
aJatro ai'los. y tanto los ejidos comunales como los oolectlVos se han visto afectados. Para mantenerse 
dentro de la ganaderla comercial. estAn obligados a Incrementar la productldad de sus hatos al mismo 
tiempo que mejoran las condiciones naturales de sus agostaderos, pero en esta coyuntura, ningún ejido 
está preparado para lograrlo, por lo que conskteramos que se avecinan graves problemas Internos en 
cada comunidad rural en la región y en el Estado. 

Por lo antenor, consideramos Imprescindible analizar por separado, la organización y condiciones de 
producción ganadera de los ejidos comunales y colectivos. 

O.· EL EJIDO GANADERO COMUNAL 

El 50% de los ejidos ganaderos de la región (26), nacieron en el contexto de una ganadería 
comercial ya consolidada, B de élios se formaron Inmediatamente bajo la estructura de un ejido 
comunal, similar a los 26 ejidos que ya existían antes del ano de 1959, pero sin paser por la economía 
de autoabasto. 
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Para fines de 1990, laganadena e¡ídal comunal la lffiegraban en la regtóñ 41 eJídos (790/t), con una 
superficie de agostadero de 354,299 hectáreas en las cuales pastoreaban 26,354 vacas, 1 ,906 toros, 
9,617 vaquillas y 5,093 equinos (se Jnduyen caballos, mulas y asnos), ver cuadro No. 11. Los ejidos 
ganaderos comunales producen para el herradero de 1990, 6,549 becerros y 7,230 becerras. con una 
tasa de destete del 52% <11. En los 41 ejtdos, se reconocen legalmente 3,050 derccnos agrarios a 
Igual número de ejldatarlos, para un promedio global de 8.6 vientres y 116 hectáreas por ejidatarlo, 
presentándose en algunos ejidos. promedios muchos más reducidos (ver cuadro No. 08). 

En la década de los 20's, el Gobierno Federal Inició en la reglón, la fonmalizadón legal de las tierras 
de los antiguos ejidos de los pueblos, pero con tal acción, no cambiaron sus condiciones económicas 
y sociales en las que hablan penmaneddo como comuneros y mlnifundlstas desde el siglo pasado. Con 
el ejido formal, aseguraron una delimitación territorial, pero perdieron el control de la propiedad, ya que 
ésta, pasó al control del Estado, y éste, se reservaba el derecho a otorgarla en usufructo a tales y ruares 
ejidatarlos. Heredaron también una organización formal que le Impon fa primero el Código Agrario y 
después la Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA). 

1.- ORGANIZACfON FORMAL DE LOS EJIDOS GANADEROS 
COMUNALES 

La estructura organizativa formal es bastante simple: el ejido se constituye por un censo básico 
que fo detenmlna en última Instancia la S.R.A., a partir de la solicitud de tierras realizada por el núcieo 
de población o comité agrario de solicitantes. Una vez constituido el ejido a partir de la resolución 
presldencial y el acto legal de posesión y deslinde, el ejido presenta la siguiente organización. 

A).· LA ASAMBLEA GENERAL OE EJJDATARIOS, máxima autoridad en el ejido, se integra con la 
totalidad de ejldatarlos legalmente reconocidos por el censo básico o •n la última investigación general 
de usufructo parcelario y depuración censal que realiza la S. A.A. cada dos arios como mfnimo. 

B).- EL COMJSARIADO EJIDAL, emana de la asamblea general y está lnlegrado por un presidente, 
secretario y tesorero. ccm sus suplentes y seretarios auxiliares, los nombramientos son sancionados 
por representantes de la S.R.A. 

C).- UN CONSEJO DE VIGILANCIA, Integrado por un presidente, secretario y Jesorero, con sus 
suplentes y vocales. 

D).- EL REGLAMENTO INlERNO, supuestamente elaborado y aprobado por la asamblea de ejidatarlos, 
pero finalmente la S.A.A. impone un reglamento copia fiel de los reglamentos de la misma LF.R.A. y 
la Ley General de Crédito Rural. 

(1} La tasa de destete es la relación porcentual de la suma de becerros y becerras Vivos destotados para estar 
/!stos a comerciahzarse, entre el número de vacas o vientres que posee un rancho o en este caso la sumatoria 
de todos los ejidos comunales. 6,549+7,230 / 26.354 x 100 = 52.28 % 



Cap/lulolll 
La asamblea general se reune mensualmente <le acuerdo a una techa determinada en el 

reglamento de trabajo, pero por lo regular es una fedla de costumbre. Si no existe quórum, se celebra 
legalmente el mes entrante con los ejidatarlos que asistan. En realidad, la asamblea mensual ordinaria 
en el ejido comunal, no constituye otra cosa mas que una reunión aburrida, siempre con un mfmmo de 
ejidatarios en las que se tratan asuntos trtviales de tipo administrativo (correspondencia, tr8miles ante 
dependencias, atención a funcionarios oficiales, reuniones de tipo po1flico electoral, etc.). Las 
reuniones que llaman la atención o de gran Importancia, donde realmente se debate, son las que tratan 
asuntos de carácter agrario o lfos de ese tipo, sean internos o externos. Los asuntos de carácter 
productivo los atiende cada ejidalario personalmente y no los lleva a la Asamblea a no ser que tengan 
que ver con la comunidad, como la limpia de las acequias, robo de ganado, la organización del 
herradero. 

Existen reuniones extraordinarias citadas en su m~yorfa por dependencias oficiales, ya sea para 
dirimir conmdos, iniciar trámites crediticios, éstas últimas llamadas en la ley de ~balance y programación". 
que de balance y programación sólo tienen el nombre. Estas son manejadas y controladas por 
representantes de la banca oficial, por lo regular representantes de Banrural, y en las cuales sólo se 
programan los créditos, los buenos deseos con las demás dependencias y se dan a conocer a los 
deudores. Banrural últimamente diseñó el sistema crediticio en los ejidos comuneros e lndlvlduales 
llamado ·crédito en asamblea". En dicho sistema burocrático, se realizan múltiples asambleas 
dependiendo del tipo de aédito, líneas y etapas del cido productivo; el objetivo de Banrural era ellminar 
la corrupción de los comlsariados ejidales en cuanto al manejo y distribución del crédito, ya que los 
sistemas de control que señalan las leyes nunca funcionaron, y la de los funcionarios del mismo banoo. 
Ahora el crédilo se otorga en los ejidos comunales e Individuales directamente a cada ejidatario que 
reune los requisitos y se someta al ritmo de las aburridlsfmas asambleas de fiscartzación. 

El comlsariado ejidal es todavía el representante legal del ejido, no percibe sueldo, al menos en 
los ejidos comunales, funciona ante los representates de la banca oflcial, la S.A.A., Gobierno del 
Estado, SARH, pero sólo para trémites burocráticos, crediticios, legales, poUl/cos y administrativos; 
para los asuntos relacionados con la producción ganadera o agrfcola y comercialización, no tienen 
ningún tipo de Ingerencia, que no sean los suyos en forma individual. Al no percibir Ingresos por su 
representatividad, no le dedica tiempo ni importancia a su puesto, a no ser que existan Intereses 
materiales o polfticos de por medio, como administrar recursos oficiales (obras r1e infraestructura, 
crédllos oolectivos, ventas de lotes urbanos, etc.). En la actualidad la elección de los comlsariados en 
tos ejidos comunales es muy dttíal, y no paque existan grupos de poder que se disputen el puesto, sino 
que la mayoría consideran que es un puesto que los hace distraer de sus intereses productivos que 
tienen en el ejido. SI no se tiene Interés en el puesto principal, el resto de los puestos representativos, 
sólo cubren los requisitos formales. 

En algunos Ejidos comunales de la región, se han establecido, aparte del reglamento Interno, que 
también es pura foonalidad para rumplir con los preceptos agrarios, el reglamento de pastos, esto es, 
se establecen las reglas para mantener ganado en los agostaderos ejidales. Sin embargo, en ninguno 
de los ejidos se contempla el respeto al Indice de agostadero, esto es, establecen que debe de haber 
por ejemplo, 50 vacas por cjidotario, aunque esto rebase en el 1 oo o 200% el Indice recomendado 
técnicamente. Pero aun asf, es letra muerta también. ya que la mayorfa de ejidatarlos no puden siulera 
juntar el mínimo acordado. El reglamento de pastos, en los 41 ejidos comunales no se respeta. ni se 
acata, más adelante se analiza el grado de concentración de la propiedad de ganado por ejido. 
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2.· ORGANIZACION PRODUCTWA DE LA GANADERIA EJIDAL COMUNAL 

La ganadería ejldal comunal, como toda la ganadería bovina de carne del norte árido, es de tipo 
extensivo, es decir, basa su producción de bovinos en el sistema Mvaca-becerro", o lo que es Jo mismo, 
se especializa en producir becerros "mamones" para comerclal/zarlos Inmediatamente después del 
destete, ya que por su falla de productividad y el deterioro alcanzado ya por los agostaderos, no lo 
pueden seguir allmentándolo con forraje natural. 

Por consiguiente, los procesos produdivos y organizativos de los ejidos comunales, parcelados o 
Individuares, están profundamente influenciados y determinados por las oondtciones ecológicas de Ja 
reglón y el mercado de exportación. La ganadería extensiva especializada, ocupa muy poca mano de 
obra (en 2,000 ó 3,000 has., o en 100 ó 200 U.A.A., por un vaquero), requiere inversiones de 
Infraestructura, técnicas especlallzadas para mantener la productividad y conservar los recursos 
naturaJes (manejo de pastizales y de ganado). genética adecuada a las condiciones del mercado, 
control de enfermedades y allmentación del ganado, etc. 

¿Qué tipo de organización productJva podfamos esperar en el ejido ganadero comunal e indlvlduaJ, 
una vez que fué forzado a abandonar su economfa lradlcional de auloabasto, o lo ejidos que nacieron 
en plena ganadería comercia/? 

Uno de los aspectos más contradictorios que presentan los ejidos comunales y parcelados, es 
precisamente que sólo presentan coherencia como figura jurídica forméll, y nunca como una unidad 
económica de producción. El ejido comunal, incluso en su etapa de autoconsumo, nunca fué una 
unidad de producción, sin embargo, en esa modalidad, nunca lo pretendió ser. En el ejido comunal 
como lo fue siempre, las decisiones de hpo productivo las toma cada ejldatario en forma Independiente, 
lo mismo sucede en los aspectos de comerda/izaclón, cada quién actúa por su ruenta y de aruerdo 
a los Intereses personales. 

Los rand'los de autooonsumo que no fueron absorvidos por el sistema ejidal, pasaron a convertirse 
en pequenos rancheros particulares que al crecer el mercado, pudieron conservar superficie de 
agostadero suficiente para explotar SO o 60 vientres. 

La situación de que el ejido ganadero comunal no sea una unidad definida de producción, anticipa 
ya grandes dlficultades internas y lfmites a In organización productva: cada ejk1atario Individualmente 
produce, decide y comercializa a su libre albedrío, usan el recurso tierra (agua y pastizales) en 
competencia directa entre éllos, dentro de su propio ejido, se acomoclan de acuerdo a sus fuerzas y 
límites económicos personales. El ejido ganadero comunaJ nunca da una cara productiva. 

El ejido ganadero comunal en la actualidad, sóto tiene presencia jurídica y administrativa (en 
términos de representación formal) que se la dá la LFRA. En sus orígenes, el ejido comunal no fué 
estrfdamente ganadero (aJ menos en Jos ejidos de los viejos pueblos), mantuvo, aunque !Imitada, una 
gran diversificación productiva, no hacían depender la subsistencia familiar de un sólo producto y no 
existía competencia por los recursos naturales, ni en los que usaban comunalmente. En las 
condiciones actuales, la economía de la mayorfa de las ramillas de eJldatarios comuneros y de Jos 
pequefllos ranchos partlcutares de la reglón, dependen de un solo producto, el ganado, y su éxito 
depende a la vez de dos situaciones que no pueden controlar, la naturaleza y el mercado. 

La organización productiva del ejido ganadero comunal en la reglón, es bastante simple: Los 
ejldatarios comuneros poseen individualmente en propiedad privada hatos de ganado mayor (bovinos 
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CapltulO 111 
y equinos báSlcamente) y menar (cabras), de tamai'íos y ilpos que cada quien pueda uabBJar, usan 
lntenstvamente l1l el tador tierra-pastos (que no es proptedad de éllos) y en la mayorla de los casos, 
el empleo del capital es totalmente nulo; utilizan su propia mano de obra, y la aplicación de más Insumos 
productivos es bastante limitada. Podemos definir entonces los elementos más Importantes que 
definen el panorama productivo del ejido ganadero comunal. 

A).- LA PROPIEDAD 

El primer elemento que se define en el esquema productivo del ejido ganadero comunal es la 
propiedad Individual del ganado, garanUzada por un titulo, la marca de herrar, señal de sangre y patente 
que se le !!)(pide a cada ejidatarlo por el Gobierno del Estado de Sonora, como a cualquier otro ranchero 
particular.121 Todos los ejidatarios propietarios de ganado, pastan sus animales en los terrenos de uso 
común del ejido, usando comunmente también el agua, los cercos, caminos. sementales. etc. 

Al usar comunalmente el principal sostén del ganado, la vegatación natural o el pastizal, se generó 
Inmediatamente una gran competencia entre tos propios ejidatarlos para obtener los mejores terrenos 
y pastizales donde pastara su ganado. En los primeros ejidos ganaderos comunales, la competencia 
no se Inició sino hasta que tos precios que pagaba el mercado de exportación fueran sumamente 
atractivos para que los ejldatarlos optaran por la crla de becerros y que ésta les permitiera, cuando 
menos, sobrevivir el ejido. 

Sin nlguna técnica especializada, más que su experiencia en llcllar vacas y montar tras éllas en 
un caballo, lo ejidatarlos comuneros se lanzaron a poblar los pastizales con ganado bovino, sin 
preocuparse en lo absoluto del deterioro de Jos recursos naturales, su preocupación era solamente 
hacer frente a la nueva situación económica que avasallaba a sus hogares y pueblos y, para lograrlo, 
habla que allegarse Ingresos monetarios. 

La única propiedad ldenlillcable en el ejido comunal es el ganado, a la tierra nadie se atreve a 
realizarte mejoras o lnvertlr1e en obras que podrfan ser de uso común como represas, corrales de 
manejo, pozos, etc., y el problema se debe fundamentalmente a que la propiedad del ganado a\ lntertor 
del ejido es totalmente desigual, existiendo para los que poseen exceso de ganado Inseguridad en su 
permanencia y en los que Uenen poco o nada, Imposibilidad económica de hacerto. 

B).- EL PASTOREO COMUNAL Y LA PROPIEDAD DEL GANADO 

El pastoreo comunal de ganado mayor y menor es supuestamente libre para todo ejldatarlo con 
derecho agrario en el ejido comunal, o para quién la asamblea haya autortzado. El los 41 ejidos 
comunales no existe ninguna fonna de \Imitar territorialmente una parte del agostadero por parte de un 
ejldatarlo, sin embargo, en la práct1ca, aunque no esté dividido el terreno en potreros, los ejidatarlos 
que poseen más ganado, han concentrado sus hatos en determinados lugares donde el suelo y la 
vegetación sean los mé.s adecuados, el ganado se acostumbra con el tiempo y generación Irás 
generación, a permanecer en esos lugares y al saturarse, dificulta la entrada a ganado de otros 
ejidatarlos que recién estén introduciendo, o deliberadamente como en varios casos (Ejido Tenenate, 
Arlzpe. San Mlguellto, Baooachl, Santa Cruz y otros) los duenos de grandes hatos, tos desplazan a 
otras áreas del ejido, pues p0< su pequena cantidad, no son vigilados todos los dlas por sus duenos. 
Por lo tanto, los ejldatarlos más viejos, con més ganado. han copado lo me¡0<es terrenos y aguas de 
los ejidos y los han saturado y sobrexplotado Indiscriminadamente. 
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En la práctica, nadie Impone llmrtes, orden y control en la entrada y salida de ganado mayor y menor 
en los ejidos ganaderos comunales, los pocos reglamentos de pastos que existen son letra muerta. por 
lo que encontramos en la totalidad de los ejidos, una anarqula no sólo en la distribución de la propiedad, 
sino en el pastoreo o uso de los pastizales. que en el transcurso de los últimos 30 años, ha bajado 
notablemente su prcx:tuctivldad, también se ha incrementado la tasa de mortalidad y se ha reducido 
la tasa de destete. 

La concentración de la propiedad del ganado en los ejidos comunales es verdaderamente 
alarmante. Hemos estudiado la situación particular de ta distribución de la propiedad del ganado en 17 
ejidos comunales (41 %.) pertencecientes a B munic1p1os, sólo faltaron uno de Cananea, que es el único 
ejido comunal que existía hasta antes de 1990, de él sólo se obtuvo información parcial, y eJ municipio 
de Fronteras, en el cual la Información que emana del herradero, no se encuentra organizada por 
propietario, sin embargo, poseemos estimaciones provenientes de información tomada en forma 
directa. En los 17 ejidos que se obtuvo mformac1ón, en 6 de éllos se participó en la ·corrida• o 
herradero, por lo que lambfén fue información de campo constatada personalmente, el resto fue 
tomada de los reportes confidenciales de los jueces de campo, con los cuales se tiene relaciones de 
amistad. En la muestra de 17 ejidos, se procuró que éstos fueran los mas representativos, tomamos 
los más grandes (Ejido Artzpe, San Miguelito, Terrenate) y los más pequeños (Cabullona. Bacoachi, 
Bacanuchi), los más alejados de la Frontera (El Alamillo, Chinapa, Bavlspe, Bacanuchl), y los más 
cercanos (El Clbuta, Naco, Santa Cruz), los ejidos más extremos de la región, distantes a más de 300 
kilómetros entre éllos (San Miguelito, E. Amador Garnacha en el extremo oriente y Terrenate, lmuris 
y El Clbuta en el extremo poniente), los ejidos medianos y de localización intermedia (Chinapa, 1 B de 
Agosto y Cerro Blanco). La finalidad de la muestra fué de buscar si algunos factores geográficos o de 
mercado, lnflulan en la distribución de ta propiedad del ganado. 

EJIDO ARIZPE (1990) 
EJIDATARIOS ACTUALES 195 
VIENTRES BOVINOS 1,226 

PROPIETARIOS 
(%) 

VIENTRES 
(%) 
30% 
23% 

06% posee el 
10% 
22% 
46% 
16% 

100% 

27 % 
20% 
00% 

100% 

EJIDO SAN MIGUELITO (BAVISPE) 
EJIDATARIOS ACTUALES 125 
VIENTRES BOVINOS 1,783 

PROPIETARIOS 
(%) 

04%1 posee el 
14% • 
28% 
46% 
08% 

100% 

VIENTRES 
(%) 

23.4% 
31.5% 
30.1 % 
15.0% 
00.0% 

100.0% 

La Información en rangos de vientres la ubicamos como sigue: 

EJIDO ARIZPE (1990) 

RANGO 
00-10 
11-20 
21-30 
31-64 

EJIOATARIOS (%) 
84% 
10% 
05% 
01 % 

-19 

EJIDO SAN MIGUELITO (1990) 

RANGO 
00-10 
11-20 
21-30 
31-40 
41-106 

EJIOATARIOS (%) 
55 o/o 
24% 
10% 
08% 
03% 
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Para ejidos más pequeños y situados en los extremos de la regl6ñ, tenemos la siguiente situación: 

EJIDO CABULLONA (1990) 
MPIO. DE AGUA PRIETA 
EJIDATARIOS ACTUALES 24 
VIENTRES BOVINOS 412 

PROPIETARIOS =~~ VIENTRES 
(%) (%) 

(3) 12% 65% 
(2) 08% 11 % 

(10) 42% 24% 
(09) 38% 00% 

100% 100% 

EJIDO EL ALAMILLO (1990) 
MUNICIPIO DE IMURIS 
EJIDATARIOS ACTUALES 44 
VIENTRES BOVINOS 153 

PROPIETARIOS ==VIENTRES 
(%) (%) 

(4) 9% 32% 
(10) 23% 50% 
(12) 27% 18% 
(18) 41 % 00% 

100% 100% 

En rangos la Información se ubicarla de la siguiente forma: 

EJIDO CABULLONA (1990) 
RANGO EJIDATARIOS(%) 

00·10 
11·20 
21·30 
31-55 
62·153 

54 °/a 
29% 
04% 
04% 
08% 

EJIDO EL ALAMILLO (1990) 
RANGO EJIDATARIOS (%) 

O!MO 
11·20 
21·30 

91 % 
09% 
00% 

Veremos ahora e dos ejidos comunales fronterizos: 

EJIDO NACO (1990) 
MPIO. DE NACO 
EJIDATARIOS 105 
VIENTRES BOVINOS 457 

PROPIETARIOS VIENTRES 
(%) (%) 

(B) 08% 53% 
(8) 08% 27% 
(B) 08% 13% 
(14) 13% 07% 
(67) 63% 00% 

100% 100% 

En rangos tendrfamos: 

50 

EJIDO SANTA CRUZ (1990) 
MPIO. DE SANTA CRUZ 
EJIDATARIOS 94 
VIENTRES BOVINOS 1,031 

PROPIETARIOS VIENTRES 
(%) (%) 

(7) 07% 51 % 
(10) 11% 22% 
(12) 13% 15o/o 
(30) 32% 12% 
(35) 37% 00% 

100% 100% 
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EJIDO NACO (1990) EJIDO SANTA CRUZ (1990) 
RANGO EJIDATARIOS ('lo) RANGO EJIDATARIOS ('lo) 

00·10 84 'lo 00-10 69% 
11-20 08'/o 11·20 17% 
21·30 05% 21-30 06% 
31-40 02 'lo 31-40 03% 
41-50 01 % 41·214 04 'lo 

Los seis casos que exponemos arriba, corresponden a una selección de los casos més 
representativos de los 17 que señalamos en el anexo No. 2. en todos éllos, tanto en los porcentajes 
como en los rangos, es evidente las siguientes constantes: Un porcentaje muy reducido de los 
ejidatarlos (6%. 4%, 12%, 9%, 8% y 7%, respectivamente), posee altos porcentajes del pié de ala 
boVino de cada ejido (30%, 23.4%, 65%, 32%, 53% y 51%), es importante destacar, que en los ejidos 
fronterizos, la concentración de la propiedad del p1é de cria es mayor, ya que existen mayores 
facilidades para la comerCiallzadón y et ganado tiene más valOf. En cuanto a rangos se presenta la 
misma sltUadóo: Un gran porcentaje de ejidatarios (84%, 55%, 54%, 91%, 84%1 y 69% respectivamente 
de esos ejtdos), se encuentran en el rango de cero a 10 vientres; y un mlnimo porcentaje (6%, 3%, 8%, 
S°k, 3% y 4% respectivamente) se ena.ientran en rangos muy superiores de 40, 50 60 o más vientres. 

En el siguiente cuadro, resumimos la situación de los 17 ejidos ganaderos comunales, en los 
cuales se analizó la propiedad de los hatos ejidatario por ejldatarlo y se obtuvo el siguiente resultado: 

CUADRO No. 12 
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LOS 
HATOS BOVINOS PIE DE CRIA (VIENTRES) EN 17 EJIDOS 

GANADEROS COMUNALES DEL NORTE-NORESTE DEL ESTADO 
DE SONORA. 1990. 

VIENTRES No. DE EJI· No. DE VIEN· 
RANGO DATARIOS. 'lo TRES % 

00-10 1,080 76% 2,564 21% 
11-20 193 13% 2,782 23% 
21-30 69 05% 1,752 15% 
30-200 82 06% 4,894 41 % 

17 EJIDOS 1,424 ioo% 11,992 100% 

FUENTE: lnformaoón de campo, tomada de los herraderos de 1990 en 17 e¡ldos comunales de la 
reglón correspondientes a 8 municipios. 

El cuadro anterior, nos señala daramente que la propiedad de los hatos bovinos está concentrada 
en unas cuantas familias de ejldatarios ganaderos. en la muestra tenemos que el 6% (82), poseen el 
41% de los hatos y que el 76% de los ejidatarios el 21%. lnduso podemos seflafar que el 11%de los 
ejidatarlos poseen arriba de 20vientres o son dueños del 56'/odel ganado y que el 89'/ode los ejidatarlos 
son propietarios del 44% del ganado. La muestra abarcó 2 ejidos por municipio, de los cuales se tomó 
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a los dos más representativos, por lo tanto, pOdemos Inferir, que la misma sttuadOñ de concentración 
de la propiedad ganadera prtva en el resto de los ejidos ganaderos de la reglón, y es vAllda para ejidos 
viejos y ejidos que hace 5 anos abandonaron el sistema colectivo de organización del trabajo. 

C).· EL USO DE LA TECNOLOGIA GANADERA 

El patrón teaiológlco que presentan Jos ejidos ganaderos comunales es bastante limitado por no 
decir tradicional, ya que destinan toda su producción al mercado y produccen estrictamente con 
aiterlos comerciales. pero sus sistemas de producción es atrasada con respecto a los grandes ranchos 
que usan tecnologías avanzadas. Los predios de agostadero ejldal comunales lejos de haberse 
capitalizado, se han Ido deteriorando paulatinamenle en los úllimos 30 años. y más Intensamente en 
los últimos 20. 

Ningún ejido ganadero comunal ha Invertido en infraestructura ganadera, la mayorfa de ros 
predios de agostadero ejidal, se encuentran desprovistos de potreros, corrales de manejo, baños, 
Insuficientes represas y abrevaderos, por lo que la producción la sustentan básicamente en la 
uUllzactón de los pastizales naturales o las arbustivas para el •ramoneo·.m La alimentación del 
ganado la complementan con la siembra de forrajes en las pequeflas parcelas agrfcolas en los ejidos 
que las tienen, por lo que parte de sus ingresos ganaderos lo destinan al costo de las labores agrfcofas. 
La egrlwltura ejidat no esta destinada al Incremento de la produdividad, sino a sostener al pié de crfa 
porque el terreno comunal ya no puede proporcionar el 100% del aumento que requiere el ganado para 
su reproducción. 

Es evidente que los ejidos ganaderos comunales han mejorado notablemente las condiciones 
genéticas de sus animales, la raza criolla que existió décadas atrás en la reglón ha desaparecido por 
completo, se ha Ido perdiendo en las múltiples cruzas que los ejldatarios han realizado con toros de 
buena calidad, por lo regular de razas europeas. La raza HerefOfd fue la prtmera en ser Introducida por 
las grandes compafüas ganaderas extranjeras. Posteriormente, se intrOdujo las razas angus, charolals, 
braman y brangus. que son las que predominan, cruzadas ya con sangre criolla. Los mismos 
oompradores de ganado, los técnicos de las dependencias oficiales. promovieron la hibridación con 
razas puras, pero la mefor promoción la realizó el mercado de exportación, ya que desde prtnciplos de 
los años 60's, empezó a pagar mejores precios para el ganado auzado de sangre europea y a rechazar 
o pagar precios demasJados bajos para el ganado comúnmente llamado •corriente•. 

Al mercado de exportación le Interesa becerros de atta calidad genética, en especial los animales 
de razas europeas y sus hlbrtdos o cruzas entre sr de preferencia (F1 y F2), para obtener mayores 
rendimientos en los procesos de engorda, carne más magra, y el peso det antmal llene una Importancia 
relativa. 121 Los ejldatarios dcsa.itdaron todos los demás aspectos productivos, como el manejo de 
pastizales, la alimentación balanceada, el manejo, la Infraestructura, etc. Pero no era posible realizar 
a.rantiosas inversiones en Infraestructura básica en terrenos en los cuales en forma Individual no tienen 
ningún control, terrenos en los que tienen la mayoría de éllos, sólo en ganado suficiente para subsistir 
y en donde una minoría de ejidatartos (11 %), acaparan más de la mitad del pié de cría. 

{1) El ramoneo es la utih2ac1ón de arbustivas lorrajeras de buena, regular o mala calidad por parte del 
ganado mayor o menor. 

(2) Para los cr1adores de ganado, extraer becerros de ello peso sm deteriorar sus pastizales, debe ser de 
gran Importancia; para el comprador-tnlermedlario y el industrtal, el pago por el animal siempre va a ser 
proporcional al peso, SI lo entregan de bajo peso, éllos se encargan de engordarlo, con le consecuente 
ganancia que ello le represente Ver capitulo V. 

52 



ESTRUCTURA PAODUCTrvA DEL EJIDO GANADERO 

¿POdrlan entonces invertir en los predros ganaderos comunales, para buscar incrementar la 
productividad ganadera, los ejidatarios que poseen bastante ganado? Imposible, ya que pende sobre 
de éllos, la Inseguridad de que algún dla les saquen el ganado, Jos depuren del ejido, o simplemente 
que sus Inversiones sean utillzadas también para beneficio de ganado de otros ejldatarios, lo cual para 
éllos resultar la Intolerable, porque sencillamente 1ncrementarfan la competencia por los pasuzales. 

Los ejidatarios ganaderos. tanto pequeños como grandes buscan el ingreso monetalio inmediato 
pero con un mínimo de costo o inversión de capilal, es decir, obtienen los ingresos con cargo a los 
rerursos naturales suelo, agua y vegetación. Buscan la subsistir en el corto plazo al rttmo que les marca 
el mercado y las condiciones climatofóglcas. Los beneficios de la tecnología ganadera adaptada al 
mercado de exportación y éste a la industria de la carne. no les interesa, ya que en la práctica, el uso 
e implementación de esa tecnología vendrla a sacar o expulsar a la mayorfa de los ej!datarios como 
productores. Por ejemplo, en el cuadro No.13. tenemos una selección de 9 ejidos ganaderos 
comunales y uno colectivo como punto de comparación que es el del Ejido Zaragoza del municipio de 
Cananea. Se muestra en las columnas del 1 al 5 la superficie de agostadero por ejido, el número de 
ejidatarios actuales legalmente reconocidos, la superficie de agostadero dotada por ejidatario; las 
U.A.A. 111 que son recomendadas 1écnicamente para el ejido actualmente, asi como su promedio 
aritmético por ejidatario de U.AA. recomendadas, es decir, la unidades anfmal anual que con el censo 
actual de todos los ejidos, cada ejidatario debería tener para no deteriorar las condiciones naturales 
del suelo. 

En la oolumna No. 6. del citado cuadro 13, tenemos una constante de 50 U.A.A.12) que es la base 
de pié de cría, que a precios de 1990·1991, el mercado ganadero de exportación, permlliría vMr al 
productor en condiciones decorosaso simplemente sobrevivir, sin tener excedente productivo para 
reinvertir. En la siguiente columna tenemos el número de ejldatarios que deberían existir tomando en 
ruen1a que cada uno de éllos luV/era las so U.A.A. y se aderuara el ooeflcienle de agostadero del ejido, 
a lo que téallcamente se recomienda. La última columna, se refiere al porcentaje de ejidatanos ideales 
que en el supuesto debería tener el censo básico con respecto a los que actuaJmente tiene. 

Estudiando el ruadro citado tenemos que en el Ejido San Migue/Ita en el municipio de Bavispe, sólo 
podrían existir 9 productores o ejidatar!os trabajando en condiciones óptimas de los 125 que 
actualmente existen; en el Ejido Rusbayo del Municipio de Agua Prieta, sólo trabajarlan productivamente 
7 ejldatarios, de un total de 92, es decir, el 8% de su censo actual; en el Ejido "Km. 47", que presenta 
una menor problemáfica, sólo quooarlan 14 de 73; en los Bienes Comunales de Bacoaclll 3 de 63 
ejldatarios. 

(1) U.A.A. es un término lécnlco que slgnrf1ca Unidad Animal Anual y está estrechamente rolac1onado con e! 
coeliciente de agostadero En la práctica. UAA es una vaca con su erra y se le da un valor 1 O, el toro 1.25; 
a una vaquilla de 2-3 anos o 75: al caballo 1 so. etc El valor del parámetro. depende del peso der animal y 
ra vegetación que necesita para cumplir adecuadamente sus funciones biológicas 

(2} Las so U.A.A equ1varen aprox1madamen1e a: 35 vacas. 3 toros. 2 cabal tos, 8 vaquillas de 2-3 ai'los y e 
vaquillas de 1 ·2 anos Con un Indice de destete regular del 60%, se tienen 11 becerros y 11 becerras de 
producción. descontadas de éstas úl!imas la reposrc1ón anual. y tomando el supuesto de que con la venta de 
vacas y toros de desecho, asi como de becerras. cubre la totalidad de ros costos de producción (supuesto 
demasiado optrmista) tenemos que al productor le queda libre la venta de ros becerros Suponemos tambi6n 
que todos estos productores venden en la frontera su producción (caso que es casi un utopla como lo 
veremos en el cepllulo V). Ubre de gastos de exportación el becerro proporciona un ingreso de 947,648 
pesos>< 11 = $ 10'424.128 pesos anuales. S 868.677 pesos mensuales o 28.955 pesos diarios. Esto es, 2.5 
salanos mínimos de 1990. aproximadamente el sueldo de un humilde burócrata. 
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En los 41 ejidos comunales que abarcan un superficie de agostadero de 354.299 has .. tenemos una 
población o censo básico actual de 3,050 ejidatarios, las U.A.A promedio que puede m1111tener dicho 
agostadero. reuniendo todas las condiciones óptimas sería de 14,333 unidades, que entre las 50 
permitidas para vivir decorosamente por el mercado en las condiciones actuales (14,333 + 50 UAA 
ejldatario ::: 286.6), sólo podrían trabajar 287 productores o ejida!arios es decir el 9% de la población 
actual. 

Para aiar ganado bovino con todos los avances tecno!óg!cos en los ejidos ganaderos comunales 
y por supuesto realizar las Inversiones de intrestructura necesarias. habría que desalojar cuando menos 
al 91% de los ejidatartos actuales y los frutos podrran verse hasta dentro de 20 años en algunos ejidos, 
ya que sus terrenos presentan gran deterioro de la capa vegetal 

¿ Qué organismo oficia/ eslaria dispuesto a desalojar a tanto ej!datario, sin que con ello llevara un 
costo poHUco y social tan elevado? 

¿ Qué empresas particulares. nacionales o extran¡eras, estarían dispuestas a asociarse para 
invertir y capitalizar los ejidos ganaderos comunales en esas condiciones? 

La modernización tecnológica de la ganaderla bovina ejldal para producción de carne en los 
términos que exige el mercado de exportación, está destinada al fracaso en los ejidos comunales. 
Ningún productor Invertirá en infraestructura ganadera, pues fa inversión es sólo recuperable en el largo 
plazo en condiciones ecológicas óptimas de los agostaderos, y menos lo hará el Gobierno Federal que 
supuestamente está abandonando ya los esquemas patema!istas. Las empresas ganaderas particulares 
no arriesgarfan sus capitales en una asociación linanciera con productores en las condiciones anles 
sei\aJadas y de tan escasas posibilidades product¡vas. En el siguiente capftulo regresaremos sobre 
e1tema. 

D).· PRODUCCION GANADERA EN LOS EJIDOS COMUNALES 

En el cuadro 14. se relaciona por municipio todos los ejidos ganaderos de la reglón, manifestando 
la romposldón del hato ganadero en cada ejido, su productividad medida en términos de porcentajes 
de parlciones y destete. El porcentaje de parldones es difícil de medir directamente, por lo que 
tomamos el Porcentaje de destete (sumatoria de tos becerros y becerras destetados entre la cantidad 
de vacas x 100) y deducimos el porcentaje de mortalidad promedio. tornado éste de datos históricos 
de la an~gua ANAGSA y de BANRURAL para cada ejido. Los 41 ejidos poseen según el herradero 
de 1990, y base de su produroón de 1991, 26,354 vacas, el 61% del sector ejldal, el 25% del total de 
la reglón y el 4% del total estatal. 

El hato bovino en los ejidos comunales mantiene una gran importancia relativa en cuanto 
a su población de vacas y toros, ganado muestra buena calidad genética, la relación vaca/loro (14 
vacas por toro) es normal y aceptable, pero su porcentaje de paricioncs y de des1ete es sumamente 
reducido: presentan una producción de 6,549 becerros y 7,230 becerras para un total de 13, 779 crias 
y un Indice de destete de 52%, es decir, que de cada 100 vacas sólo 52 producen. Se estima que el 
indice de pariciones sea de un 56%, tomando en cuenta una tasa de mortalidad del 4% promedio. En 
algunos ejidos observamos tasas de destete del 47'% en el Ejido San Miguelito, 35% en el Ejido Arizpe, 
37% en el Ejido Naco y El Cibuta (ambos fronterizos), 41% en ef Ejido Enrique Amador Camacho, la 
mayorfa se enruentra en et rango de 50-60%(ver cuadro 14). La tasa de destete normal y aceptable 
se encuentra en el rango de 70-BOi:i/o; excelente entre 80·90%. 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL EJIDO GANADERO 

La baja tasa de destele de los 41 ejidos ganaderos comunales es clertamenle un Indicador del 
grado de productividad tan reducido de los ejidos ganaderos, consecuencia del gran desorden que 
Impera en el control de los hatos, su población, el manejo de los pastizales, la escasa o nula 
Infraestructura y su ·sistema de organización· interna. 

Por otra parte, el peso promedio de destete de las crlas es bastante reducido. Es dttlcll obtener 
Información estadfstica de los pesos al destete: los pesos de los becerros en la frontera no sirve como 
Indicador confiable, ya que los lotes de ganado no son homogéneos y van mezclados con becerros de 
partlailares o de otros ejidos, los han pastoreado en praderas o han perdido peso en su transporte, por 
lo que decidimos tomar muestres en los 6 ejidos en los que participamos en ta ·comda• o herradero de 
1990: 
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FUENTE: los primeros 6 ejidos, la información fue tomada directamenle. 
(•) tomada de datos de 19B8 y 1989 de dictámenes lécnlcos de archivos de Banrural, elaborados por el autor. 

Deteciamos casos de ejldatarlos productores que destetan de 100 kilogramos y analizamos casos 
de algunos productoces que destetan de 180 kg., pero durante todo el periodo de secas, manUenen a 
sus vacas en praderas irrigadas. La primera muestra fue el promedio de 10 productores por ejido 
que no mantienen gran parte del año sus vacas en praderas Irrigadas, sino las usan (algunos) para el 
empadre y para mantener a la ara mientras la comerclallzan, ya que después del destete, en los 
primeros dfas, naturalmente tienden a bajar de peso. Por lo que llegamos a estimar que el peso 
promedio de destete en los ejidos ganaderos comunales es de 136 Kg. y et mismo peso para la 
comerclalizadón.111 El peso de destele y de comercialización pueden variar de acuerdo a las 
condiciones dlmátlcas, es decir, si no llueve en el verano, ni en el invierno, los pesos son aún más 
reducidos que los que se señalan; en el herradero de 1988, por la leve sequía registrada, bajaron de 
peso en un 20º/a. Cundo se presenta ésta, la comercialización se realiza de inmediato saturando el 
mercado y por consiguiente ra oferta, por lo tanto, Jos precios son presionados a bajar alarmantemente 
junto con el peso del ganado; por el contrario, si existen abundantes lluvias, nadie se precipita a vender 
y las ares permanecen más tiempo con sus madres, esperando alzas en el peso de los anlmales y en 

(1) Es importante hacer notar aquí, que el peso promedio de Jos 12 ejidos muestreados, coincide con el peso 
de referencia que utilizan las companfas nor1eamericanas para becerros mamones. es decir. la escala de las 
300 libras (136 Kg.), en el capltulo V abordaremos este tema. 
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los precios del mercado. El aumento de peso detectado en los años buenos no rebasa et';88!~d~l 
promedio Indicado, ya que existen llmltantes subjeUvas en tos productores ejldales, como su gran 
urgencia POI' la liquidez y las oondldanes deplorables de sus agostaderos, que aún con buenas lluvias, 
los pastizales no responden Inmediatamente. 

E).· VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA EJIDAL COMUNAL 

Los 41 ejidos ganaderos comunales con sus 3,050 ejldatarlos productores, manllenen una 
producción de 13,779 alas que destetan entre los 9 y 12 meses. con pesos promedios de 136 kg. o 
300 libras. Salvo los que logran sembrar forrajes de Invierno, la mayor la de los productores ejidales se 
ven obligados a destetar y a vender de inmediato sus becerros ya que par las condiciones del terreno 
no se pueden sostener más con las vacas. o lo que es lo mismo, las vacas no pueden sostener a sus 
alas, a riesgo de perder la que vlene en camino y a la misma vaca. Por lo que la comerdaHzadón es 
en los primeros 15 dlas después del destete, esté como esté el mercado y por ro regular. la entregan 
al Intermediario o comprador que les dló el anticipo, o la venden al primer postor, si no es el caso, o 
también a su comprador tradicional. 

La calidad del ganado de los ejidos comuneros. según el mercado es de No. 1 a 1.5; es muy dttlcil 
encontrar actualmente Nos. 2, 2.5 6 corrientes. Según nuestra experiencia en los hatos que 
comercializamos, un 25% es selecto (Choice}, 65% es No.1; 9% es No. 1.5 y 1 % es No. 2 y corrientes. 
Por el grado de Independencia que e•lste entre los productores y su gran desorganización Interna. es 
muy dHlcil coojuntar lotes por calidad, los e)ldalarlos venden la producción de becerros selectos como 
No. 1. pero sf les co<tan o le seleccionan los 1.5. 2 y oooientes, incluso, los Intermediarios que adquieren 
a puerta de corral. bajan más los precios de los No. 1. pagando como 1.5 si les Incluyen un mlnlmo de 
esa calidad. 

Según los reportes de precios en el mercado de eKportación y en el mercado regional para el mes 
de noviembre y diciembre de 1990 y los primeros tres meses de 1991, ta Unión Ganadera Regional de 
Sonora y la Investigación del autor. tenemos los siguientes promedios de precios: 
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BECERROS: Para efectos de este cálculo, tomaremos el supuesto que todos los becerros se 
comercializan directamente en la frontera al peso promedio sei\alado arriba (136 Kg. o 300 lb.) y en una 
sola calidad, la No. 1: 



ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL EJIDO GANADERO 

TOMAMOS EL PRECIO PROMEDIO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 1990: 
$1.18 dólares la libra en pié en escala de las 300 lbs. 

Como el promedio es exactamente la referencia de la escala, el precio no se castiga, de otra forma, 
por cada 10 libras que sobrepasen las 300, se castigarla un centavo a la baja. 

1.18 x 300 lb.= 354 dólares/becerro 
MENOS: 40 Dólares de costo de comercialización (fletes, corrales de manejo, tuberculina, aranceles, 
etc.) 

INGRESO NETO DE EXPORTACION $ 314.00 DOLARES/BECERRO 

CONVERTIDO AL TIPO DE CAMBIO 3,018 X 1 

INGRESO NETO DE EXPORTACION EN PESOS$ 947,652 PESOS/BECERRO 

PRECIO NETO POR Kg. 947,6521136 Kg = 6,968 PESOSll<g EN FRONTERA 
Ubre de gastos o lo que es lo mismo, LAB en corral. 

EL VALOR DE LOS BECERROS DE LOS EJIDOS GANADEROS COMUNALES SERIA: 

6,549 X 947,652 pesos= 6,206'172,948 pesos (2'056,386 dólares) 

BECERRAS: Técnicamente es recomendable reponer del 15 al 20% del pié de erra, para lo cual la 
reposición se toma de la producción de hembras. Los productores ejidales comunales, venden muy 
poca cantidad de becerras, los que poseen menos de 20 vacas prActlcamente no venden. En la 
ganadería ejldal comunal existe una alta tasa de mortalidad de pié de erra. en los últimos anos ha 
rebasado el 6%, por lo que los productores se obligan cada vez, a dejar más becerras para reposición. 
Para estimar la venta de becerras, calculamos una reposición del 22% del pié de ara y una venta de 
vacas de desecho del 14% del hato. el resto son vacas que mueren, y destinan al autoconsumo un 20/o, 
que es en realidad demasiado bajo, por lo tanto, tenemos: 

HATO DE VACAS 26,354 x 22% = 5,798 - 7,230 = 1,432 becerras comercializarse a un peso promedio 
de 130 Kg. 

1,432 becerras x 130 Kg. = 186, 160 Kg. x $ 4, 100 = $ 763'256,000 

VACAS DE DESECHO A COMERCIALIZAR ES EL 14% DEL HATO, CON UN PESO PROMEDIO DE 
340 Kg. 

TOTAL DEL HATO 26,354 X 14% = 3,690 vacas X 340 Kg =1'254,600 kg. 

1 '254,600 Kg x 3,200 pesos= $ 4,014 720,000.00 
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Es realmente diffcll estimar los costos de producción que sostienen los productores ejidales 
comunales, Banrural otorgaba un financiamiento de 268,000 pesos por vientre en 1990, estimando que 
los produdores realizaran todas las prádlcas de manejo y controt sanitario, pero en realldad, el crédito 
de avlo que se proporcionaba se desviaba para solventar sólo las necesidades famlllares del ej\datario 
y en una mfnlma proporción las necesidades del plé de cría, ya que el productor sólo se !imitaba a 
comprar algunas medicinas y a adquirir pastura cuando la temporada lo ameritaba. La mayorfa se 
limitaba a adquirir sal y algunos minerales pero no es una práctica generattzada entre éllos. 

Podemos estimar que en realidad Invierten sólo su trabajo en el cuidado y vlgllancia, sal, 
medicinas y escasos suplementos, llegando a un monto promedio de 86,000 pesos por vientre. Por 
lo que el costo monetario global asciende a$ 2,266'444,000 pesos. El resto del costo de producción 
es •recurso naturar, y si estll -como en realidad esté- éste por debajo del punto de equlllbrio, el 
criador de ganado estA consumiendo •capital natural·, que a ta postre bajará aún más la productividad 
de recurso, en este caso del pastizal. De esta forma, tendríamos entonces un Ingreso neto de$ 9,234.8 
mlllones de pesos, que entre Jos 3,050 ejldatarios comuneros apenas completan el equivalente al 
Ingreso anual de un salario mínimo ($ 3'027 millones). 
Gran parte entonces, de ese Ingreso neto, es en realldad capital natural convertido en dinero. 

Es Importante destacar que el mantenimiento del hato bovino y la producción, se sostiene 
básicamente de la explotación desmedida de los recursos naturales y de su propia ruerza de trabajo, 
y los benelidarios son los que en última Instancia Integran los procesos de Industrialización de la carne, 
tanto compañfas norteamericanas como nacionales. 

111.· LOS EJIDOS GANADEROS COLECTIVOS 

La ganaderla ejidal colectiva estaba Integrada a fines de 1990 por 11 ejidos: en el lapso de 1981 • 
1986, llegó a Integrarse por 18 ejidos, pero por las circunstancias que analizamos al inicio del presente 
capitulo, sólo quedaron once para 1990 (consultar cuadro 05 y 06). Para fines de ese año y principios 
de 1991, dnco de éllos tenfan acuerdo de asamblea para reorganizarse bajo el slslema de uso comunal 
de los recursos naturales. El resto es seguro que sigan su ejemplo para 1992. 

Sin embargo, por su Importancia económica como criadores de ganado bovino y por las grandes 
diferencias, extremadamente radicales, con la ganaderfa ejidal comunal, es de gran utilidad estudiar 
los aspectos productivos antes de su definitiva transición a la ganadería comunal y sus futuras 
consecuencias. 
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Es 1mpoff8nle deStacar, que de los 11 e11dos ganaderos colectivos que quedaban, I de éilos 
los ejidos ganaderos de ex-latifundio de la familia Green de Cananea- fueron los primeros que se 
organizaron colecttvamente desde su constitución en febrero de 1959, más blén. el Gcbierno Federal 
los organizó colectivamente sin solldtarles la optnlón a los propios ejldatartos interesados. 

La superficie de agostadero que poseen los ejidos oolectivos es de 277,836 has., el 44% de la 
superficie total ejldal de la reglón y el 13.3% del área total. Los 7 ejidos colectivos de Cananea, poseen 
257,069 hectáreas de agostadero, es decir, el 92.5% y los 4 restantes, sólo tienen 20,767 has. el 7.5%., 
en el ruadro 15 se especifica la proporción de la participación de cada ejido colectlvo en la ganadería 
colectiva de la reglón, señalando los últimos cuatro como los más pequeños y recientes. 

1.- ANTECEDENTES 

Consideramos Importante señalar lo más brevemente poslble, el origen y evolución de los ejidos 
ganaderos de Cananea, no sólo porque fueron los primeros ejidos colectivos. sino también porque 
hasta 1990 lo segufan siendo; además de contar con un gran peso económico, teaiológlco y social en 
toda la ganaderla ejldal de la reglón. Los 7 ejidos surgieron al cancelar la concesión ganadera a la 
Cananea Catue Co. en los inicios del año de 1959. Era una compañía que utilizaba las técnicas más 
avanzadas de la época en la crla de ganado bovino, además, estaba Integrada con áreas agrlcolas que 
producian forrajes para preengorda e Industrializaba gran parte de su producción de ganado; lué la 
primera empresa que Instaló un rastro con la tecnologla más avanzada en el Estado, al estilo de las 
existentes en los centros ganaderos de Denver en Colorado y Kansas City. Pero no ~o sacrificaban 
ganado, sino que empacaban gran parte de su producción de carne, misma que destinaban a abaslecer 
el mercado norteamericano durante la li guerra mundial. Por otra parte, además de dedicarse a la crla, 
preengorda e Industrialización de ganado, controlaba toda la comercialización de ganado en pié de 
gran parte de la reglón y del estado, única forma de hacer rentable su lndusUla. 

La empresa ganadera estaba organizada en 7 grandes unidades ganaderas: 1.~ División 
"Cananea• (Ejido J. Ma. Morelos y parte del Ejido Cuauhtémoc); 2.- División "Cultaca· (Ejido V. 
Guerrero); 3.- División "Los Nogales" (Ejido 16 de Septiembre); 4.- División "Martlnez" (Ejido E. Zapata); 
5.· División "Mllplllas• (parte del Ejido "M. Hidalgo"); 6.· División "San Lázaro· (Ejido "M. Hidalgo");?.
División "El Saúz" (Ejidos "l. Zaragoza· y "Cuauhtémoc"). t11 

Como podemos apreciar, estas divisiones que tenía la empresa, sirvieron de base para constituir 
los ejidos colectivos. La compañia ganadera no escatimó recursos para capitalizar a cada una de 
sus divisiones ganaderas; un año antes de su liquidación, la empresa contaba con 1,396 kilómetros de 
cercos con alambre de púas; 355 Km. de caminos de terracerfa; 128 potreros, 135 pozos de 
abrevaderos equipados con aeromot0<es; 305 pilas de abrevadero de cemento y láminas de fierro; 244 
corrales de manejo, 14 pozos agrícolas equipados con motores de combustión Interna; 2 galerfas 
filtrantes para usos agrfcolas; 98 represas de mampostería: en cuanto al ganado, la compañia posela 
15,069 vacas o vientres de pié de crla y 664 sementales, todo el ganado de sangre 100% pura de la 

1) BOLETIN DE ESTUDIOS ESPECIALES. No. 147 del 27 de diciembre de 1958. vol. Xlll, Editado por el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, notas realizadas por Hugo Herrera Gómez. 
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Capltulolll 
raza heretoro, oe ta mas atta calidad geneuca munota.1. Contaba además, con 1,437 equinos de razas 
finas que utilizaba para el trabajo ootidlano de los ranchos o estancias de la propia empresa y una menor 
parte para comercializar; trabajaban también en áreas adecuadas, 2, 179 vientres de ovejas. t11 La 
empresa contada con decenas de almacenes, y casas para sus 91 vaqueros. Los ranchos de 
cananea no sólo eran los más capitalizados de la reglón, sino del Estado de Sooora y del Pals. Toda 
esa lnlraestructura asl como todo el halo pié de crla, fue a pasar a lormar parte de los ejidos ganaderos 
colectivos. 

La mayorfa de los ejidatarios provenfan de los pueblos de la región, formaban parte de la primera 
oleada de rancheros y campesinos expulsados por los graves problemas económicos y sociales por 
las que atravesaban los pueblos de la reglón durante la década de los años 50s: especialmente 
provenlan de la zona serrana que vera desarticularse sus economlas de autoabasto. Una minarla 
provenía de exempleados de la companla ganadera (vaqueros y Jornaleros) y otra de exobreros 
mineros retirados. La consigna del Gobierno Federal era de mantener a toda costa la fama y 
productividad de la gran empresa ganadera y ningún ejidatarlo estaba preparado y familiarizado con 
el control y administración del gigantesco rancho comercial de alta tecnologfa, lnduso los rancheros 
particulares de la reglón no tenlan la capacidad administrativa ni técnica para hacer frente a tal 
empresa. Por lo tanto, el Banco de Crédito Ejldal, creó una sucursal en Cananea exprofeso para 
atender en todos los aspectos. crediticios, técnicos y administrativos, y con un ejército de empleados 
y té<nk:oS se avocaron a continuar con la producción de bovinos. a:irno st sotamente la empresa hubiera 
cambiado de dueño. 

Desde el primer año como eJldatarlos, éstos se convirtieron en simple trabajadores (vaqueros, 
peones de milpas, choferes, mecánicos, papaloteros, tractoristas, etc.). Los empleados del Banco 
Ejldal eran los que pagaban la lista de raya de cada ejido, que en ese entonces, estaban organizados 
en sociedades de crédito. Dichos empleados, en COOfdinaclón can la Sociedad de Sociedades 121 
elaboraban las nóminas, realizaban los gastos operación de cada sociedad, todo can cargo a las lineas 
de crédito autorizadas, sólo bastaba que el "socio delegado" finnará los pagarés, aunque no estuvieran 
autorizados los montos crediticios. Cientos de pagarés en blanco se firmaban para •no dar má.s 
vueltas·: los empleados del Banco pegaban en efectivo todos los gastos y nóminas, pues tralan el 
dinero en sus portafolios. La comerclalizaclón del ganado la aeo<daba y la realizaba el gerente del 
Banca, algunas veces en coonfinaclón con los lideres y empleados de la Sociedad de Sociedades, y 
los Ingresos se abonaban, a Cfilerto de élios mismos, a los créditos que hablan ejercido. 

Esta situación provocó obviamente la corrupción por parte de los empleados del Banco ejldal y 
de la Sociedad de Sociedades y sus lideres. La empresa ganadera utilizaba sólo 91 vaqueros y 24 
jornaleros. Los actuales sociedades empleaban a 80 personas més, es decir, sólo habla trabajo para 
195 ejldatartos de 854 beneficiarlos originalmente, el 23%. Ante la falla de empleo y ante la perspectiva 
de volverse sólo asalartados de su propio ejido o del Banjldal, poca a poco muchos ejldatarios fueron 

(1) \BID. p/83. La empresa venc:Ha pié de cóa bovino, asi como sementales a todos los rancheros de la región, 
práctica que realizaba desde 1924 Vendra también caballos pura sangre, ovejas, cabras y llegaron a tener 
también puercos 

(2) Según la Ley de Crédito Agrlcola del 30 de diciembre de 1955. los ejidos para constituirse como sujeto de 
crédito. tenlan que organizarse en Sociedades de Crédrto ejidal, y és1as podrlan asociarse con otras para bUscar 
objetivos productivos mAs altos, es1e era et caso de Ta SOctedad de Sociedades, pero en Cananea solo servia 
para llevar la ·contab111dad· de las sooedades. es decir el control de éllas. Esta Sociedad de Sociedades. o gran 
colectiva como le llamaban, tenla sus ohdnas en el propio Banco EJldal, por lo que todas las acciones de control 
las realizaban en "feliz· coordinación 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL EJIDO GANADERO 
abandonando los e11dos, optaban por ser asalariados en otros lugares con más perspecilvas. Los 
que se quedaron empezaron Integrar una ganaderla de tipo comunal, introduciendo ganado de su 
propiedad y herrándolo con sus propias marcas. necesrtaban aparte de complementar sus ingresos. 
desarrollar su propias Iniciativas de acuerdo a su formación y educación natural de donde provenfan, 
de sus randlos de autoabasto. La ganadería comunal se empezó a desarrollar lomando terrenos a la 
ganaderfa colectiva, que en realidad no la sentfan de éllos, se le conocla como el ganado del banco. 
Jnduso, ese ganado se herraba con ra marca BE y er número que le correspondía al ejido del 1 al 7 (la 
BE significaba Banco Ejidal). 

Ante la situación anterior. cundió la desorganización, el desinterés y el despilfarro en la ganaderfa 
colectiva. que era robada y expoliada ya no sólo por empleados y funcionartos del Banco. la Sociedad 
de SOCiedades y sus lideres, los compradores de ganado, sino por lo propios ejidatarios que al no ver 
nunca beneficios directos y estar asalariado un reducido tiempo en el año, extraían crfas del ganado 
colectivo y las herraban con sus propias marcas, utillzaban también /os caballos, los loros, maquinaria. 
Tal situación se tornó intolerable, el ganado comunal, de propiedad individual, creció aceleradamente, 
lo mismo que la canera vencida de las sociedades ejidales: a los ejfdatarios no les Interesaba que las 
sociedades se endeudaran, mientras que a éllos no les molestaran con su ganado. 

Al ser Insostenible /a cartera vencida y al Incrementarse alarmantemente la población ganadera 
en Jos agostaderos, a mediados de la década de Jos 70's, en una acción sin precedentes, el Gobierno 
Federar y Estatal, desalojaron tcx1o vestigio de ganado comunal, obligando a cada ejidatarlo a venderlo 
y expulsaron de ros ejidos, a todo aquél que se negó. El Banco Rural, castigó gran parte de la cartera 
vencida de las Sociedades de crédito ejidal, Integradas ya como ejidos. 

El Comlsartado ejidal mediante la nueva LFRA y la LGCR, en 1975, tomó la representatlvldad del 
ejido y éste se Integró como una unidad de prcx1ucción y figura jurídica, al desaparecer las sociedades 
de crédito ejldal, que siempre fueron controladas y dirigidas desde fuera durante más de 19 años. 

A partir de 1978, el Banco Rural, heredero del Banco Ejklal, cambió radicalmente su actttud y pasó 
gran parte de su poder de control a los comisarlados ejldales, pero éstos. al no tener todavía 
experiencia, dejaron prácticamente los oontroles en manos de la Unión de Ejidos que rué heredera, con 
la nueva ley de crédito, de la Sociedad de Sociedades, pues continuaron las mismas personas y las 
mismas funciones; siguieron controlando ahora con más llbertad, los créditos, Jos gastos, las 
inversiones y la comercial/zaclón del ganado. y sin que ninguna asamblea ejidal, ni Banco Rural, 
Interviniera o tuviera ingerencia en esos asuntos. 

Pero a partir de 1984, Banrural impulsó el fortalecimiento de los comisarfados ejldales y a las 
asambleas. obtuvo finalmente independencia y conlrol de la economía de cada ejido por parte de los 
oomlsariados ejidales y las asambleas, pero éstas, no se quitaron la tutela del Banco Rural, que siguió 
siendo su sombra. La Unlón de Ejidos, que nunca pudo contitulrse como una verdadera alternativa 
productiva para la industrialización de los productos primarios de sus asociados. no sólo por los vicios 
de su pasado y Jos distintos intereses de sus dirigenles e integrantes, sino por la incapacidad sus 
miembros de incrementar su productividad en cada ejido. se convirtió en un organismo burócralico, 
mediador de situaciones políticas y lugar físico para reunirse /os comisarfados para decidir cuestiones 
de comercialización, tomar acuerdos para gestoría y resolver situaciones administrativas de sus ejidos. 
En la comercialización, Banco Rural tomó el control absoluto, dismlmuyó la corrupción, pero no 
desapareció, sin embargo, para ese entonces las asambleas generales y los comlsariados ejidales 
hablan tomado conciencia de su poder. Años más adelante, dejarfan a un lado al Banco y decidirían 
cambiar su régimen colectivo por el comunal. 
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2.· ORGANIZACION FORMAL DE LOS EJIDOS GANADEROS 
COLECTIVOS 

ca llulolll 

Los ejidos colectivos mantienen la misma estructura formal que sostienen los ejidos comunales, 
parcelados o Individuales. No es necesario repetir aqul todo el esquema organlzaUvo fOfmal que emana 
de la LFRA y la LGCA, sin embargo, si es Importante sei'lalar que en estos ejidos. la organización y/ 
o los Instrumentos organizativos lormales, se practican (o practicaron) ahora con más regularidad. 

Tal situación no implica que los ejidos colectivos sean un modelo de organización, presentan 
graves problemas de tipo organizativo, motivados en gran medida por el desempleo Interno, la 
heterogeneidad de sus Integrantes, las situaciones de corrupción y en especial, a los mismos 
esquemas formales obsoletos que imponen e imponian las entonces LFRA y LGCR. 

La asamblea general en los e}idos colectivos se reune mensualmente, en su orden del dfa se 
ventilan problemas que atañen directamente a la producción, como la organización y distribución de 
la mano de obra {en el ejido se conoce como ·organización de los puebles·). distribución de la 
maquinaria, Informes sobre el manejo de los créditos; se decide sobre la comerclalizaclón, o 
adquisición de insumos, se desahogan conflictos Internos pero no siempre se resuelven; se autorizan 
a las autoridades ejidales la tramitación de créditos. se aprueban o se rechazan informes contables, 
se atienden a funcionarios de las dependas oficiales, etc. La asamblea general de ejldatarios en los 
11 ejidos, verdaderamente dejan sentir su autoridad en los acuerdos que se toman, sin embargo, no 
siempre tos acuerdos respetan a otros tomados anteriormente, ni a sus propios reglamentos internos 
de trabajo; son algunas veces controladas por grupos de poder o lideres, o induso por funcionarios de 
dependencias oliclalcs que por chantaje o manlpulaclón, le sacan acuerdos a asambleas no 
plenamente convencidas. Pcx experiencia en los 18 ejk1os coled.lvos que han existido en la reglón, en 
muy pocas ocasiones las asambleas muestran consistencia en tos acuerdos que se toman, son 
bastante nexibles para cambiar de opinión, induso en casos extremos como: perdonar a ejidatarlos 
que han sido sorprendidos robando ganado, la asamblea en muchos casos ha retirado los cargos, 
alegando ·abuso de confianza·, ha perdonado malversaciones de fondos, robo o maltrato de 
maquinaria, desvfa rea.usos monetarios acordados o comprometidos, etc. Los acuerdos consistentes 
son aquéllos que le atanen directamente a sus Intereses personales o individuales y no del ejido en 
general: los bienes o maquinaria adquirida con crédito del banco u obras o donaciones realizadas por 
del Gobierno, no le presetan suficientes cuidados, aunque sean éllos colectivamente beneficiados y 
no sucede asl, si son lndivldualemente beneficiados. 

El comisartado ejidal, constituyó uno de los puestos representativos que més se disputaron los 
grupos internos de \os ejidos colectivos, especialmente en los ejidos de Cananea. ya que el 
comlsarlado ejidal del ejido más pequeño, llegó a manejar en 1989, 500 millones de pesos, los más 
grandes manejaron 1,250 millones de pesos entre aéditos y ventas de ganado, uno de éllos manejó 
el doble de presupuesto que el Ayuntamiento municipal. El comlsarlado ejldal a través de sus tres 
representantes. tenia la anuencia de la Asamblea general para controlar y distribuir los recursos 
monetarios, siempre y cuando cumpliera con la formalidad de comunicara la Asamblea, informes que 
eran fácilmente manipulables. Et comisarlado ejidal, en especial el presidente, funcionó como una 
especie de mayordomo y es el que en última Instancia •acatando acuerdo de asamblea•, dlstrubuyó 
el trabajo, decidió quiénes compraran los insumos {la asamblea decidla que se compraran, él decidía 
dónde), cootrolaba -algunas veces junto al tesorero- la chequera y poselan gastos de representación. 
Además, el comlsartado ejldal, asi como el consejo de vigilancia, redbfan también sueldo diario, no así 
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los que traba1an en labores d1reciamente próduci1vas, que Sólo perob1an el Jornal del dia en que 
laboranJ1l 

El reglamento interno de trabajo tenla un poco de más fundonabilldad que en tos ejidos ganaderos 
comunales. se respetaban (hasta 1990), las secciones de trabajo acordadas en la elaboración del 
documento, también las funciones de tos representantes del ejido, además, se plasmaron y se llegaron 
a aJmplir las obligaciones de los responsables de los ranchos, las prácticas productivas en el manejo 
del plé de ala, del control de las siembras de forrajes. las huertas, la distribución de la carne de 
autoconsumo, pero no se cumplen. ni nunca se han cumplido, disposiciones como los castigos a los 
ejldatarios que mennan el patrimonio ejidal, las desviaciones de créditos. los controles estipulados para 
la comercialización y el robo y maltrato de la maquinaria. etc. 

3.· ORGANIZACION PRODUCTIVA DE LOS EJIDOS GANADEROS 
COLECTIVOS 

Por mudlos años 1ué el Banco Ejldal y la Sode<lad de Sode<lades las que controlaron tocia la vida 
económica y polftlca de los ejidos, posteriormente el banco cedió el control a la Unión de Ejidos, 
después. el control pasó a los Comlsan'ados ejldales y a los grupos de poder Internos que se formaron. 
Pero la estructura productiva nunca cambió, tos ejidatarlos siguieron siendo asalariados, Jamás se 
resolvieron los graves problemas del desempleo, los autorobos, la corrupción de sus representantes 
y de los funcionarios de las dependecias oficiales. 

A pesar de todas las desavenencias por las que pasaron por más de 25 ai'los, los ejidos ganaderos 
colectivos, a diferencia de los comunales. si constituyeron verdaderamente unidades productivas. 
fueron verdaderas empresas de caracter comercial que explotan la erra de ganado bovino con 
rendimientos productivos que superan lnduso a muchos ranchos particulares, sin embargo, aún asr, 
como veremos más adelante, su empresa ganadera, no les satisfizo plenamente sus necesidades 
económicas !amillares. Aún as!, los ejidos fueron retomando y haciendo suyas, toda la 01ganlzaci6n 
productiva en cuanto a los usos y manejos de los pastizales, conservaron la calidad genética del 
ganado, induso algunos ejidos la mejoraron, incrementaron la infraestructura ganadera, pero en los 
últimos ai\os, cayeron en el juego que les planteó la especulación en el mercado ganadero de 
exportación, atraldos por los ellos precios y tas devaluaciones constantes de nuestra moneda, su 
objeUvo Inmediato -y era comprensible hasta cierto grado- era incrementar el Ingreso familiar, es 
decir, como trabajadores del ejido, como dirigentes o como simples ejldatarlos miembros, pensaban 
en función de su familia y no en función de las perspectivas productivas de la empresa ejldal colectiva, 
mucho menos pensaban que el desequilibrio natural los podla perjudicar en el corto o mediano plazo, 
nada Importaba, sólo sus intereses indivuales o lo que es lo mismo de sus familias, en eso si tcxios 
estaban de acuerdo. induso los grupos antagónicos. Veremos los aspectos más Importantes de su 
organización procluctlva. 

(1) A fines de 1990, los ejidos ganad~ros colectivos de Cananea. se empezaron a dividirse en grupos de trabajo. 
se repartieron ganado.agostadero, tierras agrícolas, maquinaria. etc e incluso el poder económico. En el 
transcurso de 1991. despues de lormar grupos, ind!Vidualmente se fueron repartiendo los bienes del antiguo e¡ldO 
colectlvo. para fines de 1992. de los ejidos colectivos, sólo va a quedar las deudas que tienen con Banrural. Por 
lo tanto, el poder se desplazó primero hacia los representantes de los grupos y después se esté diluyendo en la 
individualidad. como en los ejidos comunales 
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Ca ílulOlll 

A).- USO Y MANEJO DE PASTIZALES 

Ciertamente 10 de los 11 ejidos colectivos poseen los mejores pastizales de la región, tos mejores 
terrenos de agostadero, y en éllos se encuentra no sólo la infraestructura heredada de la antigua 
compaMa, sino que el los últimos 1 O años, la han mejorado mediante Inversiones via créditos 
refacclonarios, y no producto de sus reinverlsiones de sus utilidades, pues presionados por las 
necesidades de los ejldatarlos, el mismo Banco Rural y estimulados por el gran auge del mercado 
ganadero de la década de los eo·s. (la capacidad de pago que proporcinaban los precios del ganado, 
para cubrir los créditos, era bastante holgada), por lo que las utilidades se las repartran al 100º/o. 

Cada ejido ten fa organizado su pastoreo de la siguiente forma: se dividía el agostadero en rand'los 
o estancias ganaderas a la cual asignaban a un vaquero responsable determlnanda cantidad de 
ganado, en promedio era de 200 vientres con sus toros, cada estancia o rancho estaba dividida en dos 
o tres potreros de 700 a 1,300 hectéreas, dependiendo del terreno y los abrevaderos que exislan en 
él; en esas estancias, el vaquero responsable contaba con casa. corral de manejo, suficientes caballos 
y ahl vlvia con su faml\la, podla ordeñar algunas vacas para el sustento famlllar. Exlstran estancias 
grandes en la cual podfa haber más de un vaquero. En cada ejido nombraban a un jefe de vaqueros 
que es el que llevaba el control de la población de ganado a cada estanciero, por lo regular los visitaba 
cada semana y los reunla cada 15 dfas para reportar muertes. nacimientos, robos. y detectar 
necesidades de insumos que pudieran necesitar como medicina, pastura para los caballos, y alimentos 
para su familia, mismo que reportaba religiosamente al cornlsarlado ejidal para su abasto. 

Siempre se dejaba potreros de reserva o en descanso uno o dos años, dependiendo de la 
precipitación pluvial de la temporada, y rotan al ganado pié de cría. Algunas estancias no pastorean 
pié de crfa, sino vaquillas que son destinadas para la reposición, otras, sólo cuentan con potreros para 
concentrar los toros una vez que haya pasado el empadre. Todas estas prácticas de manejo heredadas 
de la antigua empresa se han Impuesto en el ejido, nadie las discute ni las ruestlona, sin embargo, 
presionados últimamente por los problemas económicos, han estado Introduciendo más ganado que 
los Indices técnicos recomendados: 

En las 277,836 has. de agostadero existen actualmente 27,992 UAA y las recomendadas 
técnicamente son 15,731 UAA. es decir, existe ya un 78% de sobrepastoreo (ver aiadro No. 10). La 
situación aún no es muy alarmante ya que la mayorla cuenta con siembras de forrajes, sin embargo, 
lo alarmante es que la población de bovinos ha estado aumentando en los últimos 5 años a un ritmo 
de 4% anual promedio en los ejidos colectivos de Cananea, con ese crecimiento. estarán en las mismas 
condiciones que los eiidos comunales para el año 2000. 

B).· MANEJO Y ALIMENTACIDN DE LOS HATOS 

Las prácticas ganaderas han sido aceptables durante mudlos años, sin embargo, últimamente se 
han Ido rezagando teaiológicamente, pero este rezago es común no sólo en los ejidos colectivos, sino 
también en la mayorla de los predios o rancllos partiailares y ni se diga en la ganaderla ejldal comunal. 

Desde el punto de vista de la ganaderfa comercial de carne, las prácticas de manejo ganadero 
tradicional se realizan en forma completa en los ejidos ganaderos colectivos de Igual o mejor lorma 
lnduso. que los rancllos particulares, que también en su gran mayorfa es1án rezagados teaiológlcamenle 
y son presa del candado ecooómlco que les Impone su falta de productMdad. 
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La ganaderia coled1va ha mantenido sus prácl1cas de mane¡o samiano del ganado, mismas que 
las realiza en especial en dos perfcxlos, durante el mes de mayo en la corrida conocida como •de la 
vacuna·, todo el hato se concentra para vacunarse, vltamlnarse. baf'tarse y desparasltar a los animales 
externamente, aunque la reglón es extremadamente limpia de Insectos dai'llnos, el ganado la recibe 
con beneplácito. El ganado se vuelve a contar y a daslflcar por edades o herradero, se selecciona 
ganado a desechar, se castran y sei'lalan crías, ya que por ese mes se deben haber tenido cuando 
menos el 60% de las pariciones. En Ja corrida del mes de octubre, que es por ley y costumbre en toda 
la región, Jos elidas colectivos realizan la mismas prácticas sanitarias y de manejo, pero además, 
realizan la •cosecha• de erras, herran con la única marca del ejido, a todas las erras, seleccionan y 
destetan a los becerros •punteros· y los intermedios y ·caleros· los apartan con sus madres sin 
destetarlos hacia otros potreros mas chicos y accesibles para comercializarlos en una segunda 
comeciallzaclón.t1> Está práctica es absoleta desde hace muchos años, ante las nuevas condiciones 
económicas (costos, financiamientos, etc.) y de mercado. Sin embargo, la practica cerca del 95% de 
ros productores de la reglón, ejidos y particulares 

Esta úlUma práctica, es consecuencia de otra que a pesar de estar candentes de la sttuadón, no 
la han solucionado y es que la temporada de empadre está sumamente abierta, es decir, los toros o 
sementales, durán más de 6 meses con el ganado. por lo que es lógico, que las pariclones se 
prolonguen Igualmente y no se tenga una producción uniforme de crfas para hacer frente al mercado 
con ganado pesado y lotes amplios. Los toros los sueltan en marzo o abril y los retiran casi antes de 
empezar la corrida de octubre. Pero a la vez. esta situación se debe a otros problemas que lo veremos 
en el próximo capflulo. 

En la corrida de octubre, las afas son vacunadas y vitaminadas, descornadas, curadas de algunas 
heridas, las hembras, son seleccionadas a ·o¡o de buen cubero· cuando apenas no cumplen ni el afio. 
A pesar de que todos tos ejidos ruentan con un 80°/o de con sementales de registro y a1to registro, 
ninguno de éllos llevan control de su producción, por lo que en ta selección llegan a cometer graves 
errores. 

Todo el halo boVlno está atenido a la producción del pastizal y del ramooeo,121 salvo en períodos 
de extrema sequra el ganado se concentra y se le alimenta con forrajes secos o verdes, pero no 
tienen programas de alimento suplementario. Los sementales se les proporciona concentrados de 
granos y se les vitamina 50 6 30 dfas antes de soltarlos a los potreros con las vacas, práctica que no 
lo han es1ado haciendo con mucha eficiencia en los últimos años, por tratar de reducir costos. 

Proporcionan solamente sal al ganado; su contenido de minerales es Insuficiente para las 
necesidades de los anlmales, no proporcionan otros complementos de minerales y el ganado sufre 
estas deficiencias en problemas en tas pariciones y en escasa producción de leche para las crfas, 
bajando los rendimientos de pesos de las mismas. Algunos ejidos siembran praderas de Invierno y de 

(1) •punteros", nacidos primero en la panc1ón, ·caleros·. rezagados en la panción general. 

(2) UtilizaciOn d1rec1a del folla¡e de arbustos por parte del ganado. que en Jos agostaderos de los colectivos. no 
son muy abundantes. pues gran pana lo constituyen praderas de gramfneas. pero ras arbustivas que existen ron 
de excelente calidad forrajera, como las leguminosas (mezquite. cosahul del norte y del sur) y los encinos-robles. 
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verano, las llegan a utllizar para empadre, aunar becerros y becerras para su comerdallza~~~u.'°c~ 
atfaHa que llegan a cultivar la utilizan para sus caballos y las almacenan para la épocas de sequla. En 
general podemos decir, que en los aspectos de allmentación del ganado, también la practican 
tradlcionalmente, sólo para mantener el ganado, no para mejorar su productividad. Lo cual, los deja 
en desventaja también con las nuevas condiciones del mercado ganadero, no sólo para los becerros 
sino para las becerras. 

C).· PRODUCCION GANADERA EN LOS EJIDOS COLECTIVOS 

La ganadería ejldal colectiva, de acuerdo a los resultados del herradero de 1990, posefa 17, 111 
vacas pié de cría, el 39% de todo el sector ejldal, el 16% en la reglón y el 2.4% en el Estado. Sólo 11 
ejidos la integraban hasta ese año, pero los 7 ejidos colectivos de Cananea contaban con 16,317 
vientres, es decir, el 95% de los vientres de la ganaderla colectiva. Lo anterior, nos dá una Idea de 
la gran importada de esos ejidos en la reglón. Ver cuadros No. 11 y 15. 

Los ejidos colectivos producen el 47% de los becerros (5,742) y el 45% de las becerras (5,821) 
del sector ejldal en la reglón, contando sólo con el 39% de los vientres. A nivel reglón, tenemos que 
participan con el 18% y 18.5%1, respectivamente; a nivel estatal partJcipan con el 3% en ambos sexos 
(cuadros No.01 y 11 ). 

En el ruadro No. 11, se confirman las diferencias abismales que existen entre la ganaderfa ejidal 
colectiva y la comunal, mientras que en la primera el porcenctaje de destete de crías es del 68%1, en 
la comunal, dHlcllmenle llega al 52%. La ganaderfa particular presenta un promedio en la región del 
60% de destete, similar a la estala!. Esta slluadón es reflejo de el grado de capltallzadón de los predios 
ejldales colectivos, la organización del trabajo (aún muy lejos de la óptima), la calidad de los terrenos 
de agostadero (que con grandes dificultades aún se conservan de regulares a buenas condiciones) 
y a la calidad genética de los hatos. Ver también cuadro No. 01. 

Pero también resalta otra gran diferencia, mientras la ganaderfa colectiva posee sólo el 15% de 
los equinos (867) del sector ejldal de la reglón, la ganaderfa comunal cuenta con el 85% de los equinos 
(5,093), según el censo ganadero del herradero de 1990, que se refteja en el cuadro No. 11. En el 
ooncepto equino, hemos lnduido asnos, ca.banas y mulas; tales cifras son verdaderamente alarmantes, 
ya que en los ejidos colectivos existe un equino por cada 40 bovinos, en los cxrnunales existe, un equino 
por cada 1 O, y no son predsamante caballos. sino asnos. La ganadería comunal mantiene gran 
cantidad de animales Improductivos compitiendo por la vegetación con los bovinos, que de por si 
mantienen un 48% de las vacas si parir, también alimenté.ndose de la misma vegetación. Los ejidos 
colectivos estaban en proceso de desalojo de caballos y ajustando a los estrictamente necesarios, para 
incorporar así, más pié de cría. 

Pero el grado de avance que presenta la producción ganadera bovina de carne de los ejidos 
colectivos con respecto a la ganaderla comunal y el promedio de los ranehos particulares, no constata 
que sea un modelo productivo sumamente eficiente que obtenga del mercado los mayores ingresos 
posibles y que beneficie ampliamente a todos sus Integrantes y sus familias. 
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los pesos promedios de los becerros al destete las tenemos en el siguiente ruadro: 

:::::::E.i100:> 
··::p:i•1~j:.:::_:·: 

FUENTE: Información directa. promedios estimados par ejido. 
• Ejk:tos colectlvos de Cananea 
•• lntonnaclOn correspondiente a 1987. 

La producción de becerros de los primeros 4 ejidos colectivos del cuadro anterlor, asciende a 267 
cabezas, apenas el 5% del total de la producción de la ganaderla colectiva, por lo que para estimar un 
promedio global, tomamos únicamente el promedio de tos 7 ejidos colectivos, el rual caresponde para 
1990 a 169 Kg. por becerro al destete y 167 Kg/becerro a la comerclallzaclón. En otros anos hablan 
alcanzado: 1984, 175 Kg.; 1986, 173 Kg.; 1988, 165 Kg.<•1 

A pesar del grado de capltallzación, manejo y grado de capitalización, los pesos al destete y al 
comercializarse, dejan mucho que desear, pues un rancho en Arlzona. con las mismas condiciones 
ecológlcas, pero con distinto manejo de ganado, de pastizales genéUca y alimentación, destetan por 
encima de los 200-220 kgn>ecerro. Esta situación, Uene coosaruenclas comerciales muy Importantes, 
que analizaremos en el capitulo v. 

(1) Promedios generales tomados de las actas de venta de la exportaclOn de becerros de k>s 7 ejidos 
colectivos de Cananea para los anos serialados 

67 



Caprtulolll 

D).- VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA EJIDAL COLECTIVA 

BECERROS: Los pesos promedios a la comercialización de becerros en los ejidos ganaderos 
colectivos es de 167 Kg.it>ecerro en plé, pesado en báscula de la Aduana mexicana (Agua Prieta}, 
equivalente a 368 libras.111 El precio del becerro de exportación para el mes de diciembre de 1990, para 
el ganado selecto es de$ 1.23 dólares la libra en pié LAS en la frontera. puesto en el lado americano, 
en la escala de las 300 lbs. 

. . : t;i~nd;$4Ci:óO:d6i~hi~ g~si;,;.d~ i;;:,;,~t;;¡~ii¡;ció~ : 
...... :: :: :<rr~:i;Qirill~s.:t¡iJJ~r<;~íln~;:prilhcme&ivSfióJi:l:: "": :-

............. : . : )ifli¡r#.:~e.if~~#.;rí~e.npí6ei<i;iifiiid.o.}~7:62il~.Ues: ..... 
::::::::::::::::~~~~~!O# ~:i1P.O#:~~t;¡,; á;o1ii ~~s:os:~:; ~ i ·1~9:s:i'f • ¡;e:;¡;;;~¡i~: 

j:~M9:~:~~:~~~p~u~n,:~t~=º~J~tg~:;;f:eoi¡¡#:'~ 9~~~~~1f ~º'.~~~::: 
::;::::~¡i:~~~)~:$:~:~~63i~$:6.t.U·:~~óS~:~i( :·:·:·:::::·:·::·.·.·.· 

BECERRAS: Los ejidos colectlvos reponen cada aílo el 20% de su pié de erra, con becerras de su 
propia producción, en este caso tenemos que se reponen el 20% de 17, 111 vacas, es decir, 3.422 
vacas, con la misma cantidad de vaqulllas o becerras de •sot>reaño• de ese herradero. Por lo que sófo 
destfnarfan a la venta 2,399 becerras. al precio que rige en la reglón en el momento del mercadeo: 
$4, 100A<g. pié a puerta de corral (ve< pag. 56 de este mismo capítulo). El peso promedio de la becerra 
es alrededor de un 7% menos que el peso promedio de ros becerros, por lo que podemos estimar un 
peso de 155 Kg.lbecerra en pié promedio: 

(1) En los ejidos colectivos que no &onde Cananea, sedan pesos al destete superiOfes. pero el volumen de su 
producción es pequel'IO. apenas et 5% de la produccion colectiva, el pié de crfa se Integró con base al de los e¡ldos 
ganaderos colectivos deCananea. es decir. se utilizó e la raza hereford como bese, se cruzó con sementales 
puros de razas angus. charolais y brangus. las erras hembras de estas cruzas fonTiaron la base de los vientres 
(F1), y despues éstas se cruzaron enlre si, para producir el F2, el ganado comercial que demanda el mercado 
noneamencano, que también está clasificado como Oloice (selecto) Se pueden obtener pesos al destete de més 
de 200 Kg. bien manejados y controlados. 

(2) Es imponante hacer hincapié que el precio en la región del becerro en pié LAB puerta de corral, en ese mes 
de diciembre de 1990. era de 5.500 pesos VS 7,005 pesosJKg. libre de gastos en la !rentera con las compafllas 
norteamericanas, una diferencia de 21% 6 251,335 pesos por becerro. multiplicado por 5, 742 becerros que 
produce la ganaderla ejldal colectiva, no da la cantidad de 1,443'165,570.00 pesos, que los Intermediarios se 
podfan captar si los ejidos comercializaran con éllos a puet1a de corral. 
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ESTRUCTURA. PAOOUCTIVA DEL EJIDO GANADERO 

: : ú oaoeilerra·OOieiii;vii• desiíM a la venia 2:3a9 ~eceiTa~·~ ·~~pe;;¡;::::: 
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••••i~¡j;.;~(;•91tliiiti: a11)i.45 i<9S •. ~.io~ -:s·t;s24'564;~?9.:q: • •• • · · ·. 

VACAS DE DESECHO: Se estima un porcentaje de mortalidad de vacas de un 2.5% (428 vacas). los 
ejkfatarfuos destinan para autoconsumo 732 vacas al año, por fo que sófo podrían destinar a la venta, 
descontando la siniestralidad normal y el autoconsumo, 2.262 vacas de desecho, al precio del mercado 
regional, que en ese mes era de 3,200 pesosl1<g. vaca en pié LAB puerta de corral. El peso promedio 
de la vaca de desecho para Jos ejidos colectivos en año de precipitaciones normal, es de 400 Kg/cab. 
por lo que se tendría un Ingreso global de: 

VACAS DE DESECHO: 2,262 x 400 Kg.= 904,800 Kgs. 

INGRESO POR VENTA VACAS 904,800 Kgs. x $3,200 = $ 2,895'360,000 

.·.· .. 
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Capílulo 111 

IV.· CONCLUSIONES 

La ganaderia bovina ejidal en la región está presa ante dos situaciones estructuralmente 
lnlerrelacionadas, por un lado, la presión de un mercado que les Impone práctlcas teaiológlcas de una 
ganaderfa comercial que no podrfa desarrollarse ampllamente en los marcos jurldicos de la tenencia 
de la tierra (a pesar de los recientes cambios en el art 27 constitucional) y la organización ejldal actual, 
que a su vez les Impone también ntvetes de productividad bajlsimos, y, por otro, la constante 
degradación ecológica de los agostaderos, ligada esta situación a formas de organización e 
lnsegundad de la tenencia de la tierra de los produciores ganaderos ejidales. 

con la nuevas refonmas al Art. 27 Constitucional y su nueva reglamentación (Ley Agrarta), se tiende 
a eliminar la Inseguridad de la tenencia de la tierra en el sector privado, posiblemente también en el 
ejido agrícola, pero en el ejido ganadero comunal -al menos con las características de los de nuestra 
reglón-, la situación no se define daramente, antes al contrario, se presta a mayor confusión. Según 
la nueva ley, las tierras de uso común las define la asamblea del ejido, una vez que haya repartido las 
especialmente reservadas {art. 73); no se pueden vender, ni embargar (salvo en ciertas ciramstancias 
que define la misma ley (arts. 74 y 75). Las usarán los ejldatarios bajo reglamento (como los 
reglamentos que ya existen), las podrán repartirse si asl lo desean los ejidatarios (art. 56 fracción 111), 
y asf sucesivamente.(1) 

Las modificaciones al Art. 27 Constitucional y la Ley Reglamentaria, no dicen nada de cómo 
solucionar los problemas de la sobrepoblación de ganado, del deterioro de los agostaderos, de la gran 
concentración de la propiedad Individual de los hatos de bovinos, asf como de la gran desproporción 
que existen entre la población ejidal actual y la capacidad productiva de los recursos naturales y su 
estructura productiva a los niveles que actualmente les exige el mercado. 

La ganaderla comunal produce el 53% de los becerros del sector ejldal de la reglón con el 61 % de 
los vientres, ocupando et 56% de los terrenos de agostadero. con un porcentaje de sobrepastoreo del 
236% y con 3,050 productores (el 77% del total de ejldararios) que se distribuyen muy desigualmente 
la propiedad y el producto de esa ganadorla bovina de carne. 

La ganaderla colectiva, produce el 47% de los becerros det sector ejidal, con el 39% de los vientres. 
ocupando el 44% de los agostaderos ejldales. que los sobrepastorean en un 78%. Ademá.s, los 
terrenos de los 11 ejidos constituyen unidades de producción compactas, al menos, hasta prtnciplos 
de 1991. 

(1) Nueva Legislación Agraria. Arlfculo 27 Contitucional; Ley Agraria y Ley Orgé.nica de los Tribunales Agranos 
Pubhcación de la Gaceta de Sohdaridad. abnl de 1992. Les arUculos mencionados se localizan en las páginas 
49y53 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL EJIDO GANADERO 

En el valor de la producción ganadera también se refteja la gran d~erencia que existe entre las dos 
ganaderfas: 
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FUENTE: ruad ro elaborado a partir de los valores manejados en el presente caprtulo. 

En el cuadro anterior notamos que la participación de los todavía ejidos ganaderos colectivos 
en el valor total de la producción ganadera es superior a la de los ejidos ganaderos comunales, éstos 
participan con el 48% y Jos colec!lvos con el 52%; contando tan sólo con el 39% del total de los vientres 
del sector ejldal, el 23% de ta población ejlda! y el 44% de la superficie ejlda/ de Ja reglón. 

Obviamente es muctio más atta la productividad de la ganadería ejldai colectiva que ta comunal, 
debido prtncipalmente a las siguientes situaciones: En prtnciplo, la productividad de los pastizales fue 
casi la misma entre ambas ganaderías, es decir, que cuando se inciarorn los ejidos comunales, no 
exlstfa sobrepastoreo y Ja calidad de los forrajes era Igual o casi igual que ta de los actuales ejidos 
colectiVos. El sobrepastoreo del agOSladero comunal (236%) en el transcurso de tos últimos 35 anos, 
ha ido mermando la productividad y Calidad del pastizal, lo que provoca bajos pesos del ganado y que 
se Incremente los Indices de mortalidad y fertilidad de los hatos. Por otra parte, la Calidad genética 
de Jos mismos, su manejo y la Infraestructura ganadera, soo también factores que marcan la diferencia 
de product/Vidad, pero están estrechamente ligados y dependientes de Ja forma en que se manejan los 
pasUzales y los recursos naturales. 

Por lo anterior, consJderamos que la diferencia en la prOOuctfvidad entre las ganaderlas oomunal 
y colectiva, es motivada en principio por el exceso de sobrepastoreo en el ejido comunal, consecuencia 
a la vez, del exceso de polllación ejida/ comunal; esto es, la desproporción del número de prOductores 
con los que naturalmente se pueden sostener en equilibrio en los agostaderos, en ruaJquier condición 
o situación del mercado, que también tiene como consecuencia la falla de Infraestructura y la baja 
calidad del ganado. Y todo lo anterior está definitivamente ligado a las formas de propiedad, 
organización productiva y la problemálica agraria, social, económica y política que la motivó. 
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Ca llulolll 

Por otra pane tenemos que la proporción del valor de la producción ganadera ejidal comunal anual 
por ejidatario a precios de mercado (diciembre de 1990) es de$ 3'601,360 pesos ($10,984'149,000 
pesosf.3,050 productores comunales}, que corresponde a 334 salarios mlnimos por persona.en En 
la ganaderfa ejldal colectiva la situación era menos dramática, la proporción por ejldatario es de 
13'592,028 pesos. que equivalen a 1,260 salarios mfnimos por persona al año 6 3.4 salarios mlnlmos 
anuales, pero estos Ingresos son antes de a.Jbrir costos de producción o lineas de crédito de avfo y 
amortización de créditos refacdonarios y adeudos reestructurados. por lo rual, el ingreso por ejidatario 
colectivo es mucho menor del que aparenta.121 

Nos podemos preguntar entonces fo siguiente: ¿Cómo pueden subsistir los ejtdatarios comunales 
con un ingreso anuaJ igual al salarlo mfntmo? ¿Y los ejldatarios colectivos, por qué estan optando por 
convertir su organización productiva en ganaderfa comunal? 

A partir de 1991, en los ejidos ganaderos comunales, se Inició un éxcx:Jo de elldatarios hacia las 
ciudades más cercanas, los primeros que van sallando, son los que posefan menos de 20 vientres o 
vacas, le siguen los ejldatarlos con más vacas pero sumamente endeudados con Banrural o con la 
entonces banca comercial, quienes están siendo obligados a vender su pié de crla o embargados, para 
cubrlr su cartera vencida hasta donde sea poslble; los ejldatarios comunales más fuertes, son los que 
se están logrando sobrevivir en base a su volumen, no a su producitlvldad. Pero a medida que el 
mercado vaya reduciendo sus precios, 6 simplemente estabilizándolos y continúe el deterioro de los 
agostaderos y las sequfas Incremente su nivel de dai'los a los hatos. se Irán desalojando Jos 
agostaderos comunales, los criadores ejldales más débiles, serán los primeros en desalojar, deján· 
dales el lugar a los que siempre han acaparado la super1icie del ejido. 

Los ejidos ganaderos colectlvos, no soo ajenos a la misma problemática, misma que se analizará 
en el siguiente capitulo, sin embargo, podemos adelantar que durante los últimos dos cidos ganaderos, 
los ejidos colectivos no han tenido utilidades porque presentan una cartera crediticia sumamente 
abultada. Durante la prosperidad ganadera de los al\ os BO's, el 100"/o de sus ganancias bru1as, se las 
repartlan, y reairrlan al crédito para solventar la táalldad de los gastos de operaclon o avios, asl como 
también inversiones en activos cirrulantes (sementales, vehlrulos, implementos agrlcolas y ganaderos, 
etc.}, que bien los podian haber realizado con parte de sus ganancias. Además, por otra parte, también 
se gastó gran parte de los créditos, desviándolo al consumo familiar. 

Todo lo anterior sucedió durante la prosperidad ganadera de los BOs. Pero cuando el mercado 
presentó precios estaciooarlos o a la baja y tos costos de producción, de comercialización e intereses 
bancarios aumentaron. y además, Banrural les cortó los créditos hasta que pagaran el total de los 
de avfo vencidos, asl como las amortizaciones de Jos créditos refaccionarios, los ejidatarios colectivos 
ya no vieron más que sus salarlos constantes, por lo tanto. su Ingreso familiar se vió severamente 
afectado. 

Ante esta situación, combinada además con el desempleo aónico que ya existfa en los ejidos y 
al hedlo de que Banrural los dejara en completa libertad para organizarse, decidieron volver a su 
vocación de ejldatarios comunales, libres ocupados sóto en trabajar y competir entre éllos sin ningún 
control de Upo oticial. 

(1} El ~!ario mínimo promedio que se toma de relerencia es de 10,786.58 pesos, vigente a partir del 16 de 
noviembre de 1990, según el boletln de la Comisión Nacional de Salarios Mlnimos. 

(2) Para detenmnar este aspecto, serla necesario realizar un profundo estudio de la situación financiera actual 
de cada ejido colectivo ganadero 
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AP IV 

CAPITlJLO IV 

PROBLEMATICA DE LA GANADERIA BOVINA EJIDAL 

MARCO GENERAL 

Algunos aspectos Importantes de la problemática de la producción ganadera del sector ejidat 
de la región, fueron necesariamente abordados en el capítulo anterior. Se plantearon problemas oomo 
la marcada concentración de la propiedad del ganado en los ejidos comunales, las prácticas 
lrradonafes en el pastoreo y uso de los agostaderos oomunales. ·También se planteó el problema de 
la Insuficiente infraestructura productiva, específicamente en los ejidos comunales, sus limitaciones 
económicas, financieras y organizativas para realizar inversiones de este tipo, en dicho ejidos. Por 
otra parte, también se analizaron las implicaciones que se tendrían en estos ejidos, si reorganizaran 
su prOOucción ganadera de acuerdo a los mOOernos cánones que exige la ganadería comercial: reducir 
su censo básico adual de 3,050 ejidatanos actuales, a 287. Se planteó además, la problemática que 
Implica la desorganización, el sobrepastoreo y la ausencia de infraestrudura ganadera en los ranchos 
ejidales, en el bajo peso de sus bovinos producidos y, por consiguiente, sus bajos ingresos y su 
desventaja en el proceso de mercadeo 

El rezago tecnológico respecto a la moderna ganaderfa comercial, la organización interna y el 
desempleo crónico, son problemas que sólo se abordaron superficialmente en el análisis de las 
condiciones de producción ganadera de los ejidos coledlvos, por lo que en el presente capitulo, se 
pretende profundizar en su análisis 

Los aspedos de Ja problemática ya abordados, sólo se esbozarán en los renglones más importantes. 
ya que están íntimamente relacionados con otros aspectos de la problemática (mercadeo} que aún no 
hemos estudiado a fondo. Por otra parte, verán aspectos de Ja actual problemática que impone la 
Nueva Ley Agraria, al amparo de sus radicales mOOificaciones para todos los ejidos ganaderos. Lo 
anterior lo hemos abordado en último momento debido a la reciente aprobación y publicación de la 
mencionada ley, y encontrarnos en el proceso de redacción del presente trabajo. 
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PROBLEMATICA DE LA GANADEAIA BOVINA EJIDAL 

1.- USO DE LA TECNOLOGIA GANADERA 

1.- EJIDOS COMUNALES 

Tanto la ganadería ejldal comunal como la ganaderia colectiva presentan rezagos tecnológicos 
eVidentes en sus prácticas productivas. Pero en Jos ejidos comunaJes, no sólo es atraso, no manifiestan 
ninguna práctica tecnológica que no sea nada más la introdución de toros de raza puras, europeas o 
hfblidas. Afgunos ejidos se limitan a curar ganado y a dar sal común. no minerales y en casos extremos 
llegan a proporcionar alimentos complementarlos OJando la sequfa es extrema. La siembra de forrajes 
en sus parcelas agrícolas es sólo para complementar ra deficiencia de los agostaderos, para rescatar 
de la sequía y mantener sus pequeños hatos. La distribución del ganado bovino, equino y caprino (en 
los casos donde existe). en esos ejidos. es totalmente irracional, pues manifiestan una evidente 
sobrepoblación ganadera del 236%. aparte de la gran cantidad de ganado improductivo que pastorean 
sin control. 

Por ro anterior, se deduce fácilmente, que la prooucclón ganadera bovina y los ingresos que ésta 
proporciona a los 3,050 ejidatarios comuneros. está suslentada en lo que la naturaleza, vfa pastizales 
y demás vegetación, clima. precipitación pluvial, etc., les otorga; por lo que fa productividad marginal 
de la tierra en esta forma de explotación ganadera. no sólo es nula, sino deberá ser incluso negativa, 
ya que la degradación de la capa vegetal es irreversible en la mayor!a de los ejidos. en especial, en 
los ejidos de los viejos pueblos de la sierra; en los de reciente creación, aún es posible implementar 
soluciones. 

2.- EJIDOS COLECTIVOS 

Los ejidos ganaderos colectivos. es un caso diferente, su ganadería bovina es herencia directa 
de la antigua compañia ganadera norteamericana y por lo tanto también heredaron las prácticas 
temológ/cas, mismas que hemos descrilo en el capítulo antenor, sin embargo, a pesar de el!o, no dejan 
de demostrar un claro rezago respecto las nuevas prácticas ganaderas que se realizan ac:tuaJmente 
en los Estados Unidos y en algunos ranct1os particulares de la reglón. Estas nuevas innovaciones 
tecnológicas lógicamente están relacionadas con las exigencias de Ja industria engordadora y el 
mercado de la carne en general, por lo tanto se encuentran en desventaja con respecto al mercado, 
encandilados por los "attos" precios que se pagan al ganado de bajo peso que se compra en la frontera. 

Las principales deficiencias tecnológfcas que están afectando a la ganaderia ejidal colectiva: 

MEJORAMIENTO GENETICO: El mercaoo ganadero está demandando preferencia/mente 
las cruzas de bovinos F1 y F2. esto es. las cruzas de sangro pura de dos razas europeas, híbridas 
(brangus o el charbray) o de tres. Pero también del pié de cria regionalmente adaplado (criollo) con 
cualquiera de las razas puras. Los ejidos colectivos. se han mantenido produciendo excfusivamente 
ganado hereford, que no se d1SC1Jte su calidad. pero han conservado aun las líneas genéticas de los 
años so·s y 60 s. 

Primeramente, sólo tres ejidos intentaron cruzar con otras razas. el E¡1do ·1. Zaragoza· y "16 de 
Sept1err.bre· con ganado charorars, y el E¡1do "E. Zapata" con la raza angus Pero a pesar de los 
excelentes resultados con las cruzas. pues los p8sos al destete del Fl superaban con 25 ó 30 
kilogramos a Ja crfa del becerro herefJrd, el porcent.::i¡~ de poblacróri de otras razas. no sólo no aumentó. 



sino que iué disminuyendo, adualmenie, estimamos entre un 1 O y 15%. Postenorn?e~J!~'€1~~ 
Cueuhtémoc, inició un programa de cruzas con razas brangus y saler, prcxJuciendo, no sólo el F1, sino 
sementaJes puros de la raza brangus para abastecerse a si mismos en sus hatos comerciales, que en 
su gran mayoría se constlutye por vacas hereford; el programa aún es muy reciente para evaluar 
resultados (si mantienen su actual organización productiva), pero las crfas que se han obtenido, 
rebasan los rendimientos al destete que las otras cruzas y en terrenos de menor calidad. SI el 100% 
de la producción de becerros la desunan al mercado de ganado en pié, no liene ningún sentido 
mantener produciendo hereford puro, y mantener pesos al destete de 167 kilogramos. 

La Industria de la carne y por consiguiente el mercado de ganado en pié, está exigiendo este tipo 
de auzas debido a que su vigor hfbrido le proporciona un rendimiento notable (de ganancia de peso) 
en la preengorda y engorda, es decir, acorta su permanencia en el confinamiento y aumenla su 
ganancia de carne con mejor habilidad que las razas puras, de baja calidad o con sangre bramina; es 
notable su disminución de grasa externa, poseyendo mejor músa.llo y marmolizadón y por consiguiente, 
mejor rendimiento en canal. Su precocidad no sólo es notable en la industria engordadora, sino también 
durante su crianza, también ganan más rápidamente peso que las razas puras, pues tienen más 
capacidad de optimizar el forraje natural, además de su resistencia a las enfermedades y a las 
condiciones del suelo. Por lo que los ejidos están perdiendo la posibilidad de llegar al mercado en 
mejores condiciones para obtener de él mayores beneficios. 

Los ejidos tampoco practican la selección técnica del pié de afa, para buscar vacas con amplia 
capacidad pélvlca para facililar los partos, para obtener crías pequeilas con altos rendimientos de 
pesos al destete o al año y sean hábiles para producir leche, así como seleccionar toros con estas 
habilidades para transmitirlas genéticamente a sus descendencia y mejorar aún más su halo 
ganadero. 

MANEJO: El empadre, es decir. et tiempo que los toros duran cal la vacas. es demasiando largo, 
alrededor de 6 a 7 meses, por Jo que las parldones se presentan totalmenle disparejas; por lo tanto, 
y la homogenefdad de ios lotes al comercializarlos no es la aderuada, porque se ven obligados a vender 
cerca del 50"/ode su producción coo peso infetiOf al promedio (167 Kg.), en el periodo en que el mercado 
otorga bajos precios y después de habertos alimentado durante el intenso Invierno, es decir, los venden 
a bajo peso, bajo precio y alto costo; lo que no ocurriría si vendieran el 100% de su producción 
inmediatamente después de ra cosedla (el herradero). Por 10 tanto, para los ejidos le es Imprescindible 
acortar el tiempo entre pariciones para concurrir al mercado a tiempo y en mejores condiciones o 
continuar ellos mismos los procesos de preengOfda y engorda, mejorando asf su productividad y por 
consiguiente sus ingresos. 

Mantienen demasiado ganado improductivo, pues si su pOfcentaje de destete es 68%1 (bueno. 
pero no aceplable para la ganadería comercial), su porcentaje de paridones es de alrededor de un 73%. 
lo cual les demuestra que sus vacas no se cargan por varios factores: ros toros no son adecuadamente 
fértiles. no están bien suplementados. la raza de ganado no es la adecuada al terreno. existe 
demasiado ganado compitiendo por el forraje natural, el manejo del pastizal no es el aderuado. existen 
deficiencias el la suplementación alimenticia, las vacas no han sido adecuadamente serecc1onadas, 
etc. Porque de 100 vacas, paren 73; 27 de éUas se están alimentando del forraje natural sm produor, 
aumenlando de esta forma sus costos unitarios. 

No pracijcan la prueba de fertilidad en los toros o sementales, lo cual. les puede permitir seleccionar 
y no altmentar inútilmente animales improductivos. Además, no se tiene un control sobre cada uno de 
éllos, lo que les permiliría meiorar más aún su genética. 
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PROBLEMATICA DE LA GANADERIA BOVINA EJIDAL 
La seleooon de vequUlas de reemplazo es a OJO y no sobre el confról genético de su escendenaa, 

como lo hace aciualmente la ganadería mcx:1ema. Este ganado pare a los 3 ó 4 años. pudléndo hacertas 
parir, a base de una buena selección y alimentación a los 2 años. cruzándolas con sementales que 
probadamente den crfas de bajo peso at nacer, de esta manera, obtienen Ingresos extras, reducen sus 
costos y preven el comportamiento futuro de su pié de erra. 

No buscan mejores sistemas de rotación de potreros, a pesar de que existen varias técnicas, lo que 
se muestran que en algunas partes del agostadero están sobresaturados de ganado y en otras áreas 
les hace falta, sea porque no hay "aguas", cercos, o el ganado no tiene fa habilidad para buscar el 
forraje, entonces. en esos potreros, deberla pastorear otra raza de ganado, que reuna esa habilidad. 

Serla demasiada especialización que los ejidos ganaderos usaran ras téaiicas de inseminación 
artificial y la del transplante de embriones, para producir sus propios sementales e Ir formando su pié 
de ala puro para futuras selecciones. Pero ello conllevarla a que exlstlera en los ejidos un excelente 
nivel de organización, situación prácticamente Improbable dada las condiciones actuales y sus 
procesos de convertirse en ejidos comun'ales. Aunque la primera técnica la han realizado con éxito, 
ésta no la han sabido as!mllar para su propio provecho. 

El uso de la teconofogfa avanzada en los ejidos ganaderos colectivos, se enfrenta a los graves 
problemas de la organización interna. A pesar de que están conclentes de que esas prácticas los 
llevarfa al mercado en mejores condiciones y obtener mayores beneficios, no las procuran, prefieren 
mantener las condiciones actuales, pues por otras circustanclas que tocaremos en este capitulo, les 
han Impedido resolver graves problemas como el desempleo y la distribución de las ganancias, que 
a su vez les provoca la Inseguridad del derecho agrario y de su futuro. 

Esta claro entonces. que la tecnologfa moderna que se maneja actualmente se encuentra acorde 
con las exigencias del mercado de ganado en pié y la Industria de la carne, y éstas finalmente a la de 
los consumidores, por lo tanto, los productores ganaderos que Incidan en ese mercado, al no adoptar 
sus prácticas teamlóglcas por no invertir en éllas, sea por no tener medios o recursos para hacerlo, 
o simplemente desvlan sus Ingresos hacia el consumo familiar (caso del sector ejldal y la pequeña 
ganadería particular), ó lo destinan a la especulación comercial (compra-venta de ganado) ó 
simplemente los invierten en otras actividades económicas (caso de la mayoría de los grandes 
rancheros), cargando a la naturaleza el 100% del costo de producción y sobrepasando lo límites del 
equilibrio ecológico de la región. La anterior situación no es sólo Inherente a la ganadería ejldal, sino 
también a la mayoría de rancheros particulares. 

11.- EL DESEMPLEO 

1.- EJIDOS COLECTIVOS. 

Abordaremos primeramente la problemática del desempleo en los ejidos colectivos, donde se 
supone que el problema no debe ser tan grave como en los comunales, ya que en estos últimos, la 
polJlación ejidal es de 3,050 ejidatarlos legalmente reconocidos y en los colectivos 892, correspondiéndole 
una superficie eJldal de 56% y 44% respectivamenle. 
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En cada ddo ganadero, Incluyendo los ddos y subddos agrlcolas, elaborábamos un estudio sobre 
la "balanza de la fuerza de trabajo", estimada y valorada por el tiempo trabajo destinado para realizar 
cada una de las labores del cultivo, de las actividades ganaderas y de servidos, adaptadas, cada una 
de estas actividades a las condiciones naturales de ejido o la reglón. Mediante la determlnaclór. de 
esos parámetros, el estudio nos revelaba la verdadera magnitud de fa capacidad de empleo que 
proporcionaban los recursos naturales explotándolos comercialmente, nos servfa en parte también, 
para detennlnar los techos financieros para las lineas crediticias a ejercerse en los siguientes delos 
agropecuarios. El tiempo de trabajo se determinaba midiendo la eficiencia media mostrada por los 
propios ejidatarlos en sus propias condiciones naturales, por ejemplo, el tiempo que duraba un 
ejldatario en un riego de asiento o de auxilio en una hectárea de mafz fomajero, pradera o alfalfa. de 
aC1Jerdo también al gasto que se tenla de agua y al tipo de riego (gravedad o bombeo). la lámina 
necesaria, etc., lo mismo al tractorista, al vaquero (los vientres que él podia manejar y supervisar por 
tipo de terreno), y la administración. Con todos esos parámetros, se determinaban los empleos 
necesarios. el Ingreso por jornal y los roles de traba.jo.11> 

Cuando el control aeditlcio de Banco Rural se estrechaba y los flujos de crédito dlsminufan o se 
estancaban (por polftlcas del mismo banco), los ejldatarios se fueron haciendo concientemente más 
Ineficientes para aumentar el número de Jornales por actividad, sea para aumentar la cuota de crédito 
o las personas OOJpadas. También Pfocedlan a aumentar el pié de crla para obtener también mayores 
volúmenes de aédito pa vientre. Argumentaban que su Ingreso por ventas se estaba Incrementando 
por lo que podfan sostener el ritmo de gestos crecientes en Jornales. 

Hasta cierto grado era cierto su argumento, pero sus Ingresos aumentaban por las ventajas que 
el deslizamiento del tipo de cambio le otorgaba (de 1982 a 1987), vendlan en dólares y se endeudaban 
en pesos; la Inflación les favorecía, compraban a un determinado precio los Insumos a principios del 
ai\o y el precio del ganado en pié se disparaba desproporclonadamente al alza a fin de año, 
consea.iencla de las devaluactones del peso y los aumentos de precio del ganado en la frontera; las 
tasas de Interés bancaria se incrementaron menos fJfopordonaJ que el Incremento de fJfedOS (al menos 
hasta 1987), y, aún estando estas últimas anas. coo el fJfedO del ganado en dólares y las devaluaciones, 
era rentable endeudarse a altas tasas de Interés. 

Además, tenlan otra circunstancia favorable, durante los ochentas la región pasaba por una fase 
húmeda, de excelentes Inviernos y veranos, lo que les reducfa costos y les aumentaban las 
parlciones.121 Pero tocias esas ventajas eran circustandales. la productividad del trabajo no sólo no 
aumentaba, sino que fue disminuyendo en todas !a áreas de trabajo. Aparentemente se ocupaba 

(1) 8 estudio sobre la balanza de la fuerza de trabajo en los ejidos. fué tdeajo por un grupo lnlerdisciplinano. entre 
los cuales el autor del presente traba10 participó activamente cuando era pl'omotor de orgenrzaclón ej1dal en el 
Banrural. 
(2) Como velamos en capltUlos anteriores. el clima es también un faclor importante que influye en la hjac1ón de 
los precios del ganado en pié en una temporada Al haber lluvias abundantes, los ganaderos tienden a conservar 
más tiempo su ganado (Inicio del ciclo ganadero). reducen sus extracc10nes. por lo que los stocks en los corrales 
de engorda {en los E.U.A), tienen inminentes pcrpectivas de bajar el desplomarse la oferta. por los lento, los 
pcecios presionan al alza. En épocas do sequía, los cnadores se quiecen deshacer lo entes po&1bie de gran parte 
de su gano.do. antes de que adetgace y muera. por otra parte, la demanda de ganado también disminuye ya que 
en los ranchos donde se pceengordan los becerros. están en las mismas condiciones que donde los erran, por 
lo tanto. la oterta de ganado se incrementa notablemente {los criadores quedan ente el mercado en posición 
desvenlaiOsa), y la presión a la baja de los precios es notable. 
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muCha gente, los e11datanos traba1aban 4 horas y les pagaban el Jornal completo, o s1mplemenle no 
trabajaban y se les pagaba medio jornal. 

En el cuadro 17, se muestra e\ nivel histórico de empleo y porcentajes de ocupación por ejido 
ganadero colectivo a partir de 1978. Los datos corresponden a parámetros técnicos reales tomados 
directamente en el campo y plasmados en los estudios llamados ·balanza de la fuerza de trabajo·, 
realizados po< el autor y un equipo de técnicos (agrónomos y veterinarios) en la mayorla de los ejidos 
ganaderos. Los empleos permanentes no se refieren al personal ocupado imprOOuctlvamente 3 6 4 
horas, sino al nivel real de eficiencia requerida de mano de obra para las labores productivas que tenlan 
en esos años los ejidos. 

En el cuadro citado tenemos que el po<centaje de ocupación varió del 39% en 1978 al 37% en 1990. 
con un pequeflo auge en 1983, que se expllcará más adelante. En el siguiente resumen, tenemos los 
siguientes niveles de ocupación y desocupación: 

::~j;it{}:éj1[iAf;>):i;¡P.t:é<)s ::: :%óüicui>/ :DESEl.ii>iEAtióS.: ::;¡fo¡,:~~OCÜP 
::~~ii:·h::: :,¡7-0::::· ::::io~>::::: <:5s<r;· . . . >úiá> ::::::::as•A.<<::'.:'.: 

::~~>> ~r:: : :;::::.: .. :~¡~: .. :~r: ···· -·::::::;~:t::::::: 
<1'.987-::::::::::092: :·: ....... ::¡:;Q::. ::::: ........ .:::~2•,.;: ............... · ..... : ?;i4.: ... · :::;;i¡.,.: :>:<::: 
<1:~¡¡::::::::::as2<··· :::::::::i:i<<:>::>::: :::: .. _a1%::·· · · ... ::::::· :>:ws:::>: · · ·.· :::~~--::::::: 

(•) Para 1 sn no se ten fa estudio sobre la balanza de la fuerza de trabajo, pero si se contaba con el 
dato de la población ejidal de los 7 ejidos colectivos, por lo que suponemos que existió en mismo nivel 
de empleo que en 1978. 

Los ejidos colectivos ganaderos, con los mejores recursos 
naturales, más capitalizados incluso que los ranchos particulares, herederos de una de las ganaderlas 
comerciales más avanzadas del pals, con un 44% del agostadero ejldal de la reglón y con el 21 "lo de 
la población ejldal, muestran tasas de desempleo para 1990 del 63%, tendiendo a aumentar a medida 
de que disminuye su productlVidad y capacidad de crédito. Pero Incluso en los años en que el crédito 
era abundante, barato, y abrumadOf para los ejidos, el desempleo siguió siendo atto; si bien es cierto 
que dlsmlnuyó entre 1983 y 1987, po< la Inversión que se realizó en 4 estalllos lecheros y los programas 
del Gobierno Federal de COPLAMAR, Hnalmente no se pudo resolver el prnblerna de la desocupación, 
primera fuente de los problemas organizativos. (1) 

m Los 4 eslablos lecheros fueron propuestos a los e¡idatanos por funcionarios del Banrural. que tuvieron la 
"brillante" Idea de solucinar de esa forma el desempleo Pero escogieron la tecnologla més avanzada asr como 
el hato de vacas lecheras Importadas del Canadá. impusieron los acuerdos en los ejidos, y después realizar la 
Inversión y poner a tratJatar los establos. no supieron que hacer con la producción de leche, ni supieron allegarse 
los Insumos. el resultado tue un rotundo fracaso que redundó en una gran cartera vencida, que finalmente fué 
•castigada·. El programa COPLAMAR. que no tenla ningún ob¡et1vo. mé.s que pagar jornales a los ejidatarios 
por recolectar semillas silvestres. para reforestar sin nmgün plan, ni sentido. los montes de la región. ademés 
sembraron nopales que se helaron y árboles fr1J1ales que se secaron. una verdadera locura del desperdicio. 
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Hasta 1977, existían en los 7 ejidos colectivos ganaderos. 470 ejidatartos, que si hubiera 
persistido esta población en el siguiente año, el desempleo hubiera sido del 35% y lógicamente Ja 
ocupación del 65%, pero las autoridades agrarias y el Gobierno del Estado, tratando de resolver el 
problema de la presión por la tierra en la reglón, por parte de grupos de campesinos solicitantes de 
tierras, resolvió incorporar a éstos últimos a los ejidos ganaderos colectivos de Cananea, a pesar de 
la negativa de todas las asambleas ejidales, que rechazaron tal acción agraria. Pero la decisión fué 
unilateral e impuesta con medidas coercitivas, se les amenazó con la depuración, se les obligó a sacar 
el ganado que en forma Individual ya poseían. Banrural se comprometió a endeudarfos con proyectos 
de Inversión descabellados, como los establos lecheros, huertas, caleras, etc., con el romántico 
propósito de abatir el desempleo, pues como velamos era alto en 19n, en lugar de resolver los 
problemas de productividad en la principal actividad de éllos, la cría de bovinos. 

Los ejldatartos mediatizaron sus Inconformidades con el flujo a sus ejidos de grandes volúmenes 
de crédito por parte de Banrural, pero en el fondo nunca se convencieron del sistema colectivo 
Impuesto, por lo que los problemas organizativos, asf como los conflictos internos fueron creciendo, 
se calmaron primero con inversiones en créditos refacdonarios y después con créditos de aVlo. hasta 
que la slh.Jadón crediticia se tornó insostenible. Pero fué el mismo mercado ganadero el que desnudó 
finalmente Ja mediocridad de las instituciones oficiales e hizo aflorar ros problemas organizativos en 
todos Jos ejidos colectivos. Los enfrentamientos entre •nuevos" y "viejos" ejidatarios no se hicieron 
esperar, ruando ya no hubo abundancia de créditos, ni repartos de utilidades y el paralso gandero 
llegaba a su fln, las divisiones y conflictos eran ya inevitables. 

2.- EJIDOS COMUNALES 

No tenemos elementos para medir el grado de desempleo en los ejfdos ganaderos comunales, 
pero podemos damos una Idea general de la ocupación en estos ejidos, tomando la referencia de la 
magnitud de la desocupación que eldste en los ejidos colectivos. Pero en realidad, lo que podemos 
Inferir de los Indices de desempleo en los ejidos colectivos, es que en la ganadería comunal. existe 
una gran subocupaclón, pues encontramos a una mayorfa de ejldatarios con menos de 20 vacas 
cuidándolas durante lodo el ano. 6 empleándose (los que pueden). como vaqueros temporales en 
predios partJculeres. o definitivamente emigrando del ejido, encargando su escaso ganado a un familiar 
para su ruldado. 

Si la situación es grave en los ejidos colectivos, no lo es menos en los comunales, pues como se 
planteó en el capítulo anterior, los proplelarlos de ganado que no logren tener más de 35 vacas y que 
éstas les garanticen un Ingreso de cuando menos el salarlo mfnlmo anual, no podrán subsistir, pues 
no hay lugares en la reglón donde emplearse asalariadamente para tanta gente, a no ser en la industria 
maquiladora. pero sólo los Jóvenes. 

Estimando el grado de concentración de la propiedad del ganado que existe en estos ejidos, y la 
capacidad téa'llca real de los agostaderos, para mantener prcxfuctivamente y en condiciones normales 
el ganado bovino, estimamos que sólo se podrán ocupar produtivamente, el 9"A> de la población ejidal 
actual, es decir, habría un 91% de desempleo real. (VER CAPITULO 111) 
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111.· LA ORGANIZACION 

1.· EJIDOS COLECTIVOS 

La problemática organizativa que plantean los ejidos ganaderos colectivos, consideramos que 
es derivada básicamente de dos situaciones: Por un lado, su sistema de organización productiva 
colectiva y su origen social, y, por otro, a la desocupación crónica a la que han sido condenados por 
las propias autoridades agrarias, ya que los niveles tecnotóglcos de la ganadería bovina moderna y et 
mercado de la carne. jamás se adaptarán al sólo hectlo de proporcionar empleo a cientos de ejtdatarios 
amontonados en un predio ganadero, sólo por cuestiones o medidas agrarias. 

No trataremos de cuestionar el sistema de organización colectiva ejldaJ, sttuación que serfa motivo 
de otro trabajo, nos ocuparemos aquf. a estudiar la forma en que este sistema les fué Impuesto por 
el Gobierno Federal, sin previa coocienllzación y su manipulación por todo el tiempo que éllos mismos 
permitieron. 

Como ya planteamos en el capitulo anterior, la mayoría de tos ejldatarios fundadores integrantes 
de los primeros ejidos colectivos, provenían orfginalmente de los antiguos pueblos de la reglón, la 
mayorfa hijos de ejldatarlos comuneros: gran parte se sus Vidas transcurrió en los ranchos de 
autoabasto, ese rué su primer aprendizaje de la vida del campo. Cuando luchaban por las tierras de 
los ranchos de la compañia ganadera de Cananea, coocectonada por el Go!Jlerno Federal a la familia 
Green, éllos no tenlan la menor Idea de que si se las entregaban, las tenlan que trabajar colectivamente. 
Ellos sólo querfan laborar en su parcela agrícola, pastorear su propio ganado, como lo hacían apenas 
hace unos años sus padres o parientes de los pueblos. Jamás pensaron que termlnarfan siendo 
asalariados en los propios terrenos ejldales. como lo siguieron siendo, una mlnorra de vaqueros que 
fueron antiguos empleados de la mencionada compañia ganadera. 

El gozo por obtener la tierra. se tes vino al pozo. cuando el mismo Gobierno Federal tomó los 
cootrotes de los ejidos en todos los aspectos, menos en el de ta mano de obra, que para eso estallan 
los ejidatarios. El Gobierno Federal propocionó la tierra, el crédilo, un ejército de técnicos y funcionarios 
que cootrolaron ta vida económica de los ejidos, los ejidatarlos proporcionaron, la poca mano de obra 
que requerfa la actividad ganadera comercial. Mudlos ejidatarios se desilusionaron y se rueron, otros 
se dedicaron a criar su propio ganado. a sembrar ·mahuedlls· de temporal para su propio consumo 
primero, después empezaron a vender su producción y ante el caos administrativo y la corrupción en 
las sociedades colectivas, la ganaderla comunal empezó a crecer y a prosperar. Pero en plena época 
del fervor colectiVista del Gobierno Federal y Estatal, <11 no podla el Gobierno Federal aceptar que 
los famosos ejidos colectivos ganaderos de Cananea, tos primeros del pals y del Estado (dedicados 
a la ganadería bovina comercial), presentaran un a.Jadro de tremenda desorganización Interna. de que 
existiera ganado particular de los ejldatarlos. de que presentaran una abultada cartera vencida, serien 
mal ejemplo, en lo que podrían terminar un día los nuevos ejidos colectivos del Valle del Yaqul. 

NI sociólogos, antropólogos, economistas y abogados, buscaron las causas y orígenes de las 
problemáticas creadas en los ejidos colectivos y, como al principio de su dotación en 1959, se les 
impusieron las nuevas formas de organización del famoso ·pian Maestro de Organización• de la SRA 

11) En noviembre de 1976. se expropiaron tierras agrfcolas en e1 Valle del Yaqui, y se integraron decenas de ejidos 
colectivos. No se hablaba en cuestiones de organizac16n ej1dal, más que de ejidos colectivos. 
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y rur s con s no ueron an 1 os y escara os como en s que se ven an 
practicando hasta 1976, sino que ahora fueron més sutiles. A regañadientes los eildatarlos aceptaron, 
no lenfan otra altemattva, pues su experiencia polltlca y organizativa era prácticamente nula. Además, 
por más de 15 anos bajo control oficial, no desarrollaron ninguna actividad autónoma que no fuera la 
siembra de su parcellta y la afa de su ganado partlcular, actividades que no ros hacfa muy sociables 
entre éllos. 

La crisis organizativa se hizo patente, cuando en 1978, después de haber terminado el desalojo del 
ganado comunal particular que pastaba en los terrenos del ejido colectivo y de haber realizado una 
profunda depuración de ejlda!arJos de los censos básicos, el Gobierno Federal y Estatal, consideraron 
pemlnente, colocar más ejldatarlos en los ejidos. De 470 que exlstlan a finales de 1977, sólo habla 
empleos permanentes para 304 y sin tomar en cuenta esta situación, colocaron a 303 ejldatarlos más, 
complicando exponencialmente los problemas organizativos que ya se tenlan. La mayorla de los que 
se Integraron a los ".'.Udos, no tenfan el mismo origen social que los fundadores, venfan de la dudad, 
la mayoría de edad dvanzada, o que habían tenido otras actividades. ninguna relacionada con la aía 
de ganado, habla entre éllos jubilados del 1errocanil, retirados de la compañia minera, y en una minarla, 
hijos de los antiguos ejlda!arlos. Los problemas Internos no se hicieron esperar, los ejidos se dividieron 
en bloques de poder, las lricciones fueron y aún ahora son bastante numerosas, en especial en los 
ejidos "José Ma. Morelos", "Ignacio Zaragoza·, "16 de Septiembre", "Emlllano Zapata" y "Miguel 
Hidalgo• y en menor medida en los restantes. 

Robos masivos de ganado, de maqulnarla, destrucción de Implementos, tortugulsmo en las labo<es 
agrfcolas, boicot a programas productivos, fraudes, acusasiones mutuas entre los grupos que hasta 
el momento, siguen Irreconciliables, fueron la cofldlanldad durante toda ta década de los ochentas. La 
única vez que se unieron los grupos y fuerzas antagónicas en los ejidos fué para sacudirse de los 
controles de Banrurat, cuando éste se negó a segul~es proporcionando generósamente los créditos. 
Estos aéditos, ciertamente los estuvieron cubriendo oportunamente, ya que sus ingresos y el control 
del banco, lo permitían, pero cuando se enfrentaron a los primeros problemas económicos, que 
anaflzamos anteriormente, volvieron a aflorar t<XJos los connidos internos, que terminaron por dividirse 
en seclores de trabajo en 1990, se dividieron también los terrenos de agostadero y agrloolas. el ganado, 
Implementos, maquinaria, etc. Posteriormente, a Ir cubriendo la deuda con Banrural o al haberia 
negociado, decidieron, ya libres de los controles, cambiar su regimen de explotación de colectivo a 
comunal. Dos ejidos a fines de 1991, se repartieron proporcionalmente ganado y terrenos en forma 
Individual, desapareciendo los sedares. Los ejidos que no lograron cubrtr la totalidad de la deuda 
con el banco, simplemente se repartieron también la cartera aediticia. 

Estas trascedentales decisiones, ya se velan venir desde 1987, cuando los ejidos colectivos de 
reciente creación en los Inicios de esa d·écada y con menos recursos económicos, decidieron 
abandonar ta organización colectiva (en los municipios de Agua Prteta y Fronteras), que lejos de 
~ucionarle los problemas familiares, se la Incrementaron con el desempleo tan marcado que 
sostuvieron esos ejidos. Lo que detuvo el proceso de lndlvlduallzación en los ejidos colectivos de 
Cananea en esos años, fue que a éllos si les alcanzó a beneficiar directamente la prosperidad 
ganadera, pero a Jos ejidos colectivos más pequeños, el beneficio les fue Insuficiente a pesar de 
manifestar buenos índices de productividad, pero las ganancias que obtenían y el empleo era 
Insuficiente para sostener a sus familias. Y ante la lncapacildad de las dependencias oficiales de darles 
a!lemaUvas, decidieron buscarlas por éllos mismos; y, to más lógico, es que el futlJro y bienestar de sus 
familias dependiera, no del Insuficiente e incontrofable •cotectfvo·, ni del banco, ni de ninguna otra 
dependencia, sino ·más que de su propio oontrol, éllos prefieren asegurar su propio sustento antes que 
defarlo a manos de la incertidumbre, que era lo mismo la buroaada bancaria, agraria y téailca (Sarh). 
Pues a sólo 5 años de trabajar como ejidos coledivos. el presente y futuro, eran promisorios para el 
ejido, tanto técnica como productivamente, competfan muy blén dentro de la ganaderla oomerdal, pero 
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como mdlV1duos, sus Ingresos y el empleo eran insuhoentes, entonces, a mvel md1V1dual, si que era 
Incierto no sólo el futuro, sino el mismo presente. Y despues de múltiples fricciones con las 
dependencias oficiales, en especial con Banrural, contra viento y marea, decidieron cada quien 
controlar sus propias vidas, abandonando promisorio colectivismo que sólo exlslia en la mente 
de la burocracia Ilusa del sector agropecuario, pero no en la de los ej!datarios rancheros, que la 
aceptaron a regañadientes. 

Al aumentar el desempleo en los ejidos colectivos de Cananea, al reducirse conslderabfemente 
sus Ingresos, al Incrementarse sus divisiones internas y ante el ejemplo de los ejidos vednos de los 
municipios de Agua Prieta, Fronteras y Nogales, y, en el momento en que Banrural soltó tas riendas 
de su control, no era difícil predecir el siguiente paso que tomarlan los ejidatarlos, convertir a los 
famosos ejidos colectivos ganaderos, los más ricos del pals, según muchos expertos (pero los ejidos, 
no sus Integrantes), y antes de cualquier otra acción oficial, tomaron la lógica determinación de 
convertirse en ejidos ganaderos comunales (o individuales} y seguir el camino de sus antecesores. 
Como lo dlrla muy exaC!amente Osear González Rodrlguez: • ... El relativo éxito ( refiriéndose a los 
ejidos colectivos N. del A.) se debe a la decidida participación del aparato gubernamental y no a la 
fuerza de poder de la ciase campesina, de tal manera que, una vez que et Estado deja de apoyar esos 
programas, tienden al fracaso".(1) 

2.· EJIDOS COMUNALES 

Los ejidos ganaderos comunales, a diferencia da los colectivos, nunca han consutuldo una 
unidad económica de producción, simplemente constituyen formalmente una entidad jurldlca da 
propiedad de la tierra que define una superficie determinada y un pueblo o centro de población. 
Mantiene sólo personalidad jurldlca, representada por autoridades electas en una asamblea. La 
organización productiva no existe, cada ejldatario produce, en la delimitación jurldlca de la superficie 
ejldaf, lo que sus propios recursos y fuerza de trabajo te permiten, sin ningún Upo de control y 
radonafldad, que la de sus propios Intereses. 

La problemáUca de la organización productiva en los ejidos comunales, es precisamente, que no 
existe ninguna forma de organización productiva efectiva. Todos los ejidos comunales en la reglón 
presentan un gran desorden productivo. Sus perspectivas no son neda halagadoras, poco a poco 
la ganaderla ejldal comunal se ha Ido desintegrando; cualquier forma de ocgantzadón que traten de 
Implementar sus Integrantes, va en contra sus propios e lndivlduafes Intereses, pues la competencia 
por et único recurso del cual se sostlenen (et agos1adero) es muy grande entre éllos, y está fuera de 
toda racionalidad productiva. La organización que se llegara a Imponer, Implicarla explotar 
racionalmente el agostadero y eso conllevarla a desalojar a cerca de 35,248 U.A.A., el 71 % de las 
existentes actualmente y eliminar af 91% de los ejldatarios, esto es, afectar los Intereses de la mayoría. 
Si el ganado se dividiera en partes Iguales, con los ejldatarlos existentes en 1990, les tocarla da 2 a 
3 vacas a cada uno. Para vivir al límite de la supervivencia, el mercado ganadero actual. limita a un 
productor a tener cuando menos 35 vientres o vacas, esto es, alrededor de 50 U.A.A. (lnduyando 3 

' 
l) "ECONOMIA POLITICA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA MEXICANA" de Osear González Aodriguez. Revista 
de Comercio Ex1erior Vol. 27 Nllm. 12. diciembre de 1977. p/1455. 
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oros, vaqu1 as y os ca a os o que sena pr 1camen e 1mpos1 e en a gana ena e11 a comuna 
y posible en sólo en el corto plazo en la ganaderla ejldal ex-colectiva, al menos que se desalojaran 
también a más de 2,745 ejldatar1os. Por lo que consideramos el destino de la ganaderfa ejldal 
comunal, bastante nebuloso e Incierto. 

IV.· LA ECOLOGIA 

1.· EJIDOS COLECTIVOS 

Los ejidos co!edivos no presentan todavfa graves problemas ecológicos. Sus pastizales se 
mantienen en buenas condiciones a pesar del sobrepastoreo que registran actualmente del 78%. 
Este sobrepastoreo se Viene registrando marcadamente desde ef ddo 69-69, con un Incremento anual 
del 5 al 7"k. por lo que de seguir este ritmo. en 1 O 6 11 años tendrán el mismo porcentaje de sobre carga 
animal que los ejidos comunales. Sin embargo ya se muestran algunas éreas de los agostaderos 
colectivos, la Invasión de plantas indeseables de nulo o escaso valor forrajero pero esta última 
situación se debe fundamentalmente a dfidendas en el manejo del pastizat y a la falta de control de 
las malezas. Los terrenos ejk1ales colectivos cuentan con excelente infraestrudura que podla ayudar 
a retardar las consecuencias negativas del sobrepastoreo, lnduso ruentan algunos ejidos con áreas 
agri~as que pcxHan auxiliar a la ganaderla boVina en un futuro. Sin embargo, esto no detendria el 
proceso de degradación de los pastizates, una vez que los ejidatarios Inicien la explotación comunal 
de los agostaderos. a menos que llegarán a adoptar lormas de autocontrol y organización. que lo logren 
evitar. Situación que consideramos muy Improbable, dado que el mercado, la deuda reestructurada 
y los nuevos crpeditos, va a estar exigiendo cada vez mayor número de vientres 
para mantenerse subsistiendo con esta actividad, la erra comercial de ganado bovino. 

Una vez que los ejidos colectivos se conviertan en comunales, la competencia por los mejores 
agostaderos. las praderas coo patlzales navajltas. los suelos planos y suaves cerca de los poblados. 
se va a tomar muy rel\lda y es posible que genere futuros conlllctos entre los grupos o lamilias; después. 
seguirán los terrenos que cuentan con suficiente Infraestructura, en especial los que tienen represas 
y pozos y por último los de escasa infraestructura y montañosos. En ese mismo, orden se Irán 
degradando los agostaderos, por más Ideales que sean las formas organizativas y reglamentos que 
adopten. Será cuestión de tiempo. 

2.-EJIDOS COMUNALES 

El tema sobre la degradación ecológica en los agostaderos de los ejidos comunales ha sido 
reiterativa a lo largo del presente trabajo, el porcentaje de sobrepastoreo promedio que señalamos 
arriba, del 236%, representa el promedio general, sin embargo, en el ruadro No. 18 y su desglose por 
ejido en el cuadro 8, se hace notar que los municipios con más alto sobrepastoreo ejidal son el de 
Bavlspe con 536%, Arizpe con 464%, lmuris con 331% y Bacoachl con 281%., el resto se mantiene 
cerca de la media señalada, los que presentan menor índice son los de Nogales, Cananea y Naoo con 
63%, 82% y 71% respectivamente, son los municipios donde se localizan los 11 ejidos colectivos, los 
municipios de Agua Prieta y Fronteras, se localizan los pequei'los ejidos ex·colectivos, donde aún los 
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procesos de erosróñ en los agostaderos e11dales, no son tan pronunciados como en los prrmeros 
mencionados. En éstos, los ejidos que los integran son en su totalidad comunales y corresponden 
a los viejos pueblos de la región, mencionados en el capítulo 11. Y no estarna:; errados en inferir, que 
ra misma situación de sobrepastoreo y erosión de los agostaderos. priva en el resto de los ejidos 
ganaderos comunales del Estado de Sonora. 

Los ejidos comunales que presentan más alto índice de sobrepastoreo son el pequeño ejido de 
·cabullona" en el municipio de Agua Prieta con un 799%; el ejido "Sinoquipe· con 791 %; el ejido 
"Chlnapa" con 727% en el municipio de Arizpe; el ejido ·san Miguelito" con 631%, en el municipio de 
Bavispe; existen otros 7 ejidos entre el 300% y 420% de sobrepastoreo. (cuadro 8) 

En los ejidos con un alto y alarmante índice de sobrepastareo, los terrenos muestran una completa 
ausencia de pastizal, ni aún el los años lluviosos se alcanza a recuperar algún vestigio de pastos, la 
vegetación es de características desérticas, choyas, nopales, romerillos, mezquites, /os suelos son ya 
pedregosos porque han Ido perdiendo la protección vegetal. La gran suerte que tienen lodos estos 
ejidos comunales, es que sus terrenos son cruzados por ríos o arroyos de corríenles pennanentes, lo 
que les permite contar con agua 1000 el año, salvo en aquéllos de sequfa extrema. Esta situación, 
les da ventaja, ya que los ejidatarios tienen la posibilidad de sembrar en las r1beras de ros ríos: El Rfo 
Bavispe y Fronteras, en el alto rlo Yaqui; el rfo Bacanuchi y Sonora en el alto río Sonora, el Bambulo 
y Babasac en el alto rfo Magdalena. 

La erosión mostrada en cada uno de los agostaderos ejldales está demasiada avanzada, en algunos 
ejidos que aparentan estar sobre el indice promedio de sobrepastoreo, como el ejido ·Ar1zpe•, 
•Bacanuch1·, ·sacoachr, ·1muris·. ·Rusbayo", •Esqueda·, "Fronteras·, -rerrenate·, •La Arizona·, ·a.c. 
de 1mur1s·, ·s.c. de Bacoachi", ·santa Cruz•, "Agua Prieta•, ·cuqularachl", "Turicacfli", "Bamor1· y "El 
AJam1110·. se debe a que se ha extraido ganado, ya sea para pagar deudas con Banrural, para evitar 
pérdidas por la sequía o por siniestros debido a esta última y a las condiciones del terreno. Esta la 
última sequfade los anos 1988·1990, que no fue muy intensa, provovocó descensos en la población 
en Jos hatos, pues aparecen ya las mermas en los censos. Por lo tanto, estamos seguros de que estos 
ejidos, hubieran presentado fndicen de sobre población ganadera muy superiores al promedio general, 
podemos condulr entonces, que estos ejidos ya están en pronunciada caída. 

Difícilmente se pcx1rán recuperar los agostaderos a ros niveles de los anos cuarentas. Según 
algunos los técnicos, en la mayoría de los ejidos anotados, la degradación del suelo en el monte es 
Irreversible, de mantener las actuales estructuras de producción y organización ejldal. Sólo para lograr 
detenerla, es necesario desalojar la totalidad del ganado, sembrar o Inducir artlficlalmente Ja antigua 
vegetación nativa, construir infraestructura, y todo ello conllevaría altos costos, que obViamente los 
ejidos comunales. con los actuales esquemas, jamás la podrían realizar, induso, ni convirtiéndose en 
ranchos privados divididos entre todos los ejldatarios actuales. 

Los ejldatarfos ganaderos y tooos los rancheros particulares, han estado viviendo y usufructuando 
por muctios años el capital que proporciona la naturaleza viva (pastizales, aguajes y demás vegetación) 
y los realmente beneficiarios del alto costo ecológico han sido los Intermediarios compradores de 
ganado que inciden en el proceso mercadeo ante la tarta de productividad de los criadores; 
Intermediarios que no exlstirfan de contar con altos nlveles de proouctivldad. Es Indudable que es 
finalmente ef mercado de la carne en Estados Unidos y en México, el úlUmo y el que mejor se beneflda, 
pues recibe el ganado producto del sobrepastoreo y la degradación ecológica. 

Por consiguiente, el mercado no puede ser culpable directo de la degradación ecológica, sin duda 
se beneficia, se aprovecha de las condiciones, pero no lo podemos señalar como directamente 
responsable y que tendrfamos que elimrnarfo para salvar la situación de los criadores de ganado ejldal, 
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oosa que es absurda y descabellada. Las raíces del problema son de tipo estructural, vienen del mismo 
sistema de organización de la propiedad o lenencia de la tierra, de los grandes errores de la polltlca 
agraria, Ja falta de visión para entender que los problemas reglonales y sectoriales del campo deben 
tener soluciones regionales y sectoriales. 

Se despilfarraron alegremente las recursos natura/es de los agostaderos ejldales, atraídos todos 
(polfticos, ejfdatrios y buróaatas del campo) por las ilusiones de un mercado ganadero que nunca han 
entendido, pero que era en las condiciones de desarticulaclón de las antiguas formas de vida de los 
raancheros de autoabasto, la única alternativa de subsistir en la región. Tanto los productores, como 
los compradores, asf como las mismas dependencias oficiales, como la SAAH, Banrural, FIAA, SRA, 
y Gobierno del Estado. cometieron el error de considerar como renta lo que la naturaleza proporcionaba 
como capital y no como un verdadero patrlmonk> al que se debe de conservar y mejorar para continuar 
viviendo de él, no sólo nosotros, sino las generaciones futuras. 
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CAPITULO V 

CAPITULO V 

EL MERCADO GANADERO EN LA REGION 

1.- ANTECEDENTES 

La ganadería bovina comercial en ra reglón, corno gran parte de la ganadería del Estado y del norte 
del pafs. nació estrechamente ligada al mercado norteamericano. Las primeras empresas ganaderas 
que se establecieron en el norte de Sonora a fines del siglo pasado, fueron norteamericanas y su 
producción, la destinaban íntegramente a su pafs de origen. Los grandes ranchos ganaderos 
nacionales, surgieron con el ejemplo de esas empresas de origen extranjero y sus antecedentes 
Inmediatos los encontramos en las antiguas haciendas. cuyos propietarios eran familias de 
ascendencia espMofa y francesa, esf romo encumbrados polflicos de la época. 

Esas grandes empresas ganaderas eran las únicas que se dedicaban a la ganaderfa comercial, 
mlenb'as la gran mayorfa de pequeños ranchos mantuvieron por varias décadas del presenle siglo, una 
economfa de autoabasto. Sus relaciones con el mercado ganadero de exportación, eran esporádicas 
y circustandales. Además, desde fines del slglo pasado y durante la primera mitad del presente, 
fos precios del mercado ganadero se mantuvieron lo suficientemente bajos como para no permitir 
a pequei'ios y medianos productores, la explotación rentable o cuando menos que proporcionara los 
suficientes ingresos para permitir subsistir a la familia propietaria de un pequeño predio de agostadero 
de mil o dos mil hectáreas, como sf lo permttlrfa a partir de la década de fas 60's. De hecho, el negado 
de las grandes empresas y ranchos ganaderos fue, por mucho tiempo, el manejo de grandes 
vo(úmenes de ganado en grandes extensiones de tierra, que en esos tiempos no se encontraba tan 
deteriorada como en esta época, pues abundaban los pastizales y la fauna sUvestre. 

A principios de sfglo, la población en el ESlado de Sonora no rebasaba ros 200 mil habitantes, para 
1930 fa población sonorense apenas sobrepasaba los 316 mil habitantes, todos dispersos en 
pequenas ciudades en la costa y en pueblos Incomunicados en la parte oriental y montai'iosa del 
Estado. Las vfas comerciales hada el sur del pafs eran demasiado limitadas. no sólo por barreras 
geográficas, sino por las condiciones polflicas y económicas del paf s. que en los aftas 20's, aún no 
lograba sobreponerse de las consecuencias desvastadoras de la revofuclón y posteriormente, por la 
gran depresión económica Internacional en los Inicios de la siguiente década. 

Ante tales circustandas. era más que Imposible que existiera un mercado nacional o regJonal para 
el ganado bovino en pié, suficientemente fuerte para que Impulsaran y multiplicaran 
los ranchos comerciales en todo el Estado de Sonora. Con una escasa población y además con 
insuficiente ¡:xxfer de rompra, la demanda regional y nacional de la carne tué incapaz por muchos años. 
de innuir y estimular la producción de ganado bovino orientada al mercado nacional. En el pafs. para 
la década de los SO's, el mercado apenas si se estaba desarrollando en ciudades del sur, en especial 
el Distrito Federal, a más de dos mil kilómetros de distancia de la región; pero era un mercado que no 
prometfa en el corto ni en el mediano plazo (induso en el largo plazo), ya que no existía el incentlvlo 
precio para una producción de ganado diferenciado, ni se desarrollaban normas de control de calidad, 
es decir, no diferenciaba calidad ni precios de la carne, ni mucho menos del ganado, alejando rua!Quier 
estimulo para los productores o criadores de ganado bovino. Además, mantuvo un eslructura 
tradicional y demasiado distorsionada del sistema de mercadeo que a pesar de los aumentos en los 
precios que hubo apartir de la década de los 60's, Jos excedentes y beneficios no llegaron de Inmediato 
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e los próductores de menos potenaal económ1co. 

Con la llegada del ferrocarril a todo el suroeste de los Estados Unidos durante la segunda mttad del 
slglo XIX, se conecta toda esa región con las grandes zonas urbanas industriales del este y noreste 
norteamericano, por lo que la ganaderfa y la minerfa cobraron una Importancia Inusitada, no sólo en 
el suroeste norteamericano. sino en la frontera norte y noroeste de México. Ante tal situación, los 
ranchos ganaderos comerciales propiedad de grandes compañías norteamericanas del medloeste, 
sur y en especial de California, se empezaron a establecer en el norte de México, con el amparo y 
protección de las leyes mexicanas del porfiriato, exportando la totalidad de su producción hacia el 
creciente mercado industrial de los Estados Unidos. 

El gran desarrollo económico de los Estados Unidos, posterior a la 11 guerra mundial, trajo como 
consecuencia un Incremento en el nivel de vida de gran parte de la población, las ciases medias se 
fortalecieron económicamente y por lo tanto. empezaron a exigir y demandar cantidades de carne 
bovina de mayor calidad .l1) Por las condiciones y limitaciones naturales de la ala y producción de 
bovinos, la oferta no responde con la misma rapidez que la demanda y esta respuesta es menor en 
condiciones de atraso tecnológico: esto trae como consecuencia que se generen presiones alZislas de 
los precios de la carne. no sólo al consumidor final. slno a los productores, Incentivándolos a 
Incrementar su producción en las condiciones que el consumidor lo está exigiendo. 

Por lo antenor, durante la década de los SO's, como en todos los paises Industrializados, la demanda 
por ganado en pié aeció aceleradamente en los Estados Unidos y conllevó naturalmente un 
Incremento constante de los precios, y ante los problemas de lnelastlcldad de la oferta Interna de 
ganado bovino en pié, demandó mayores márgenes de ganado en México y Canadá con nuevas y 
mayores exigencias de calidad. Para lograr captar ese ganado, el estimulo de los precios altos fue 
constante a partir esa década para el ganado bovino en pié. 

Durante el periodo de auge ganadero de 1956·1972, el consumo de la carne de origen bovino 
aumentó en los 25 paises más desarrollados en un 52% y en tanto. su prcxlucclón creció en un SO'YJ21 
; en los Estados Unidos, la base del crecimiento de la producción de carne se debió en un 25% a la 
expanslón de las existencias o pié de cría, y un 75% en base a la productividad (av1U1ces teaiológioos 
en la cría y en la utilización de técnicas avanzadas en las engordas con granos y forrajes). Pero también 
la producción de carne por anima! se extendió no sólo a las engomas o preengordas, slno a los mismos 
ranchos aiadores. que incrementaron notablemente los pesos el de destete de sus becerros y la 
calidad genética del pié de cria. Este gran avance en la Industria engordadora demandó grandes 
cantidades de ganado en pié, que incluso rebasó la oferta nacional y recurrió, como ya decíamos 
antertormente, a estimular la oferta de ganado en los paises vecinos. Por consiguiente, los precios del 
ganado en pié desde esa época, siempre estuvieron al alza. 

Es lógico suponer entonces, que ante ras cirrustancias históricas del desarrono del mercado en los 
Estados Unidos y la venclndad geográfica con ese pals, la ganaderla del Estado de Sonora y en 
especial la de la reglón que nos ocupa, mantuviera por muchos arios como principal y único mercado 

(1) Los compradores de bajos ingresos. al concurrir al detallista, procuran adquirir cantidad-precio, es 
decir, tiuscan la carne mas barata, para procurar comprar un poco más. Los compradores de altos 
ingresos o con suficiente poder de compra. procuran demandar calidad-precio, esto es, buscan carne 
de mayor calldad, no Importando mucho lo que cueste. 

(2) Martin Buxedas. Revista Comercio Exterior, Vol. 27, Núm. 12; México, dic. 19n. P. 1495. 
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en pté, el de la exportación hacia los Estados Unidos. En el captlulo 11 del presente lraba10, se tocaron 
los aspectos históricos del comportamienlo del mercado ganadero en la región, por lo que nos 
limitaremos a puntualizar que el mercado de exportación ha sido la via natural de comercialización de 
los primeros y grandes ranchos comerciales y después. de tocia ta ganaderia de la región y del Estado, 
a pesar del fortalecimlenlo del mercado nacional y regional a partir de fa segunda mitad de la década 
de los SO's y 60's. 

Las condiciones ecológicas de la región definen el carácter extensivo de las explotaciones 
ganaderas comerciales y el mercado ganadero norteamericano, sin duda, ha ido definiendo e 
influenciando la estructura productiva de los randlos ganaderos de Ja región del norte árido. El 
mercado ganadero (o más bien el mercado de la carne en los Estados Unidos). ha especializado a los 
productores en la cria y venta de becerros al destete. ha definido la calidad de las razas y las formas 
del mercadeo, pero la estructura agraria del país (México) le dió una influencia definitiva a las formas 
de propiedad o tenencia de la tierra (ranctlos y ejidos) y a la postre, también Influyó en la conformación 
de la estructura productiva de los predios cuyos propietarios y e11datarios se han dedicado, en los 
últimos 30 años, a sobreexplotar los recursos naturales, unos impulsados por la ganacias extraodinarias 
que les proporcionó el mercado y las especulaciones de carácter financiero y otras situaciones que se 
analizan en este capitulo, y otros, por el sólo afán de sobrevivir en sus pueblos y ejidos en los cuales 
fueron confinados de alguna forma por situaciones de carácter histórico, político y social. Pero ambos 
(propietarios y ejidatarlos), primeramente Impulsados por la inseguridad en la lenencia de la tierra. 

La comercialización de becerros Mflacos" no es una situación impuesta estrictamente por el 
mercado norteamericano, es una modalidad prácticamente generalizada en la reglón y en el Estado 
y en todo el norte del país y creemos QUe se debe fundamentalmenle a situaciones impuestas y 
derivadas de ra estructura de la lenencia de la tierra; aprovechándose de también de la diferenciación 
de precios del mercado nacional y de exportación. Esta última situación ha prevalecido casi siempre, 
presentándose situaciones coyunturales en Jos periodos de devaluaciones bruscas y períodos 
inflacionarios severos. como en el periodo 1976-1988, que beneficiaron a todos los productores sin 
excepción desde el punto de vista financiero y en el cual, según la mayorfa de los ganaderos, rué la 
edad de oro de la ganaderfa sonorense. Los produciores o a'iadores norteamericanos, comercializan 
también sus becerros al mismo mercado, y con los mismos precios, pero ninguno lo realiza con pesos 
de 140 6 160 kilogramos, éllos los destetan y comercializan de 220 kg. a <BO kg. por becerro o becerra. 

La industria de la carne para consumo directo, exige ganado bovino joven de gran calidad 
genética, que proporcione excelente carne y le dé los máximos rendimientos en canal por bovino 
sacrificado. Por lo tanto, los criadores de ganado empezaron a enviar a dicha Industria animales Que 
reunieran esas características, pero para lograr1o, hubieron de mejorar su prcxfuctividad y, para hacerla 
factible, tuvieron que realizar grandes Inversiones en sus predios y en la calidad genética de sus hatos. 
Para realizar esas inversiones. necesariamente debieron estar estimulados por precios aecientes del 
ganado en pié y seguridad en las formas de propiedad. 

En este sentido, la exigencia de ganado joven (becerros o becerras) es inherente a toda la industna 
de la carne y es natural para todos los criadores o rancheros que quieren seguir siéndofo en el norte 
árido de México o en los Estados Unidos. El criador que los proporcione al mercado "flacosM o "gordos", 
depende de su productividad y sus condiciones de producción. La mayoría de los rancheros 
mexicanos. en especial lo ejfdatarios, proporcionan al mercado ganado joven recién destetado y de 
bajislmos pesos; pero su baja productividad tiene su explicación, como lo vimos en los capítulos 
anteriores. Sin embargo, en el proceso de mercadeo, los Intermediarios que participan en la 
adquisición de esos animares, o las mismas compañfas ganaderas, obtienen ganancias extraordinarias 
en el preengorde de esos animares Mflacos", ganancias que deberfan pertenecer al criador, que 
conseguiría de esta manera. mayores excedentes y estaria en condiciones de capitalizar sus predios 
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(s1 hubiera o se presentaran tamb1en, otro Upo de condioones soooeconom1cas). 

En este sentido, es Importante haber analizado las aspectos que explican el ¿por qué? o qué 
circustancias obligan a los productores o criadores mexicanos, es especial, los del norte del pafs, 
a seguir entregando al mercado norteamericano e lnduso al mercado nacional, anlmales delgados. 

11.· ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO GANADERO 

El mercado de ganado en pié, lógicamente Integra el primer eslabón del mercado global de la 
carne bovina, éste a su vez ha tenido un notable crecimiento en los países Industrializados a partir 
de la postguerra. El mercado mundial de la carne fue controlado principalmente por Inglaterra desde 
la Invención de los frigorfficos en los transportes, hasta que perdió esta nación su hegemonfa en la 
economía mundial. 

•La población que tiene acceso al consumo de carne vacuna es relativamente poca y se concentra 
en los países desarrollados. Así, los paises capitafistas avanzados. con 20% de la población mundial, 
consumieron en 1970, 51% del total mundlar. <11 Los principales países consumidores de carne son 
los Integrantes de la Comunidad Económica Europea y los Eslados Unidos. sin embargo, estos países 
no Importan carne para consumo directo, los de la Comunídad, interponen barreras arancelarias y 
forma también parte del conflicto que sostienen los parses integrantes del GATT en la ronda de 
Uruguay, los segundos, así como el primero. son totalmente autosuficicntes en carne para consumo 
directo. 

El comercio Internacional de la carne de origen bovino, lo constituye básicamente la carne para su 
procesamiento y son esos países los principales Importadores. poniendo obviamente sus condiciones 
y su dominio. Los paises exportadores de América Latina (Centro América), exportan carne 
proveniente de ganado de baJa calidad genética, no permitiéndoles desarrollar la Industria de la carne 
en su Interior. 

El caso de México, no es el del resto de los países de América Latina (Centro América, Brasll. 
ArgenUna. Uruguay), ya que nuestro pals exporta ganado en pié (de buena calidad genética) dada la 
vecindad geográfica y condiciones ecológicas slmllares a la de los Estados Unidos (ver capitulo 1). La 
Industria de la carne para consumo directo para el mercado nacional. está prácticamente en panales. 
sólo en el Estado de Sonora se ha Ido desarrollando tecnológlcamente, pero aún así, con grandes 
limitaciones financieras y de abasto de insumos. Algunas empresas, lnduso han Incursionado en 
el mercado Japonés.121 

(1) Fuente: OCOE (Orgamzac16n para la Cooperación y el Desarrollo Económico), citado por Martln Buxedas 
en "El comercio internacional de carne vacuna y las exportaciones de los paises atrasadas· Revista 
de Comercio Exterior. Vol 27 núm. 12. dic. 1977 pp 1494-1509. 

(2) La limitación sobre insumos, se refiere básicamente a la escacés de granos para alimento animal, el cual tiene 
que ser importado de los ES1ados Unidos en casi toda su tola!ldad. dependen además de los precios que la 
empresa estatal CONASUPO fije ya que es la que Importaba ecluS1va.mente d1Chos granos. Por la tnestabldad 
de tos !lujos importados de estos productos. los engordadores, se ven obligados a mantener alias Socks en sus 
almacenes para garantizar de tres a cuatro meses su abasto. representando esto además ,un costo ed1C1onat. 
Por otra parte. es muy posible que en las negoc1ac10nes del TLC. (incluso ya está en las reglas del GATI}. este 
industria esté quedando muy mal parada. pues no tiene sufic1ente cap<'.lcidad tecnológica, financiera, de abasto 
de insumos baratos. suficientes y oportunos: el Estado de Te)(as engorda al ai'lo 22 millones de cabezas, 
Nebraska, cerca de los 1 B milanes. ta producción de becerros en Sonora no llega a los 300 mil, jamé.s podrá 
competir con la produc1tiv1dad y el volumen que mane1a la industria norteamencana de la carne. 
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Por lo tanto, el comercio internacional se !Imita, en su mayor parte, al movimiento de ca.me bovina 
para usos Industriales. El mercado de la carne para consumo dlrec1o se localiza en los paises de la 
CEE y Estados Unidos, que están rigidamente protegidos y son totalmente autosuficlentes, además 
de que cuentan con altos niveles de productividad, desde la crfa hasta la comercialización para el 
consumo directo. 

De esta forma México, sólo participa en el mercado ·mundial. de la carne, con sus exportaciones 
de ganado bovino en pié hada los Estados Unidos. cayendo directamente en la órbita del mercado de 
la carne para consumo directo de ese país. México ha exportado alrededor de un 1.1 millones de 
cabezas anuales en los últimos 15 años, limitadas durante décadas, sólo a ganado proveniente de los 
Estados del norte del paf s. libre de enfermedades. según los reglamentos sanitarios acornados en años 
anteriores por ambos paises. Para 1992, se exportarA libre de aranceles, de o.Jotas Hmites y sexo, 
ganado proveniente de cualquier estado del paf s. 

En los últimos años se registran Incipientes exportaciones de carne bovina para consumo directo 
a Japón, por parte de empresas mexicanas establecidas en el norte del pafs, pero sus montos son 
lnSgnlflcantes e Irregulares. Es Importante hacer hincapié, que esas Industries deberán enrocar su 
producción hacia el mercado interno preferentemente, antes de penetrar al mercado Internacional y 
reSO(ver los problemas téallcos y financieros, antes de que el mercado nacional, termine penetrado 
por la Industria de la carne norteamericana, como de hecho ya está sucediendo. y al parecer, resultará 
lnevita!able. 

Las Importaciones de carne que está realizando nuestro pafs en los últimos dos anos debido a la 
apertura comercial (GATT), ha sldo en mayor medida, de carne de segunda y tercera calidad, es decir, 
proveniente de ganado de desedlo (vacas, toros y ganado lechero); carne que normalmente destinan 
los norteamericanos para usos lndustrlales y que, aprovechando la falta de cootrol de calidad y los 
precios oficiales de los canales en México, se comerdallzan como si fuera carne de primera, 
descontrolando aún más, a las pocas Industrias mexicanas que se dedican a producir carne de primera 
calidad. En realidad los que Importan la carne norteamericana, son Intermediarios o empresas 
mexicanas que se aprovechan de las ventajas de los precios, pues los canales de esas calidades 
mencionadas son muy baratos en los Estados Unidos. 

El norte del pafs, cano nuestra reglón y todo el Estado de Sonora. los productores de ganado bovino 
en pié, Intervienen en el mercado norteamericano supeditados a las propias condiciones que les 
Impone dk:llo mercado, prácticamente como sl fueran parte del !errltooo norteamericano. pero además, 
coo grandes desventajas, como lo son el atraso tecnológico, los problemas agrarios (tenencia de la 
tierra). Infraestructura deficiente, ele., ya senalados en los capftulos anteriores. 

Trataremos ahOfa de ver brevemente cómo se ubica el mercado de ganado bovino en pié del norte 
del pals y de nuestra región, en el contexto de la Industria y mercado norteamericano de la carne. sin 
pretender, desde luego, llegar a profundizar en el comportamiento de dicho mercado, sino, sólo de 
ubicar el ganado mexicano que es exportado a ese país. 

' 
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. EL MERCADO GANADERO EN LA REGION 

ID.- MERCADO DE GANADO BOVINO EN PIE 

1.- UNA VISIDN GENERAL AL MERCADO DE LA CARNE BOVINA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

En 1959-60 el merca.do internacional de ganado bovino en pié alcanzó un valor de 425 millones de 
dólares, el 21% correspondió a los Estados Unidos con sus Importaciones de ganado provenlenle de 
Canadá y México. En 1973·74 el comercio lnlernaclonal ascendió a 1,758 millones de dólares y en 
el cual Estados Unidos participó con un 66% de ganado proveniente de esos mismos países.O! 

Es notable el Incremento de las importaciones mundiales de ganando en pié en tan solo 14 años 
y prácllcamente le corresponden a un sólo pals, los Estados Unidos. Del tolal de las Importaciones de 
bovinos de ese país, México aportó en ese ciclo 73-74, el 76% del valor de las Importaciones. Ese 
ganado proven!a exduslvamente de los estados del norte de México, en especial Chihuahua. Sonora, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sonora aportaba el 25% del total de las exportaciones.<21 

Aunque el valor del comercio mundial de ganado en pié, prácticamente se limita a Norteamérica 
y representa el 31% del mercado internacional de la carne bovina, sin contar el movimiento de carne 
enlatada. pues no se separan estadfsticamente oon las de origen porcino; para la ganaderfa rneXicana 
sf tiene gran Importancia, y en especial para tOOa la reglón ganadera del norte árido del pafs que ha 
sido desde hace casi un siglo, exportadora tradicional de ganado bovino en pié hacia los Estados 
Unidos y actualmente, constituye poco más del 50% de las importaciones en ese renglón. 

En los Estados Unidos, la Industria de la carne surgió durante las últimas décadas del siglo pasado 
en la reglón del medicroeste, grupos oligopólicos dominaron durante décadas esa Industria; pero 
después de la segunda guerra mundial, en especial en la década de los años 50's, el panorama de 
la Industria cambió drásllcamente a ralz de los radicales cambios tecnológicos aplicados, en especial, 
a los sistemas de crla, alimentación y engorda, no sólo de bovinos, sino de porcinos y de aves. Estos 
cambios a su vez se cimentaban en la gran prOOuctivldad de la agricultura en la vasta reglón de las 
grandes llanuras de norteamérlca que proporcionaban granos y forrajes a bajos costos a ta industria 
alimentarla. Como afirmábamos anteriormente, el 75% del Incremento de la producción de carne en 
los Estados Unidos se debió, fundamenlalmente, al Incremento de la produclivldad por animal y no sólo 
por expansión de la frontera ganadera o sobre carga de agostaderos (pié de cría), como fue el caso 
de los paf ses de latlnoamérica, Incluso de nuestro país. 

Los grupos empresariales que tradicionalmente que controlaron la industria de la carne, muy 
pronto cedieron lugar a las grandes cadenas de supermercados y a los engOOadores o "fee<Hoters·. 
Los compradores de ganado en pié para empaque de carne fresca para consumo dired.o en los 

11 Para la referencia al comercio mundial de ganado bo"1no en pié se tomó como fuente un informe de la FAO. 
citada por Martin Buxedas en el articulo mencionado antenormen!e Para los porcentajes de participación, se 
consu\laron los boletines de lnlormes del Oepar1amento de Comercio de los Estados Unidos {U.S. lmports 
General and Consumpuon Scheldule Commod1ty and Country) 

121 Bolelin mes die 1974 del Departamento de Comercio de !os Estados Unidos El porcentaje para el Estado de 
Sonora. se estimó de acuerdo a la cantidad de cabezas que exportó en ese ciclo y su valor también se estimo 
en base al promedio general. 93 dólares por cabeza X 236 000 = 221 3 millones de dólares (25% el valor de lo 
exponado por México· 950,000 X 93 = 883 5 millones) que corresponde al 76":o de valor total de las importaciones 
de ganado en pié de los Estados Unidos y el 50°0 del volumen del comercio mundial en ese año 
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Estados Unidos es baSfante amPHo, las cadenas de supermercados en su expansión vertical de sus 
compañlas, se han asoctado con engordadores y han instalado sus propias industrias de sacrificio y 
empaque. lnduso lo hacen también grandes cadenas de res1aurantes 

Muchas engordas de ganado han dejado de comprar ganado para dedicarse exclusivamente a 
maquilar, o, en asociación con tal o rual empresa, la engorda del ganado Los industriales a su vez 
hacen asociaciones con intermediarios o productores o criadores, para la entrega directa de ganado 
de los ranchos a los corrales de engorda, incluso, las grandes empresas poseen o contratan en 
arrendamiento, grandes ranchos ganaderos. 

Comprar ganado en pié, engordar1o y posteriormente venderlo en pié también, es un mal negocio, 
que casi nunca se ha practicado y no sólo en México. sino en los Eslados Unidos, por lo que ningún 
"feed·loters· actuará de esa manera. Tendr'8 que invertir grandes cantidades de capital para adquirir 
el ganado e insumos y arriesgarse a cualquier variación de los precios o simplemente enfrentarse a 
los industriales de la carne en condiciones desventajosas, ya que su ganado so tiene que sacrificar 
inmediatamente al salir de la engorda, de lo contrario tendrfa grandes mermas y costos por cada dia 
en que no vendiese su producción. Esta drcustanda ha obligado a los engordadDfcs a inlegrarse con 
los Industriales y comercializadores de la carne o simplemente delinir sus actividad como simple 
maquila. Por lo que casi siempre encontraremos a los que se dedican a la actividad de la engorda 
de bovinos, asociados o integrados verticalmente. 

2.·LAS EMPRESAS GANADERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

las grandes industrias de la carne, que en su mayorla están Integradas en la actualidad a las 
cadenas de grandes supermercados a lo largo y ancho de Estados Unidos, mantienen asociaciones 
con empresas engordadoras y grandes empresas ganaderas propietarias de ranchos y tierras 
agrCcolas (que también pueden ser ellos mismos propietarios). o con mediadores especuladores que 
se dedican a esta adividad. Existen también empresas empacadoras que abastecen mercados aún 
más especializados como son los restaurants; pero de alguna u otra forma, dichas empresas 
mantienen vinculas comerciales y financieros muy estrechos con las empresas comercializadoras del 
produdo final (la carne para consumo directo), que son los supermercados y restaurants, va que casi 
han desaparecido prácticamente los pequeños negocios dedicados o especializados a vender carne 
al detalle. las carnicerías que comúnmente conocemos en México. 

Las empresas intermediarias o que actuán como tales en el proceso de comerctalizadón del 
ganado bovino en pié pueden ser varias a la vez: 

A).- LAS EMPRESAS ENGORDADORAS: Se localizan prlcipalmenle en los Estados de 
California, Arlzona. Texas, Nebraska, Missouri, Colorado, Oklahoma. Kansas. se han ido desplazando 
hacia los Estados con dimas más secos y templados Cuentan con atta tecnologia en los sistemas de 
alimentación y manejo del ganado; se abastecen de granos (maíz, trigo, cebada, soya, avena y sorgo) 
con gran facilldad y a bajos precios, provenientes de los estados graneros del pais y también ganaderos 
(Minnesota, Wisconsin, Nebraska, lowa. lllinois, Kansas, Missour1). El ganado bovino en pié proviene 
de todo el pais, en especial de los primeros y segundos grupos de estados antes mencionados. de 
México y Ganada y son absteddos por empresas ganaderas intermediarias, la mayorla de éllas son 
compañlas propietarias de grandes ranchos y pueden también ser parte de las mismas empresas 
engordadoras. 

Algunas empresas sólo se dedican a maquilar ganado a tarifas fijadas de aa.ierdo a la productividad 
del ganado, al destino del mismo (consumo directo de la carne o para la Industria de embutidos) y al 
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tipo de alimento proporaonado. 1 amb1en mudias empresas de eSte hpo han Sido Bbsorv1das por las 
cadenas de supermercado o se han asoc:iado a éllas, algunas, muy pocas, se conservan independientes. 

B).· EMPRESAS O COMPAÑIAS GANADERAS: Es muy dificil distinguir exactamente. cuál 
puede ser la empresa original. pues la gran mayoría de este tipo de empresas. a parte de poseer 
grandes extensiones de tierras ganaderas y agrlco\as, pueden poseer también frlgorffioos, engordas, 
cadenas de supermercados y de restaurants, pozos petroleros, etc. Estas empresas adquieren ganado 
de sus propios ranchos o de las empresas ganaderas intermediarias y de especuladores. 

C).· EMPRESAS O COMPAÑIAS GANADERAS INTERMEDIARIAS Y ESPECULADORAS: 
Este tipo de empresas son muy comunes en los Estados Unidos, pero no por eso menos poderosas, 
se dedican a la compra-venta de grandes volúmenes de ganado en pié e intervienen también en el 
mercado financiándose vendiendo o colocando contratos de futuros a las compañías que engordan 
bovinos, los Industrializan o empacan y comercializan finalmente la carne. Este tipo de empresas 
tienen mudlos años operando en todo el país, conocen a fondo el comportamiento del mercado y en 
especial de la producción y crla de ganado. Desccnocemos su porcentaje de participación en el 
mercado. pero debe ser Importante, ya que Influyen también en el establectmlenlo de los precios del 
ganado. 

Este tipo de empresas, pueden ser también grandes propietarios de ranchos en distintos estados, 
Incluso de engordas y mantener vrnculos de asociación con algunas cadenas de supermercados, o de 
restaurants, pero finalmente mantienen esa actividad {la compra·venta), como su línea principal de 
Ingresos a parte. Se dedican. en su mayorla, también a preengordar ganado en praderas naturales 
{normalmente ganado proveniente de México). 

Partiendo de los pronósticos ciimatológlcos de todas las regiones agrlcolas y ganaderas del pals 
y de un profundo conocimiento del ciclo productivo ganadero, estas compañras especulan con los 
precios del mercado con la esperanza de que éstos se moverán en la dirección que obviamente les 
produzcan beneficios al término del clclo ganadero.PI Los precios reales del ganado en pié y los 
precios futuros por lo regular se mueven en la misma dirección, Influidos desde luego por el nivel de 
stocks de los corrales de engorda, los pronósticos climatológicos para las regiones gananderas. 
lm::fuyendo desde luego, la de los dos principales paises que abastecen al mercado {México y 
Canadé.), los volúmenes de cosechas de los granos y del desarrollo del ciclo ganadero. 

(1) Un periodo de varios ar.os de abundantes lluvias (fase húmeda de una gran región, dirlan los meteorólogos) 
y una gran demanda de carne por parte de Jos consumidores finales. producto de un incremento del ingreso o 
del salarlo real, trae consigo un Incremento de los precios ES1o estimula, sin duda. las Inversiones de los 
ganaderos o crladores, que también rellenen parte de su producción para pié de crfa y ésto reduce más la oferta 
y estimula el lncremenlo de los precios. El periodo de maduración de las inversiones en la ganad8ffa bovina. se 
calculade4 a 5 ai'los. el ciclo completo es de 7 a 8 ai'los. de ecuefdo a la raza degnnado. condiciones de terreno 
y las condiciones eco16g1cas de la región. Al crecer la producción a los 4 años. so incrementan los stocks en los 
corrales de engorda y esto puede influir en una ba¡a de los precios y 61 además, se combina con una recesión 
econ6m1ca, o con una sequla retat1vamen1e prolongaiyda. los precios ba¡an drás11CBJ'T\ente o en el meJOr de los 
casos. 51mplemente detienen sus periodo de cr0Ctm1ento constante. entonces. los cnaclores tratan de deshacerse 
del mayor ganado posible. incrementando drást1camcmte la oferta y quedando en una situación de debilidad ante 
los compradores. lo Que hace precipitar aün mas los precios a ta ba¡a. Ante esta situación. l6g1eamente reducen 
sus inverS1ones. Y 51 estas inversiones fueron realizadas Vla hnanc1am1entos bancarios con altaS tasas de interés. 
muchos productores tenderán necesariamente a la quiebra. como lue el caso de muchos criadores mexicanos 
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D).· BROKERS O CORREDORES FRONTERIZOS. Disfrazados en su mayorfa de "Compañías 
Ganaderas· o representantes de las grandes empresas ganaderas integradas, pero actuando con 
Independencia, estas empresas o mejor, estos ·corredores", son expertos conocedores del ganado, 
del mercado y de sus variaciones, ya que se mantienen en estrectm contacto con las grandes 
empresas ganaderas que mencionábamos anteriormente. Algunos de éllos poseen corrales o 
ranchos en la frontera que les sirve para recibir el ganado importado, pero no es regla, ya que otros los 
rentan. Algunos, no necesariamente viven en las ciudades fronterizas que por tradición cruza el 
ganado, sino que aparecen cuando llega la temporada. 

Estos brokers, son profundos conocedores de la ganaderla bovina mexicana, en especial la 
del norte y mantienen estrechos contactos con compradores intermediarios mexicanos en la frontera 
e Incluso, al Interior del país y de quienes recibe en la temporada de comercialización, pequeños lotes 
de ganado que una vez que los clasifica por calidades genéticas, pesos, edad y tamaño, los venden 
o colocan en una o varias companías en distintos estados del pals (USA) y, una vez recibido el dinero, 
pagan a los exportadores mexicanos, sean Intermediarios o productores directos. Entre el cruce del 
ganado y et pago pueden transamlr uno o dos dlas. induso más, depende de ta habilidad del brokers 
o del vendedor. 

Cuentan este Upo de companías con pequenos capitales o Uneas de crédito bancarias para ir 
adquiriendo personalmente, pequenos lotes de ganado, que poco a poco los va conformando en lotes 
compactos de 100 a 120 becerros (que es la cantidad de animales que puede transportar \as jaulas). 
para ser envlandos a donde han sido negociados. Mas adelante, detallaremos la forma y los 
mecanismos en que este tipo de intermediarios, obtienen ganadas diferenciales. 

Pasaremos a analizar los mecanismos del mercadeo de ganado bovtno en pié a partir de los predios 
de los criadores, tanto ejldales como particulares. 

3.- EL MERCADEO DE GANADO BOVINO EN PIE EN LA REGION 

Et 100% de los ranchos productores o criadores de bovinos en la reglón, (ejidos y particulares) 
comercializan en pié sus animales. criados en et tipo de ganadería extensiva. El principal producto 
a comerdallzar es el becerro mamón destetado de 10 6 12 meses de edad. con pesos promedios de 
150 a 160 kilogracmos por cabeza. Le sigue en Importada. por sus Ingresos, la becerra y la vaca 
de desecho. 

La venta del ganado la realizan en su mayoría a puerta de corral, es decir, en sus randlos o predios; 
sólo los grandes ganaderos y muy contados pequef'los productores venden directamente en la 
frontera o en los rastros de la dudad su ganado. Por lo regular estos grandes ganaderos compran 
animales a pequeños aiadores y aglutinan grandes lotes para su venta, pueden o no estar asociados 
con los brokers de la frontera o simplemente mantener relaciones comerciales directas. 

El mercadeo por consiguiente se Inicia en los pueblos, ranchos y ejidos de la región, que es donde 
se Integra la primera linea de Intermediarios o compradores de ganado, quienes son normalmente 
originarios de esos mismos lugares. 
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A).- MERCADEO DE BECERROS PARA LA EXPORTACloN 

A pesar de que la mayorfa de los criadores de ganado bovino, no sóto de la región, sino del Estado, 
comercializan su producción de becerros a "puerta de corral", éstos llegan de tcx:tas formas a la 
frontera en más de un 95% de la producción estatal por distintos canales de comecializadón. 

En los ejidos ganaderos y pueblos de la región se presenta la siguiente forma de mercadeo: 

EN LOS EJIDOS COMUNALES· La mayoría de los productores ejldales comuneros, ya tienen 
comprometida toda su producción de becerros, antes de iniciar el herradero de la temporada 
{cosecha): solicitan anticipos de dinero al comprador vecino de su pueblo o comunidad, ya sea por 
la urgencia de afrontar necesidades familiares o para OJbrir costos de mantenimiento de su hato. Por 
lo regular, el comprador puede ser el ganadero más próspero del pueblo o el ejidatario que posee más 
recursos. El animal comprometido incluso puede no haber nacido o estar aún lactando con su madre; 
el precio del becerro pactado o compromeytido, por lo regular de las veces es un 5 ó 10% más bajo 
que el que se caliza en la reglón, en el momento de la entrega. Por ejemplo, en el delo 1990-1991, 
el becerro calidad No. 1, se cotizaba en 5,500 pesos Kilogramo en pié, en la Ciudad de Agua Prieta, 
Cananea o Nogales; en los pueblos de las zonas montai'msas el precio del mismo becerro era de 5,000 
pesoslkg., y el precio de becerros comprometidos o anlicipados oscilaba en la misma zona de 4,500 
a 5,000 pesos, dependiendo también de la calidad, las condiciones del animal y la capacidad de 
negociación del aiador. Se dice que esa dfferencia se marca por el flele y la merma, sin embargo, se 
eslima que el costo de los mismo ascendfa a lo máximo en ese año a 300 pesos por kilogramo de 
ganado en pié. Se podría tomar como tasa de inlerés la diferencia. t11 

El comprador reclama al becerro comprometido, cuando así se los soliciten sus sodas en la 
frontera o reglón, o también, cuando el mercado se lo esté requiriendo; los animales son 
responsabilidad del criador hasta el momento de la entrega, si el animal muere, tiene que ser repuesto 
por otro o regresar el dinero. o bien entregar ganado en equivalente, una vaca o una becerra. 

Por lo regular. en los ejidos ganaderos comunales, la infraestructura es insuficiente, no 
cuentan con corrales de manejo, ni mucho menos con báscula. Por mucho tiempo, o más 
bien, desde que se inició la prosperidad ganadera, algunos criadores ejldales lograron ponerse 
de acuerdo y adquirieron báscula, pero por muchos anos. los ejidatarlos comuneros y pequeños 
propietarios tenian que vender sus animales por cabeza, no pesados en báscula Posteriormente, 
en algunos pueblos, los pequeños criadores lrasladaban su ganado a pesar en básculas 
particulares {o de los mismos compradores), sulriendo grandes mermas en los pesos del ganado 
por el movimiento o arreo. Fué en la época de la prosperidad y auge de precios del ganado 
(1982-87) cuando se empezaron a generalizar la básculas en los ejidos de la región. muchas de 
éllas fueron financiadas por la Banca Oficial. 

La venta de becerros en pié a puerta de wral y por cabeza. no pesados en básrula, se prestó 
a grandes abusos de los compradores intermediarios ya que éstos, con gran experiencia en las 
pesadas en las básculas y en los porcentajes de las mermas en ros transportes, obtenian además de 
las ganancias diferenciales de los precios. ganancias en kilogramos castigados (diete), pues 
IOglcamente, en las condiciones ventajosas de negociación del comprador, jamás se calculaba de 
menos. 

(1J Este tipo de crédito, que en muchas parte llegó a niveles do usura. sin tratar do 1usi11tcar\o desde lucgo. lué 
mas oportuno y sm protocolo burocrático que el que olorg6 Banrural a los e¡idos comunales 
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Si la temporada de ganado prometla ser excelente para el comercio de ganado, los compradores 
intermediarios surgían en todos los pueblos y comunidades, su número podía duplicarse del que 
tradicionalmente existía en condiciones normales Tcx:los estos compradores de primera llnea, 
entregaban a su vez el ganado a un comprador o socia de éstos en la ciudad fronteriza, este 
Intermediario de segunda linea, se mueve por una región específica, negociando también con 
ganaderos particulares y con sus primeros socios que aglutinan los becerros en los poblados. Por lo 
regular este tipo de compradores son dueños de rorrales en los puertos fronterizos, donde reciben los 
becerros, los clasifican por calidades y los hacen recuperar fácilmente las mermas sufridas f!O el 
transporte. Negocian los pennisos de e>cportadón (cuando e>cistían), las guias de movilización. aretes 
de tuberculina, turnos para los cruces. etc. Una vez controlados tooos los trámites, entregan el ganado 
al siguiente Intermediario, esta vez al brokers norteamericano con el que están en ese año operando, 
recibiendo una comisión que puede ser de .02 a .04 centavos de dólar por libra. una vez que el broker 
haya reclasiflcado y colocado el ganado, y por supuesto pagado por parte de las grandes compañias 
norteamericanas. Pero no siempre trabajan por comisión, ro hacen cuando los broker y compañfas 
norteamericanas los financian directamente: en otras ocasiones y en más de las veces, venden 
directamente a los brokers; en esas oportunidades han usado financiamiento de ta banca de desarrollo 
y comercial (está úllima. usando recursos del FIAA·BANCO DE MEXICO); estos créditos fueron objeto 
de un sinnúmero de movimientos especulativos por banqueros y "ganaderos". También actúan como 
auténticos brokers de este lado de la frontera. 

Estos compradores intermediarios se benefician primeramente con los precios diferenciales, 
con las comisiones que reciben, con las rea.iperadones de las mermas. con la renta de sus pronios 
corrales y con las redasificaciones del ganado, 111 además, se llegaron a beneficiar grandemente con 
las especulaciones en el manejo de divisas y créditos. En el diferencial de precios tenemos que se 
quedan con márgenes de ganancia de 200 a 700 pesos por kilogramo un vez deducidos ros oostos de 
transporte y mermas: éstas. la pueden recuperar en tres días. mientras esperan tumo para el cruce, 
con un costo de un 50% del valor de la misma. En la reclasificación del ganado pueden ganar en ta 
medida de la cantidad de becerros que puedan juntar en un lote homogéneo en calidad, tamaño y peso, 
pues los compradores norteamericanos podrfan ofrecer adicionalmente al precio, de 0.005 a .01 
centavos por libra. de obtener lotes con esas caracterfstlcas. 

Un becerro de calidad No. 1, exportado a los Estados Unidos vfa la frontera de Agua Prieta, tenia 
un valor neto por kilogramo, libre de gastos e impuestos, de 6,968 pesos 121 , por lo que las diferencias 
serían: 

(11 Cuando un vendedor o ranchero presenta al comprador 10termed1ano o al broker un lote heterogeneo. eslos 
siempre tratan de pagarlo de acuerdo al ganado de més baja cahdad o clasificación. después . éllos en sus 
corrales. recras1!1can sacando a parte el ganado No 1 : 1 5 y 2. 

(2) En el capílu1o 111. sección 1, parte No 2. inciso E), se determinaron los ingresos netos de exportacion de un 
becerro de fa calidad y peso que sef'lalamos en el e1empto y ¡:x>r consiguiente se estimó el precio nc:o que 
resultaría al pagarse ese becerro en la linea lrontenza. hbre de gastos e impuestos (lodavfa en ese ai':o cx1stí.:in 
aranceles) Por conS1gu1ente. el preck> de 6.968 pesos por klkJgramo en p1Q, una vez Ubre de los costos y memcas. 
equiva!drla a haberse vendido a puer1a de corral en cualquier ejido ganadero comunal. 
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Ganancia diferencial con respecto a un becerro pagado al precio más bajo en ros ejidos de la zona 
serrana de la reglón: 

6,968 • 4,500 = 2,468 pesos por kilogramo en pié 

Ganancia diferencial con respecto a un becerro pagado al precio més arto en los ejidos de la zona 
serrana (precio de mercado de la zona fijado por los propios compradores): 

6,968 • 5,000 = 1,968 pesos por kilogramo en pié 

Ganancia diferencial con respecto a un becerro pagado al precio del ganado en el Estado de 
Sonora: 

6,968 • 5,500 = 1,468 pesos por kilogramo en pié 

El diferencial que es apropiado por los intermediarios mexicanos. corresponde a los siguientes 
porcentajes en relación al precio neto del mercado ganadero fronterizo; 

35.4 % en el primer caso señalado 
28.2 % en el segundo caso señalado 
21.1 % en el tercer caso 

Consideramos por lo tanto, que esta Intermediación es totalmente Injusta y desproporcional, que 
deforma y altera un mercadeo razonable y equilibrado para que Jos criadores o productores puedan 
reinvertir sus ganancias en sus predios para mejorar sus productividad, suponiendo que no existiera 
la problemática que se expone en los capltulos 111 y IV de este mismo trabajo. 

Pero aún asf, existe otro tipo de valor que se apropian los Intermediarios norteamerfcanos en el 
proceso de mercadeo: 

El hecho de que los productores o criadores de ganado bovino en el norte de México, en el Estado 
de Sonora y en especial la región que estudiamos, exp0r1e hada los Estados Unidos becerros de bajos 
pesos, proporciona también a los Intermediarios ganancias extraordinarias, ya que éllos, brokers y 
empresas ganaderas complementan el peso faltanle del becerro (para que esté en condiciones de 
entrar al corral de engorda con granos). preengordándolo en agostaderos de buena calidad o en 
praderas de temporal de trigo, cebada o cualquier otra gramlnea forrajera. Por lo regular al ganado flaco 
proveniente de México, lo envlan a agostaderos de buena calidad, donde se pagan precios muy bajos 
por Incremento de pesos (0.25 de dólar diario). 

EN LOS EJIDOS GANADEROS COLECTIVOS: Estos ejidos comercializaron por muchos anos 
su producción directamente en la frontera, cada año. al terminar el herradero. se reunfan los 
comisarlados ejldales y delegados de la Unión de Ejidos Colectivos y dlaban a empresas y brokers para 
que cotizaran en secreto los lotes de becerros. Por muchos años, fueron fácilmente embaucados por 
los mismos compradores y directivos de la Unión de Ejidos al hacerles proposiciones de precios para 
lotes homogéneos en rotes de pesos muy diferentes, muchos ejidos dejaron de percibir Ingresos al 
comprometerlos en dichos aruerdos Pero al final, a pesar de muchos detalles que los condicionaban 
en las ventas. los ejidos ganaderos colectivos eran los que mejor vendían directamente, aunque no 
era nunca idealmente la mejor venia, pues los promedios de peso de los becerros siempre fueron por 
debajo de los 180 Kg. 

97 



CAPITULO V 

Al cundir la desorganización interna en cada ejido. fueron dejando de comercializar conjuntamente 
y, poco a poco, cada ejido fue vendiendo a puerta de corral (ciclo 89·90). para el ciclo 90-91, sólo 
dos ejk:tos vendieron en la frontera y por grupos o sectores a distintos compradores; en la actualidad 
ya comercializan al estilo ganaderla comunal. Los ejidos ganaderos colectivos nunca pudieron dar el 
salto cualitativo para mejorar sus niveles de productividad; su máximo logro fue comercializar 
conjuntamente en la frontera; jamás lo hubieran conseguido, la experiencia de muchos Intentos 
Independiente de los oficiales, fueron un fracaso. primero por los grandes conflictos e Intereses de 
grupos al interior de los ejidos, al exceso de ejidatarios ajenos a la actividad ganadera, la mentalidad 
Individualista de los mejores ejldatarlos rancheros y segundo por la corrupción de dirigentes, 
funcionarios de dependencias oficiales y terceras personas Interesadas en los recursos naturales de 
los ejidos. 

En el ejemplo que aportamos en el primer capitulo del presente trabajo, tenemos que el becerro 
exportado de México en el ciclo 1990-1991, con un peso promedio de 150 Kg. es preeng0<dado en 
agostadero hasta que alcanza los 258 Kg. en un periodo de 180dlas lll y tiene un valor en et mercado 
norteamericano de 527.62 dólares y un costo de preengorda (Incluyendo netes, renta del pastoreo, 
manejo y medicinas) de 56 dólares. Por lo tanto tenemos: 

costo de adquisición LAB frontera $ 354 dólares 
costo de preengorda LAB rancho USA 56 • 

oosto total $ 41 o dólares 

precio total del becerro en pié en el mercado 
norteamericano antes de la engorda en corrales 
LAB rancho es de: 

$ 558.19 
menos costo adqulslclón+preengorda 41O.00 

diferencial neto .$ 148.19dol. 

al tipo de cambio dic. 1990 3,018 x 1: 

148.19 x3,0l8 pesos= 447,237 pesos 

Valor total de becerro con peso de 258 kg. en pié en el mercado norteamericano, LAB corrales de 
engorda, antes de lnclar la primera rase de engada: $ 558.19 dólares (se Incluye las comisiones a los 
brokers) 

Que a precios en pesos al mismo tipo de cambio referkto, serCa: 

$ 558.19 x 3,018 = $ 1'684,614 pesos 

(t l Se estima que un incremento diario de .600 kg en condiciones de buen agostadero y buen manejo, se puede 
alcanzar con facilidad. Los norteamericanos aplican anabólicos y suplementos alimenticios que pueden lograr 
alcanzar mayores rendimientos en pesos y reducir el tiempo de pasloreo. pero aqul, sólO estimamos condiciones 
normales de mane/o y a11mentac16n proporcionada por el forraje natural 
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Tenemos entonces que un becerro con un peso de 258 kg. alcanzaba en el ddo 1990-1991, un 
valor total en el mercado norteamericano, antes de Ingresar al corral de engorda de 558 dólares, que 
en moneda nacional era de$ 1 '684,614 pesos. No tenemos información acerca de su valor total en 
canal, ni su valor total en cortes y demás subproducios. pero este valor nos servirá para comparar la 
participación que tienen los productores o criadores ejidales y sus intermediarios, en ese valor 
Integrado de los anima/en que se exportan: 

<.: .:.:-:-: < -:-:-: ..... < < <... . PESO:.: . .:Pf1ECIQIKG ::. : VAt()f:tJGA8·: 

~~·E.JioascoMuiiiAt:Es üs coRRAL · i:ia . .¡;50º < .. ~~2.aoo > EJlDOS 'coi.iUNA~Es: lAB FRONTERA ... : : i31V . . . . . 6 96'3 . . . :947 648 . 
·.;."'Jt00S·.·co;·-=cT.IVOS:.·LA0 ··.CORRA'<.·-.·:_: ·.· ... ·· :·.·17. n .. :.·. •_ .• _::.·:: ... :·_·:-.·<',·s· o· o·.::_<._<.· ·.-.-.·.-.·.9;,5· 'o·oo" 

" .. ~ ... ' " " •· ..... ::_._::.: .. •.·,:· .. 15"s.'°"s·.·.:•.· / EJIOO.S:C()Lt=C.TIYOS lAS FRONTERA • . 167 ....... ·: : .. <:oos : -: "" 

NOVILLO MEX. 1.5 AÑOS LAB CORRAL USA. 569 libras X .961 dol~b 
= 558.19 x 3,016 pesos/do!. = $ 1 '664,614 

Por lo tanto, tenemos que el valor en pié del becerro mexicano antes de su lndustrfallzacfón en 
los Estados Unidos es de $ 1 '664,614 pesos (a precios de dic. 1990). ¿cuál es la diferencia con 
reS¡JeCto a ese vala en los casos A; B; C: D: y qué margen de participación tienen los intermediarios 
en ese valor?, veremos: 

. . 

~:;:~:):/~:: ··:::~;< .. 
:-: : :<< . :-:.: : . 

.;.·: :.:.:.:···.·.<<·>"· 
¡¿¡;,J: COMUNAL LAa .CORRAL . 
B~;: Bi:· COMUNAL. LAB . FRONTERA · 
C:.CÉ.:r.:Cbi.ECTJVO. LAB:.caRRAL 
o:.~ Ei. r;:bi.ecnvo LAB . FRONTERA 

.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.· 
:::::::::::·:·$~;~::::::. 

.·.·.:··::•• ~;·~·-:•:-: 
··.:::693.::. 

Es Jógloo suponer entonces. que los prOductores que comercializan a puerta de corral, en las 
condiciones que Jo hacen los ejidos comunales o pequeños ganaderos, sólo se quedan con el 36% del 
valor del animar en el mercado (antes de la engorda}, mejoran su participación en el mercado si 
comercializan directamente en la frontera. llegando a obtener de un 55o,c, a un 69% del valor del 
animal. Pero mayor seria la participación en el mercado, es decir, obtener el mayor ingreso poslble, 
si el prOductor o criador comercializa sus animales en la frontera al mayor peso posible; de esta forma, 
les resta participación a los intermediarios, que se llegan a quedar hasta con el 64% del valor del animal 
en el mercado. 

El mercado de ganado de la carne en los Estados Unidos, no marca limitantes ni Inconvenientes 
para recibir novillos de 1.5 años de más de 250 kg. Por ro tanto, consideramos que los prOduciores 
mexicanos deberán incrementar su pr0ductiv1dad, si quieren participar con mayores porcentajes del 
mercado. 
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La comercialización de becerros ·nacos·, no es un problema del mercado de la carne de los 
Estados Unidos, es un problema de productividad de los criadores de bovinos en México, que puede 
tener distintas causas, como ya velamos en capitulas anteriores. 

El mercado ganadero tiene un sistema de ajustes de precios del ganado que es Infalible: la escala 
de la 300 libras; ademAs, fija precios especificas de acuerdo a la calidad del ganado, es decir, 
paga el producto diferenciado. De acuerdo a estas normas del mercadeo -que no las han querido 
nunca entender la mayoria de productores-, los Intermediarios se aprovechan para hundir más aún 
a los productores, que son los que par todo el año !idean sus hatos, sufren pérdidas por sequfa y 
enfermedades, para que sin mediar más que unos dfas de trabajo de intermediación, se queden con 
la mayor tajada del mercado. 

Los criadores de la región, y no sólo los ejidos ganaderos comunales o colectivos, sino también 
una gran mayorfa de pequeflos rancheros partlculares, contribuyen aún más a su participación 
desventajosa en el mercado. al no presentar homogénea su producción de erras, es decir, cuando 
entregan en el oorral de su randlo sus becerros o becerras, van grandes y chicos, pesados, regulares 
y livianos, o auzados de todas las razas. por lo que le dan ventaja desde el principio al mismo 
comprador, sin mencionar los anticipos que hubieran ya recibido por ese ganado. 

B).- EL MERCADEO DE BECERRAS-VAQUILLAS PARA EL 
MERCADO REGIONAL 

El ganado bovino que se comercializa para el mercado nacional, tiene mucho menos Importancia 
económica que el ganado que se va a la exportación. Son las becerras o vaquillas, las vacas y loros 
de desecho, los que componen la producción que se vende también a puerta de corral, pero no 
exactamente igual que los becerros, en una época precisa y también no precisamente a los mismos 
compradores. 

Los volúmenes por productor o criador son mucho más reducidos que el de los becerros, 
principalmente en los ejidos ganaderos comunales y con los pequei'ios ganaderos particulares 111; la 
razón es muy simple, la producción de hembras se deslina en gran medida a la reposición de vacas 
y la venta de éstas últimas, no necesariamente tiene que ser Igual a la reposición de becerras, pues 
existe un atto porcentaje de muertesm, que los productores buscan sustituir a como de lugar para no 
bajar su producción de machos, pues según éllos, entre más cantidad de machos, tendrán más 
Ingresos. aunque éstos pesen cada vez menos. Además. destinan parte del ganado de desecho 
para autoconsumo, aunque esta costumbre no es ya durante texto el ai'io (como se hacia en la época 
de autoabasto), la mayoria lo practlca ahora durante el invierno. 

(1) Nos refenmos a pequel\os ganaderos de menos de 2.000 has. de agostadero en la región y en la zona serrana 

(2} En los últimos anos ha rebasado el 6% del pié de erra. y esto sucede en los ejidos comunales y pequenos 
ranchos. debido -entre otros problemas- al gran sobrepastoreo. que en Bl'los de bajas prec1pnac1ones se 
agUdiza el problema de la a11mentac1on 
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En la ganaderla ejldal de la reglón se producen aproximadamente 12,291 becerras, 6,549 le 
corresponden a la ganaderla comunal y 5,742 a la ganaderla ejldal colectiva (1J; éstos últimos 
comerciaffzen 2,399 becerras, el 42% de su producción de hembras y el 63% del total de las becerras 
del sector ejidal de la región. La ganadería comunal, envía al mercado sólo 1,432 hembras, es decir, 
el 22"A> de su propia producción y participa con el 27% del total de hembras comercialtzadas por el sector 
ejldal de la reglón 121. Lo anterior, nos puede confirmar lo que hemos venido planteando, la escasa 
o nula productividad de los pequeños procluctores, que sólo están atenidos a las condiciones que la 
naturaleza les brinda. 

Con respecto a la venta de vacas de desecho tenemos que las extracciones del sector ejidal son 
también desproporcionadas, por una parte, la ganadería ej!dal comunal extrae el 14% como desecho 
para destinarlo a la venta (3,690 cabezas) de un total de 26,354 vientres, dedica 2% para autoconsumo 
ymantlenee16% de mortalidad; laganaderlacolectivaextrae el 13% oomo desedloparadestlnarlo 
a la venta (2,262) y el 4.3% para autoconsumo, manteniendo un porcentaje de mortalidad del 2.5% 
(en 1990). 

Tanto los ejidos colectivos, asi como los comunales y pequei\os propietarios ganaderos, 
canerciallzan sus vaquillas y vacas a "puerta de corral" al mejor postor que se presente en el randlo. 
En la comerclalizadón de vacas y vaqulllas, muy raras veces se utlllza el sistema de anticipos y las 
ventes no se realizan como la de los becerros, de una o dos entregas; son Indeterminados los lapsos 
de Uempo para la venta, es decir, en una semana pueden vender dos, en otra una, durante un mes otra, 
etc., dependiendo también de las condiciones climáticas y de los precios del mercado. SI hay sequfa 
prolongada, es de seguro que te entrega tiene que ser rápida, antes de que se Incremente la mortalidad 
y bajen los precios. 

Por lo regular los compradores de becerras y vacas no son los mismos, por tas siguientes razones: 

Las becerras las comercializan de 130 a 155 kilogramos, lógicamente no pueden Ir en con esos 
pesos a ningún rastro, tienen que pasar un periodo de preengorda, ya sea de 6 meses o más en 
agos1adero 131, o un periodo de 3 6 4 meses en preengorda en praderas Irrigadas, para que desarrollen 
y alcancen el peso necesario para Ingresar a los corrales de engorda. La mayorfa de criadores 
ejldales canunales, no poseen suficiente forraje naJural para "pasarlas de aguas•, y muy pocos tienen 
suficiente siembras de forrajes o praderas irrigadas para preengordarlas, o si las tienen, prefieren 
utilizarlas para mantener su pié de crfa en buenas condiciones, por consiguiente, se ven forzados a 
vender. 

Como todo bovino hembra estaba prohibida su exportación 141, el mercado de la becerra era 

(1)vercuadro No. 11 

(2) consultar el capllulo 111. parte 1, sección 2: incisas O y E. 

(3) En el argot ganadero: "pasarlas de aguas· o •repastear1as·. 

(4) En lasnegocracloncs del TLC. se plantea el hbre movimiento comercial de bovinos, cumpliendo sólo las 
medidas sannartas. que tendrán que ser homogéneas µor tos tres paises. pero para la exponaclón de hembras 
hacia los Estados Unidos y Canadá, es seguro que se Inicie para medladOs de 1992, aón antes de la nrma. ya 
que de acuerdo a las normas del GA TT, toda la carne fresca y congelada. a.si como ganado bovino. sin importar 
sexo entra libremente al pals. 
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exduSivo de las engordas regionales, y estas a su vez estáñ integradas con raStios IJF <•1 y centros 
especiales para su comercialización (esto es carnlcerlas), los propietarios de estas engordas son 
grandes familias de ganaderos que a su vez también eran propietarios de otros negados relacionados 
con la Industria alimeticia, con bancos, granjas avlcolas y porclcolas. Parte de sus ranchos los utilizan 
para preengordar la becerras y los novillos que lograban captar, et resto para su propio pié de crfa. 

El negocio de la becerra era bastante atractlvo, en especial para los engordadores; en primer lugar, 
el precio en pié siempre ha sido Inferior al del becerro, varia de un 15 hasta un 20% abajo del primero. 
No existen dWerenciales de precios por calidades genéticas (por diferenciación del producto), ni escala 
de pesos-precios, como los becerros en el mercardo norteamericano, es decir, si una becerra pesa 130 
kg., se paga Igual precio que si pesara 190, o si tuera dases selecta 6 No. 1 6 1.5; pero si ya está 
desarroUada. esto es, si era ya vaquilla de 2 a 3 ai'los. castigaba aplicando porcentajes arbitrarios de 
dieta o simplemente se bajaba el precio, de hecho asf ha sucedido en los últimos anos; esto venia a 
aumentar aún más el diferencia! del precio con respecto al del becerro de exportación. 

Basándonos en fas precios correspondientes af ddo ganadero de 1989·1990, tenemos que el 
proceso de cooierciallzacfón de fas becerras y vaquillas era ef siguiente: 

En el Invierno de 1989, el precio promedio del mercado regional del becerro en pié en la reglón 
se sostuvo en 4,000 pesos Kg.; el precio neto por kg. en pié en el mercado de exportación, osdfó de 
4,700 a 5,200 pesos. El precio de la becerra •mamona", vario de 3,200 a 3,400 pesos kg./plé, en el 
mercado de la Ciudad de Hermosillo y el de fa vaquilla para ef corral de engorda a 3,000 pesos Kg. en 
pié en la misma clud ad. En fa zona serrana del Estado, este precio podfa estar 200 6 300 pesos más 
bajo tanto en fa becerra •mamona·, como en fa vaquilla <2! • 

Ef prado de la becerra en pié af destete a puerta de corral 13¡· 

prado peso valor/cab 

En fas ejidos cooiunales: 3,200/l<g. x 130 Kg. = S 416,000 
En los ejidos colectivos: 3,400/l<g. x 155 Kg. = $ 527,000 

Son muy escasos los productores o criadores de ganado bovino que se quedan con su propia 
producción de becerras, para preengorder1es en sus propios agostaderos, una vez destetadas. 
Necesitan obviamente, contar con excedentes de pastos, situación totalmente Improbable que se 
presente en un ejido ganadero comunal, y no se ha presentado en los últimos años en los ejidos 
colectivos; en los pequenos ranchos partlOJlares también es prácticamente lmposble que se dé, por 
sus condiciones de producción llmftadas. Sólo fas grandes rancheros pueden darse el lujo de 
preengofdar becerras en sus potreros con pastizales excedentes. o simplemente con que ruenten oon 
suficiente recursos para rentar ranchos desocupados y se presenten también, condiciones favorables 
en el mercado. 

(1) Las siglas significan T1po de lnspeccl6n Federal. rastros con toda la tecnologfa para clasificar calidades de 
canales y garantizar la calidad de la carne al consumidor. 

(2) Los precios regionales son tomados de las hstas que proporciona la Unión Ganadera Regional de Sonora 
basados en las transacciones realizadas en sus corrrues: asl como de datos de la empresa Ganadera Valmo, S.A. 
(La mayor empresa engordadora en el Estado de Sonora y del pals) y datos de k>S resultados del Comité Básico 
de Comercialización de habilitados de Banrural. ESle Comllé. sobrevivt6 hasta el ctclo ganadero de 1989·90. 

(3) Tomamos a los ejidos comunales como un ejemplo del precio del ganado en la zona semma de la regK>n. que 
es en donde se localizan la mayorfa de ese tipo de ejlck>s y et preoo mAs atto, en bs ejdos colectivos porque están 
loealtzados en las reglones mé.s acceSlbles del mercado. 
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La preengorda en praderas Irrigadas ha tenido también sus limttantes; en la reglón, son muy raros 
tos criadores ganaderos que cuentan con superficie agrlcola, unos por las limitaciones que le dió la 
estructura agraria (temor a las Invasiones y expropiaciones), que impedla las inversiones para abrir 
tierras agrfcolas en terrenos de agostadero; y otros. por las propias llmitadones naturales de los 
terrenos ganaderos (topografla, precipitación pluvial, calidad de los suelos y el dima de la reglón). En 
los ejidos, encontramos pequeñas áreas agrlcolas con escasa infraestructura, con un promedio por 
productor de 2 has.t11 La mayoría de los de tos productores o criadores que tenlan la suerte de contar 
con pequeñas áreas de agricultura, destinaban los cultivos a producir forrajes sólo para el sostén de 
su pié de crla. Pero además, los altos costos del cultivo anual de la pradera y la falla de tradición y 
experiencias en las prácticas agrfcolas modernas de los rancheros, fueron otras dificultades que se 
sumaron a las ya mencionadas. 

Ambas actividades de preengorda, fueron practicadas en menor medida por ejldatarios de la 
región durante gran parte de la década de los SO's, organizados en grupos o sectores y habilitados por 
la banca de desarrollo, con el propósito inicial de buscar la Integración de la actividad ganadera y 
lograr captar el mayor ingreso posible del mercado, pero ese objetivo no se logró conseguir, no sólo 
por los problemas de tipo técnico y organizativo, que se pudieron resolver en menor o mayor medida, 
sino más bien, porque esos pocos ingresos que se lograron captar, no fueron los suficientes para 
resolver los problemas sociales, económicos y financieros de los ejidos y sus familias integrantes e 
lnduso de algunos pequef'los propietarios organizados. sino que en muchos casos, mar maneJados, 
los llevaron a los ejidos a la total bancarrota. 

Por esta situación es conveniente analizar el por qué el mercado no les proporciooó los suficientes 
beneficios a los productores que se dedicaron exclusivamente a esta dos actividades mencionadas, 
o más bien, deberlamos preguntarnos, qué participación tenlan en el proceso de mercadeo esta 
actividad: 

Según los datos proporcionados por la empresa engordadora Ganadera Vaimo, S.A. (con esta 
empresa se trató de partldpar con un ejido ganadero en un programa de engorda, para lo cual, preparó 
un análisis de costo-beneficios en esa actividad), la becerra una vez preengordada (vaquilla) y ser 
adquirida por la engorda, deberá pesar un mlnlmo de 250 kg.; en octubre de 1989, la empresa en 
cuestión, pagaba a precio de mercado la vaquilla preengordada a$ 3,000 pesos Kglpié LAB predio. 
Por lo que la vaquilla alcanza un precio total de: 

1 250 Kg. X$ 3 000; $ 750 000! 

Con este valor obtenemos una diferencia con la becerra del ejido comunal: 

1$750,000·416,000;$334,0001 

La diferencia con la becerra del ejido colectivo: 

1s150,000. 521.000; s 223,oool 

(tl Consultar cuadro No. e. como pademos observar en ese cuadro, en algunos municipios. el promedio no llega 
a dos hectáreas 
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Esto quiere deor que los e¡1dos comunales, comercmhzando su próducc1on de becerras, participa 

en el mercado de las vaquillas preengordadas con un 55% del valor comercial y los ejidos colectivos 
con un 70%. Esto es, entre menas peso tengan sus animales. más reducida es su participaC16n 

La empresa Ganadera Valmo, S.A .. no sólo cuenta con corrales de engorda, sino que posee su 
planta de alimentos balanceados, rastro TIF, cuarto trias y sistemas de c\asificaclón de carnes para 
cortes finos, empaca los cortes y posee sus propios canales de comercialización para su venta al 
consumo directo. Una vez adquirida la vaquilla e iniciado el proceso de engorda -que se realiza en 
tres fases- se tiene un costo {oct. 1969} de: 

Costo adq. 
Alimentación 
manejo 
costo financiero 
costo sacrificio 
tmpueslos/cab. 

costo total 

$ 750,000 
461,779 

11,000 
173,399 
30,000 

5,000 

$1'431, 178/cab. 

Hasta aqul llegamos a tener la becerra y luego vaquilla convertida en canal y se tiene el siguiente 
valor en el mercado: 

Precio oficial de la canal (oct. 1989 en trio): $ 7,20011<¡¡. Rendimiento ple/canal 58.5% m, tomando 
un Incremento 

de 144 Kg. en 120 dlas (se toma el rango más bajo), por 
lo que la canal en este caso rinde 230 Kg. en frro, por 
lo tanto tenemos: 

$ 7,200 X 230 Kg.= $1'656,000 
venta vlsceras 141,000 

total mgresosicab. $ 1 '797,000 

La ganancia neta de la empresa. una vez convertida la vaquilla en canal, antes de su dasificación, 
cortes, empaques y comercialización final, ascendió a : 

tngresototal/cab. $1' 797,000 
-CoS1ototal/cab 1'431,178 

Beneficio netolcab. $ 365,822 

Por lo tanto tenemos que la distribución del valor del producto hasta el proceso de industrializarlo en 
canal (antes de la clasificación y cortes) es la siguiente: 

(1)E\ rend1m1ento se refiere a ganado clasilicado No. 1. y se tomó. no el rend1m1ento óphmo. sino el rango mé.s 
ba10 pues hay ganado No i que llega n rendir hasta el 61 y 6~'0 en canal 
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VALOR FINAL:$ 1797,000 
(antes de los cortes) 

Ejidos ganaderos comunales 
Ejidos ganaderos cotectlvos 
Rancho o predio preengordador 111 
Rancho o predio preengordador 121 
Empresa engordadora y procesadora 

valor aportado 
por productor 

416,000 
527,000 
334,000 
223,000 

1'047,000 

participación porcentual 
en el mercado 

23% 
30% 
19% 
12% 
58% 

En la relación anterior, no estamos precisando participación en utllldades por procesos, sino la 
participación que tiene el valor de la producción de becerras o vaquillas que tiene cada productor, con 
respecto al valor total en el mercado antes de los cortes. esto es. cuando éstas, están convertidas en 
canales Irías. SI tomamos en cuenta que las empresas engordadoras controlan, en su mayorfa los 
procesos de preengorda, les dá entonces una capacidad real de control del mercado de un 70 al n% 
del mercado de la becerra. Y si tomamos también en cuenta que estas empresas controlan la 
comercialización directa de la ca.me, conduimos entonces que poseen un oontrol absoluto del mercado 
en casi todos los procesos. 

SI esta situación se presenta en Sonora con respecto a la vaquilla, podemos entonces damos una 
Idea de cómo se tiene el control del proceso de mercadeo de la carne bovina en los Estados Unidos, 
desde la entrega de los becerros en los predios de los criadores, hasta su comerdalizaclón por parte 
de las grandes cadenas de supermercados en ese mismo paf s. 

Para el ddo ganadero de 1992-1993, la becerra cruzará también hacia los Estados Unidos, por lo 
que la industria engordadora tendrá sertas problemas de abasto de ganado y por consiguiente, es 
posible que detenga su crecimiento (en el mejor de los casos), ya que la lndustrta engordadora los 
Estados Unidos, desde los acuerdos del GATI, podrán invadir al pals de carne procesada, ruyo O<igen, 
en gran parte, pueden provenir de los animales exportados por la reglón. por el estado, o por todo el 
pal s. 

Lo Importante de este breve análisis, es darnos cuenta de la sttuaclón de los aladares de ganado 
bovino, la participación tan desproporcionada en la distribución del valor final de su producto en el 
mercado, lo que tiene serias implicaciones en sus niveles de productivktad (Inversiones productivas en 
sus predios) y en el impacto ecológico de su predios, pues cargan a la naturaleza (recursos naturaJes 
del agostadero), la mayor parte de su producción. 

C).· EL MERCADEO DE GANADO DE DESECHO 

La carne bovina que se consumfa en las zonas urbanas del Estado y se consume aún en las 
pequeñas ciudades, conocida también como •carne de campo·. proviene en gran parte de las vacas 
y toros de desecho. 

(1) Cuando adquiere becerra de un e¡ido comunal de 130 Kg. en pié. 

(2) Cuando adquiere becerra de un eJ1do colectivo de 155 Kg en pié 
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Esta carne de consumo popular, es distribuida por gran número de introductores que se dedican 
a comprar vacas flacas baratas, las engordan en praderas irrigadas o simplemente las alimentan con 
forraje seco por un corto período, para su sacrificio en rastros muncipales y rápida comercialización al 
detalle (carnicerías populares). 

Existen compradores especializados en le compra de este tipo de ganado que provienen de Jos 
Estados de Sfnaloa y Baja ca1nomla que engordan vacas en tierras de riego (por 30 días máximo) para 
su lnmedlato saaifido y consumo en ciudades como Mazattán, Culiacán, Mexicall y Tijuana, pues esos 
estados la ganderia boVina de crfa está muy limi1ada. Por lo que dicho negocio, está garantizado 
si se cuenta también con el control de la comercialización al detalle. 

En los últimos cinco años, han prosperado pequeños compradores de ganado que se dedican a 
este negocio y han Incursionado también en la compra de becerras·vaquillas. ocupando el rugar que 
han dejado las grandes engordas como la ªGanadería Valmo· y ªMezquital del Oro•, y otras no tan 
grandes como la de la tamll/a Zaragoza en Guaymas, que ante la escasez de financiamiento para 
comprar ganado y granos forrajeros, hubieron de reducir los hatos de engorda y trabajar hasta en un 
30 a 40% de su capacidad Instalada; viéndose también en apuros para amortizar sus activos (molinos, 
mezdadoras, corrales, laboralOrios, rastros, etc.). Estos pequeños compradores de vacas metidos 
a engordadores, empezaron a maquilar la engorda y el sacrificio de su ganado a esas grandes 
empresas engordadoras. Pero su vida será efímera ante la avalancha de carne en canal que se 
espera llegue de Estados Unidos en el transcurso de los próximos anos. 

Tal vez regresen al negocio de la vacas de desedlo, pues se tiene un mercado bien definido: Las 
ciases populares que están lmposlbllnadas económicamente a adquirir COrles finos a precios elevados. 

El mercadeo del ganado de desedlo sigue un sólo camino, el del comprador directo; el que compra 
en el rancho, él mismo engorda, o muchas veces sin engordar, sacrffica y comercializa dlreciamente 
ra carne. Su partlcipación en el mercado de ganado en pié no es significativa, pues también muchos 
criadores hacen lo mismo en las áreas urbanas o pueblos. 

El precio de la vaca y toro de desecho se paga siempre por de bajo del precio de la vaquilla, 
por lo regular siempre se cotiza un 20 y hasta 30% más abajo, pero cuando escasea, puede 
llegar a un 10% menos del precio de la primera. 

El peso promedio de comercialización de la vaca es de 340 Kg. (en nuestra reglón de estudio, ya 
que en el resto del Estado, el promedio es más bajo). 

En el mercadeo de la vaca y el toro de desedlo no se distinguen calidades genéticas lnctuso razas 
(excepto las lecheras), sólo se discrimina las condiciones lfslcas del animal, es decir, si logra sobrevivir 
el transporte y fa poslble engorda; si es mucho el nesgo, el animal se paga a un precio muy Interior al 
del mercado. 

El precio de la vaca y el loro de desedlo es prácticamente el mismo, sin embargo, es lógico que 
el toro por su corpulencia. proporciones mayor ingreso al ranchero que la vaca. pero es muy poco 
freruente vender toros. Por lo regular, los ingresos por la venta de taos se destina a la reposición 
del mismo, Incluso parte de la venta de las vacas. 

El valor de una vaca en el rancho, con el peso promedio indicado arriba y el precio que se cotizó 
en el cido 90·91 de 3,200 pesoslkg. en pié en la reglón y 2,800 pesos/kg. en la zona serrana, tenemos 
que el valor de una vaca era: 

106 



EL MERCADO GANADERO EN LA REGION 

340 kg. X 3,200 = $ 1 '088,000 
340 kg. X 2,800 = 952,000 

La vaca de desecho en canal, tenia un precio 8.000 pesos; el rendimiento de la vaca en canaJ es 
estimado en un 48%, por lo que una vaca gorda de 400 kg. tenla un valor en canal lnduyendo vfsceras 
y plel de: 

1192 kg. X 8,000 = $1 '536,000 1 

Por lo tanto, la participación del productor en el valor de la vaca, una vez que ésta se encuentra 
en canal es de: 

71 % en el primer cas 
62 % en el segundo. 

Como podemos observar, la participación del productor en et mercado de la carne de campo es 
mucha mayor que en el del becerro y becerra: y esto es, debido a que existe un gran acercamiento 
entre éste y el consumidor final de la carne de campo, lo que no sucede en el caso del becerro y la 
becerra, que tienen que pasar varios procesos de mercadeo y de engorda para llegar al consumidor 
final. Por lo tanto, lo anterior nos confirma nuestra preocupación en el sentido de que mejorando la 
productlvidad de los ranchos en la crfa de becerros y becerras. esto es. tratando de sacar animales de 
altos pesos y reducir los procesos de Intermediación, sean técnicos o de mercadeo, el ranchero 
obtendrfa mayores Ingresos. 

IV.· CONCLUSIONES 

Una de las principales cuestiones que se debaten en torno a la problemática de la ganadería 
ejldal en el Estado de Sonora, es precisamente su relación con el mercado. Para la mayoría 
de los Investigadores -mencionados en los capltulos 11 y 111-, el grado de atraso y desorganización 
de la ganadería ejidal. es motivada por el mercado. 

Pero el mercado de ganado en pié, sólo forma la primera tase del proceso de mercadeo do la carne 
para consumo directo en los Estados Unidos, y el merca.do fronterizo sólo una tracción de ese mercada 
Este mercado pagarla el mismo precio proporciona/ al peso del becerro. liviano o pesado, es dedr, la 
escala de tas 300 libras es un sistema de balance del precio-peso, en el cual el becerro liviano o flaco. 
tiene mayor precio a menor peso y el becerro pesado tiene menor precio a mayor peso. Pero el 
productor recibe mayor ingreso por cabeza si su animal pesa más, y esto sólo se puede lograr a base 
de productividad. 

Los criadores de ganado comercial en los Estado Unidos. y en especial los Estados del sur, que 
producen en las mismas condiciones ecológicas que los del norte de México, se enfrentan al mismo 
mercado, pero entregan ammales mucho mas pesados que los aiadores mexicanos del nocte del pals: 
comercializan su produa;ción, ya sea en asociación con las compañfas ganaderas integradas o con 
los brokers. que incluso pueden formar parte de sus mismas asociaciones. 
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Al mercado de la carne norteamericano le Interesa exclusivamente recibir ganado de buena 
calidad genética, joven y lo suficientemente pesado para someterlo a los procesos de engorda e 
Industrialización, para éllo, paga lo que le Indique el Juego de las fuerzas del mismo mercado. no Importa 
si son mexicanos o norteamer1canos los animales. Los procesos del mercadeo que van desde el aiador 
hasta la eng0<da dependen principalmente de la productividad del productor o aladar. SI este puede 
entregar su ganado en condiciones de entrar a la engorda, es lógico que captarla mayores ingresos 
del mercado por cabeza, pues se saltarfa a toda la cadena de intermedlaclón. 

Por lo tanto, creemos que el mercado no es el responsable dlredo de la situación de desorganización 
productiva de los criadores de ganado ejidales e Incluso de los particulares, que llegan a éste en 
condiciones totalmente desventajosas, como vimos en el desarrollo de este capltulo, pues con 
partk;ipadones en el valor del animal antes de la engorda, del 36% y 55°/c. vendiendo a puerta de corral, 
le dejan pnlcticamente la mayor parte del margen del val0< de los animales a los lntennediarlos. Y, aún 
vendiendo directamente en la frontera. es dedr, entregando a los brokers. su participación, no es muy 
aceptable todavfa, pues oscila entre el 56 y 69%. El problema no es solamente Saltarse lntemiedlarios, 
sino también, de llegar al mercado con todas las ventajas posibles. 

Los ejidos colectivos ganaderos de la reglón, al organizarse lograron comercializar sus beeerros 
directamente en 1 a frontera por más de 12 años, induso en los af'\os de Incrementos notables de los 
precios del ganado en pié. Estos ejidos, fueron más aHá de los brokers, lnciuso lograron negociaciones 
con empresarios ganaderos aJ Interior de los Estados Unidos. El ganado que entregaban era 
dasfflcado oomo "se!edo", y se enviaban 100.S de 4,000 a 6,000 beeerros, sHuación que no ha logrado 
productor alguno en el Estado. Sin embargo, los ejidos colecllvos están actualmente en una gran 
aisis eoonómJca y social. La mayorla de éUos en bancarrota financiera, con enormes carteras vencidas 
con la Banca Oficial y en un avanzado proceso de desintegración como productores. Lo mismo pasó 
con un pequel'lo grupo de ejidos ganaderos comunales y pequeños propietarios, que lograron 
comercializar directamente su producción en la frontera. ¿Es responsable el mercado de la debacie 
de la ganadería ejldal y gran parte de la ganaderfa privada? ¿Se encuentran en similar situación los 
ganaderos del sur de los Estados Unidos, ya que Inciden en el mismo mercado? 

La respuesta le podemos encontrar en dos sttuadones directamente correlacionadas: Por una 
parte, e pesar de saltarse Intermediarios, los becerros siguieron llegando a la frontera livianos, con 
promedios de 136 y 167 Kiiogramos en pié, lnciuso en algunos ai\os con promedios más bajos. Los 
ingresos que se obtuvieron al mejorar sus condiciones de mercadeo, no las Invirtieron en mejorar sus 
oondlciones de productividad, sino antes al oontrario, buscaron producir más becerros cada vez más 
llvlanos, cargando a los agostaderos el coslo de esa producción; y por otra parte, las condiciones de 
lnsegurkjad de la tenencia de la tierra en ambos sectores -ya explicada en capftulos anteriores-, 
condujo a perpetuar esa desorganización productiva. Por otra parte, la miop!a de las dependencias 
oficiales -en especial la banca de desarrollo y la comerda1- que nunca entend)eroo que la renta que 
proporcionaban los randlos, no era tal, sino ere capital natural, que estaba siendo devorado por los 
mismo rancheros y que entonces sus créditos. jamés pOOrfan ser recuperados una vez que la 
productividad del stJelo fuera negativa y el mercado ya no se prestara más a la especulación. Los 
créditos flufan con sólo demostrar que la relación benefldo/costo fuera altamente positiva y este criterio 
estrecho perjudicó a tOOos tos rancheros que vieron en et créctito bancario una manera de enriquecerse 
rápidamente, poniendo a la naturaleza como aval. Cara les ha salido la lección. 

Por lo tanto, no creemos que el mercado ganadero haya propiciado tal desorganización 
productiva, pues si asf hubiera sido su conveniencia, lo habría hecho con los productores o criadores 
norteamericanos y canadienses. Más bien. el mercado se ha aprovechado y beneficiado de tal 
desorganización productiva, y no sólo el de los Estados Unidos, sino lembién el de la reglón y del 
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Estado, como lo ve1amos en el caso de la comerc1ailzac1on de las becerras-vaquillas, donde los 
porcentajes de participación de los productores con respecto al valor de la producción terminada, son 
aün más desproporcionados y dramáticos. 

La desproporción de la participación del valor a que comercializa su producción los criadores 
mexicanos de la reglón estudiada, con respecto al valor final del producto antes y después de 
Industrializarse, llevará finalmente a los primeros a ir desapareciendo paulatinamente, al menos en el 
renglón de la ganaderfa bovina comercial. Entre menos productividad presenten los criadores. mayor 
va a ser la distorsión del proceso de mercadeo y menos Ingreso proporcional con respecto a1 valor total 
del producto. Lo anterior lleva a los productores a dos disyuntivas posibles: o desapaceren como 
tales o continuan cargando a la naturaleza (pastizales naturales), su Ineficiencia productiva. Creemos 
que las dos situaciones se están presentando ya en la región, en espedal la úttima, desde hace ya mas 
de 15 años. 

Como velamos también, et mercado ha ido definido el tamaño del rancho o empresa ganadera 
por productor, por lo que en condiciones de equilibrio, el rancllo deberá tener más de mil hectáreas 
y no estar endeudado para lograr sobrevivir tan sólo en el corto plazo, ya que la tendencia del 
comportamiento de los precios del ganado es al estancamiento, e induso, a la baja, y esto sin contar 
con los problemas de sequías que se puedan presentar ro que les aumentarla ros costos de producción. 
El futuro Inmediato no es prometedor para los pequeños ganaderos, Incluso los grandes, si éstos no 
buscan mejorar su productividad. 
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CAPITULO VI 

PERSPECTIVAS Y ALTERNATIVAS DE LA GANADERIA 
EJIDAL EN LA REGION NORTE-NORESTE DE SONORA. 

{A MANERA DE CONCLUSIONES) 

L· ¿DESAPARECERA LA GANADERIA EJIDAL COMUNAL Y 
COLECTIVA? 

A lo latgo del p<esente trabajo se planteó la p<oblemátlca que Implica el uso. para la crla de ganado 
OOVfno, de los agostaderos en los ejidos comunales: el gran deterioro que causa a la naturaleza el 
Irracional aprovechamiento del recurso pastizal y a que ningún eJidatario comunero se siente 
responsable de conservar el equilibrio natural del agostadero, ni les Interesa o está.o en condiciones 
de Invertir para lograr1o. También vimos como las Instituciones crediticias abUsan del aiterio de renta 
de la tierra para otorgar créditos de avlo y relacdonario, donde la tierra ya sólo se limita como capital 
natural, es decir, la produeción que obtienen de sus ranchos es a costa del deterioro del reaJrso 
natural, esto es. el pastizal. Por otra parte, se analizaba el grado de desorganización productiva y 
administrativa al Interior de dichos ejidos, que en ningún momento se han consllluldo, ni han sido 
verdaderas unidades de producción ganadera; asl mismo, se demostró que la propiedad de los hatos 
bovinos que pastan en los terrenos comunales, se destribuye en lorma desigual y desproporclonal, sin 
que ningún controt sea efectivo. 

Sa buscó en el transcurso del trabajo, tratar de deslindar claramente la lnteivenclón del mercado 
de ganado en pié en la formación e Integración de la ganadería comercial en la reglón, así 
como su lnteivención en la p<oblemática de la ganadería ejldal, desde su valorización en la transición 
de las econornlas de autoabasto, la participación en la actividad ganadera comercial, hasta su 
lnlluenc!a en la posible desaparición como p<oductores. de los peque~os ejldatarios ganaderos ejldales 
y partJculares. Puntualizaremos entonces las Siguientes conduslooes en torno a estas cooslderaciooes. 

1.- EL MERCADO Y LA GANADERIA EJn>AL COMUNAL 

Los ejidos ganaderos comunales empezaron a Incursionar en la ganadería comercial desde fines 
de la década de los 50's, justo cuando se reabrió la frootera al ganado mexicano; pero su participación 
mAs decidida en el mercado del ganado en pié se dá a partir de 1965 y tuvo su auge a mediados de 
la década de los eo·s. Poco a poco, en la medida en que los precios del ganado en pié exportado 
crecfan aceleradamente, el mercado permltla incorporar cada vez. a mayor número de pequeños 
a1adores con un mínimo de vientres o vacas, en especial, los ejidataños comuneros y pequeños 
rancheros partlrutares conocidos también como ·nadonaleros•. 

En el allo de 1916. un novillo comercializado en la frootera valla el equivalente· a tres jornales, 
111 lo cual Implicaba vender en la ~ootera 122 cabezas o novillos para obtener el Ingreso mlnlmo al año, 
equiValente a 365 jomales y para p<oducir esa cantidad de becerros, era necesario contar coo alrededor 

,,, En el capitulo 11 y 111 se analizan las equivalencias de los vak>res de los beeen'Os de exportación con los salaños 
mlnlmos 
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CAPITULO VI 
de 405 vacas·vienfres en 10,000 hedáreas de agostadero. Es dear, para incurstanar el la ganaderle 
comerdaJ de esa época era necesario contar con un rancho de ese tamai'lo y tener recursos adicionales 
para cubrir los costos de producción y arreo, aunque fueran minlmos. Tal situación era totalmente 
Inalcanzable para los pr<x:luctores de los predios de autoabasto. 

Poco a poco, en la medida en que en el mercado de la carne de los Estados Unidos se expandía 
y con él los precios del ganado en pié, la crianza de bovinos fué rentable o más bien beneficiosa para 
productores más peque~os. Para 1965, un becerro en la frontera (Douglas-Agua Prieta) equlvalfa a 
48 salarios mfnlmos y para tener el ingreso de 365 salarios era necesario vender 8 becerros y 
produc:fr1os con 27 vacas en 700 hectáreas de agostadero. Diez años después en 1975, el becerro 
valía 39 salarios. se necesitaba comercializar en la frontera sólo 9 becerros para obtener también los 
365 salarlos mlnlmos de Ingreso y para producitlos era necesario contar con 30 vacas y 750 hectáreas 
de monte. 111 

Para 1980, el precio del ganado en pié en la frontera habla crecido a tal grado que con sólo 12 
vacas y 420 has., se podla o!Jtener el Ingreso de 365 salarlos mlnlmos al ano, esto es. vendiendo 7 
becerros en la frontera. El crecimiento de los precios en el mercado de ganado en pié de exportación 
tuvo su punto más atto en et cicio 1987-1988, cuando el valor del becerro alcanzó el equivalente a 138 
salarlos mínimos y se obtenía el Ingreso mfnlmo anual vendiendo sólo 3 cabezas o becerros, 
produciéndolas con 10 vacas en 250 hectáreas. 

Lógicamente es muy dWlcil para una familia en la reglón vivir con et Ingreso del salarlo mlnimo oficial, 
pero lo tomamos de ejemplo como punto critico para un ejldatarlo comunero o randlero, en el a.ial, el 
optarfa entre ser jornalero en la reglón percibiendo dicho salario o de producir el mismo Ingreso con 
10, 12, 20, 30 o más vacas. Ante esta facilidad u oportunidad que otorgaba el mercado (a pesar de 
la Intermediación), era lógico que ese campesino o cualquier persona que viviera en un pueblo, buscara 
convertirse en ejldatarlo y luchar por pastar esa cantidad de vacas, que ser un slmple asalariado rural. 
Muy pocos podlan comprar o hacerse de tierra de agostadero, y ésta, al subir cada vez mas el valor 
de los bovinos, se cotizó a precios ahos, Inaccesibles para muchos poblad0<es rurales, que encontraron 
más ftcil convertiros en ejldatarlos. 

En ese cicio 87-88 se detuvo el crecimiento de los precios del ganado en pié en la lrontera. et cicio 
ganadero en los Estados Unidos entraba en declive precipitado por una leve sequla en algunos estados 
del sur y suroeste de ese pals, pero en el fondo se debe a cambios en el comportamiento de la demanda 
de los consumuldores (que optan por sustitutos o dejan de demandar carne con mas frecuencia, sea 
por problemas de Ingreso o de dieta), muy poslblemente debido también a la recesión económica que 
se Inició en ese país a fines de los BO's. Pero los precios no sólo se detuvieron, sino que empezaron 
a descender; para 1990-1991, el becerro ya valía 82 salarlos mlnlmos y al abrir el ciciode 1991-1992, 
valla 69 salarlos mlnlmos oficiales. Enlonoes empezó a aumentar et número de vacas necesarias para 
lograr el Ingreso mlnlmo anual, y lógicamente la superficie en que deberlan pastar 17 vacas para 1990 
y 20 vacas para 1991, esto es, 430 has. y 550 has. respectivamente; pero ahora, las condiciones del 
agostadero no eran Ideales como en los 50's o 60's, los criadores se enfrentaban a la sequías con 
terrenos y pastizales sumamente deteriorados. Esto, trae romo consea.ienda et aumento coosiderable 
de los costos para sostener ese mínimo de pié de crfa y por consiguiente la reducción de los Ingresos 
y el desplome de la productividad del suelo, conde~ando al criador a seguir vendiendo becerros flacos 
al mercado norteamericano. · 

(1) En lo referente a1 precio en dólares del ai'lo 75. éS1e no d1smmuy6 con respecto al prec10 del ano 65, lo que 
sucedla fue que e! peso durante el periodo de ese ocio gnnadero 75-76, se encontraba sumamente sobreValuado. 
Situación que a 1a pastre provocó la lamosa devaluación de agoslo de 1 976 
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El cálculo sobre la cantidad de vacas-vientres mlnlma requerida como pié de cria, asf como la 
mfnlma superficie de agostadero. se plantea aqui como la óptima técnicamente, utilizando un 
coeficiente de agostadero promedio ideal de 20 HAS/UAA. La mayoria de los productores ejidales 
que tienen o tenlan esa cantidad de vacas-vientre (y también los que no las tenían). utilizaban y utilizan 
coe1icientes de agostadero que van desde 3.5 has. hasta 8 has./U.A.A., sobrecargando los terrenos 
con el 200% o 300% (ver cuadro No. 8). Por lo tanto Jos hatos mínimos ideales que planteamos. 
presuponen una productividad aceptable, lo cual nunca se pudo cumplir adecuadamente, ni se podra 
cumplir en el corto y mediano plazo y, en la mayoría de ejidos comunales. ni en el largo plazo. 

Pero con 13 mil o 14 mil pesos diarios en 1991, ninguna familia rural en la reglón puede tener una 
vida decorosa. En los ranchos un vaquero recibe el salario de cuando menos 2 salarlas mínimos 
(induyendo las prestaciones}, lo mismo sucede en los escasos predios agrlcolas, en los cuales no 
se consigue un regador por menos de 25 mil pesos diarios y comida. Por 10 tanto. para que un 
e¡¡datario no abandone el ej1do. deberá poseer cuando menos 35 vacas, 3 toros, a vaqulllas y 2 
caballos. para que le proporcionen un ingreso de 2 a 2.5 salarios mlnimos anuales de 1991, es decir, 
tendrá que tener 50 U.A.A. en 1,000 hectáreas. Además, deberá trabajar ese mínimo hato en 
condiciones técnicas óptimas o cuando menos, ajustado a los Indices de equi!ibrlo natural recomendados 
técnicamente. 

En estas circustancias podemos predecir la total desarticulación de la ganaderla comunal y su 
escasa o nulas posibilidades de subsistir en las mismas condiciones en que lo hicieron por más de 30 
anos. Ante tal situación, lógicamente esperamos una gran expulsión de ejldatarios comuneros 
de los ejidos de la región y del todo el Estado de Son0<a, ya que la posibilidad de sostener el hato mlnimo 
que le exigue las nuevas condiciones del mercado y por supuesto, la de los agostaderos, para le 
mayorfa de tos 3,050 ejldatarios comuneros, son sumamente remotas. De hecho, el éxodo de 
comuneros se Inició a fines de 1990, salleron todos los eJidatarios endeudados coo Banrural y la banca 
comercial, unos por los embargos directos de sus hatos, y otros por haber vendido para pagar. 
quedé.ndose descapitalizados y stn posibilidades de Iniciar de nuevo. 

2.- EL MERCADO Y LOS EJIDOS GANADEROS COLECTIVOS 

Para fines de 1992 y principios de 1993 los ejidos ganaderos colectivos ya no existirán como tales. 
los últimos 11 -los más productivos y •organizados· - que existian en el Estado de Sonora y en la 
reglón, están a punto de convertirse en ejidos comunales, situación ampliamente discutida en el 
capitulo 111 del presente trabajo. se suman ahora a los actuales ejidos comunales y seguirán sin duda 
su mismo camino. Sólo es cuestión de tiempo. 

Los ejidos ganaderos colectivos comercializaron en la 1rontera su producción por muchos años; 
con control del Banrural o sin el, los ejidatarios aprendieron a vender y a tratar directamente con las 
compañías norteamericanas, ahora, una vez reducidos individualmente se debilitarán en sus 
negociaciones al comercializar pequeñas cantidades de animales por separado y a puerta de corral. 
Ciertamente estarán por algunos años en mejores condiciones que sus viejos colegas. tos antiguos 
ejidos comunales, pues poseen ln1raestructura mlnima en buenas condiciones, ganado Je buena 
calidad y sobretodo. sus terrenos aún no se muestran tan deteriorados como los del resto de la 
ganaderfa comunal; no se encuentran en condiciones óptimas. pero no están en el punto critico. 
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Pero a diferencia de los ejidatarios ganaderos comunales, los ejldatarios ganaderos ex-eolectlvos 
se enfrentan a un mercado ganadero en declive o en el mejor de los casos, estancado, y creemos que 
asf permanecerá por algunos años. 

Es importante y conveniente hacer hincapié, que mientras la Comunidad Económica Europea no 
libere o abra su mercado de la carne bovina de acuerdo a las nonnas que señala el GATT, los 
productores norteamericanos o más bien, los industriales de la carne, tendrán problemas para colocar 
su producción o simplemente no pcxirén expandir su mercado, una vez que aJbran el limitado mercado 
mexicano, que ha servido sólo oomo paliativo para compensar el estancamiento de la demanda en los 
propios Estados Unidos, es decir, no pcxtremos esperar repunte de precios como ta de la época de los 
60"s, 70's y BO's. Los europeos no están dispuestos a abrir su mercado, pues un vez que lo hicieran, 
sus productores serían barridos ffldlmente por los norteamericanos y los argenUnos: la industrta de 
la carne europea, lógicamente cooerla la misma suerte, ya que en los Estados Unidos la productividad, 
no sólo de la Industria, sino la de los mismos criadores, es sumamente elevada. 

Por lo tanto, los ex-ejldatarlos colectivos o nuevos ejttadarlos comunales, tendrán problemas en 
el corto plazo y se verán presionados a aumentar sus hatos bovinos para compensar esa deficiencia 
del mercado (bajos precios), si es que no buscan compensarla con productiVidad a base del uso de 
tecnología e lnverslón en infraestructura y genética adecuada; situación que consideramos improbable 
en las condiciones actuales. 

Para conseguir situarse en condiciones productivas óptimas, consideramos necesario que en los 
ex-ejidos colectivos. se Inicie una gran depuración de ejtdatarios que no tengan la formación de 
verdaderos atadores de ganado y que sean totalmente sienas a esa actlvk:tad, porque estos serAn los 
primeros que Inicien sin control el sobrepastoreo, vendan sus derechos a terceros o a compradores 
Intermediarios y terminen, a la postre, en peores condiciones que los viejos eJldatarios comunales. De 
actuarse de esa manera, cuando menos, deberán salir un SO°lo de ejldatarios del censo básico actual 
o un máx1mo de 75% de dicho censo. (ver cuadro No. 13) 

Para lograr ese objetivo, lo exgnnaderla ejldal se enfrenta a otro grave problema, la cartera 
vencida que tienen con Banrural. que es imposible de pagarse. si no es que a fuerza de descapitalizar 
lo poco que queda de lo que fueron los antiguos ejidos colectivos, asl les reestructuren sus adeudos 
a 100 años. Porque obligarían a los ejldatarios a destlnar parte de su ingreso neto familiar. para 
Q.Jbffr adeudos del antiguo ejido oolectivo, y esto vendría a la postre a presionarlos también a aumentar 
sus hatos, esto es. a sobrecargar los agostaderos (aunque los reglamentos digan lo contrario) para 
oompensar, no sólo la deficiencia del mercado que les proporcionarla menos ingresos. sino el pago 
y amortización de la vieja deuda repartida o indMdualizada. y todo lo anterior, tendr!a por consecuencia 
baja productividad, desorganlZación, dete<ioro de los rBOJrsos naturales y finalmente, el empobfedmlento 
de tos criadores. A pesar de todo esto, BanruraJ Insiste en otorgar préstamos a nivel Individual a los 
ex-ejldatarios colectivos y comunales que les han reestructurado sus carteras vencidas. De nueva 
cuenta, dentro de 3 o 5 años, se verán en situaciones mé.s graves que las actuales. 

3.- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La ganadería ejidal colectiva esta en vlas de extinción en la región y en el estado, su inoorporadón 
al régimen comunal o Individua! es un hecho; por lo tanto, debemos de enfocarnos a analizar 
perspectivas de la ganaderia ejidal comunal pré.cticamente como si fuera toda la ganadería ejldal. 
Puntualizaremos los principales aspedos: • 
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A).- La anUgua ganaderfa ejldal comunal va a expulsar de su seno a aquéllos criadores que 
poseen menos de 35 vientres pié de ala y es posible que hasta los que actualmente posean hasta 50 
vacas o más, si se encuentran endeudados. Según el análisis realizado sobre una muestra 
representativa de 17 ejidos ganaderos comunales (41%), sobre la concentración de la propiedad 
lndMdual de los hatos bovinos en los mencionados ejidos -como vimos en el capitulo 111-, tenemos 
que en el rango de propietarios ejidales que poseen de o a 1 O vacas. caen el 76% de los ejldatarios 
Integrantes del censo básico; en el rango de 11 a 20, el 13%; en el rango de 21 a 30 vacas el 5% y en 
el de más de 30 vientres. el 6% de los ejldatarios. 111 

Por consiguiente, tenemos que~ 94% de los ejldatanos del censo básico actual, posee menos de 
30 vientres y sus posibilidades de subsistencia como productores o criadores, en las condiciones 
actuales de los agostaderos y del mercado, son bastante criticas. Poco a poco van a ir vendiendo su 
ganado y cediendo su lugar a los ejidatarfos más fuertes y con mayor cantidad de ganado, y que sólo 
representan el 6% de la población ejidal. Ellos si podrán resistir -aunque no sin dlficuttades- la 
situación actual del mercado y los agostaderos, al menos por un periodo más prolongado que los que 
menos ganado poseen, pues tendrán a favor el desalojo de los agostaderos por parte de los pequeños 
criadores. aligerando notablemente la sobrecarga animal actual, como ya observamos en algunos 
ejidos de los municipios de Agua Prieta, Fronteras, lmurls y Nogales. 

B).· Las posibilidades de que los criadores comunales regresen a la economla de autoabasto son 
remotlslmas, al menos para los comuneros que se encuentren retirados de las zonas urbanas. Por 
otra parte, es posible, que algunos comuneros, que poseen parcelas agrfcolas para sembrar forrajes 
y hoctallzas, y que sus efldos o asiento de producción, esté cercano a un mercado urbano, se dediquen 
explotar ganado bovino de doble propósito, para producir quesos y vender sus becerros y becerras 
el mercado de la carne como subproducto de su actividad principal, la ordefla, como lo realizan los 
ejlda1atios y pequeños productores de la reglón templada del altiplano del pals. 

C).- SI bien es cierto que la expulsión de los pequeños criadores de ganado bovino de los pueblos 
o ejidos de la reglón. es una realidad Impuesta por las condiciones actuales del mercado ganadero y 
la baja productividad de los agostaderos ejldates. también es cierto que esta situación lué provocada 
Inicialmente por las pollUcas agrarias de Incorporar al mayor número de campesinos a los ejidos, sin 
Importar que la capacidad de los rerursos naturales, la tea"lologfa, las condiciones del mercado, etc., 
fuera la adecuada para permitir a las famlllas campesinas vtvlr decorosamente. Esta situación fue 
motivada también, para aliviar la presión por la demanda de reparto de tierras. Decisiones de corte 
polftico con consecuencias productiVas y sociales nefastas, no sólo para los ejldatarfos, sino para todo 
el ámbito que rodea la actividad de la erra de ganado. 

D).· En los próximos años, la participación de la producción ejldal en el contexto de la reglón y del 
Estado de Sonora, va a disminuir notabfemente. Pero también, muchos pequeños randleros de menos 
de t .000 has de agostadero -y posiblemente de más superflde-, no podrán hacer frente a la nuevas 
condiciones que va marcando el mercado, y menos aún los que están endeudados con la banca, que 
tendrán que vender sus hatos o propiedades so pena de ser embargados, ante las escasas o nulas 

(1) Consultar capitulo 111 y cuadro No. 12. 
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poslbllldades de tener capacidad de pago en el corto y méd1ano plazo; es decir. con 1000 has. en 
buenas condiciones podrán ante el mercado, obtener ingresos sólo para su consumo tamlllar (2.5 
salarios mfnlmos) y difícilmente lendrán excedentes para cubrir carteras vencidas, aunque éstas sean 
reestructuradas por la banca de desarrollo o comercial. para darles un respiro y esperar un milagro. 
Las poslbilidades de capitalizarse en el corto y mediano plazo serán muy difíciles, si no es que 
lmposn~es. para tOOos los pequeños criadores de ganado bovino en la región. Y más difíciles aún. para 
todos aquéllos productores localizados en reglones más alejadas de la frontera, es decir. el resto del 
Estado de Sonora. 

Los productores necesitan hacer frente al estancamiento de los precios o la baja de los mismos, 
cxo productividad, es decir, deberán producir becerros de 200 kg. mínimo y al mismo tiempo conservar 
el equilibrio natural de los pastizales para no bajar la productividad, no pueden seguir entregando al 
mercado becerros traeos con pesos por deba¡o del promedio de 160 kg., ni incrementar su pié de erra 
arbitrariamente para producir más becerros flacos en condiciones de sobrepastoreo. para compensar 
la calda de los Ingresos. por los motivos ya sei'lalados. 

E).· SI el mercado de ganado en pié, plantea ahora a los aiadOf'eS ejidatanos comuneros un limite 
mínimo de pié de cría para proporcionar un ingreso familiar equivalente 2.5 salarios mínimos 
anualizados, 50 U.A.A, este límite que hemos determinado no contempla obtener Ingresos excedentes 
para capitallzarse y a.ibrlr viejos o nuevos adeudos. sólo le permitirla al ejldatario sobrevivir; es un valor 
tomado simplemente como Hmite mínimo, en realidad, necesitarán más unidades animal y más 
superficie que la del punto de equilibrio señalada y más pié de crla en sus hatos para cubrir 
compromisos crediticios y reinversión para mejorar su productividad, ese punto marcado sería el 
crftico, el último escalón de subsistencia como criador ganadero comercial. Entonces, en ese mismo 
marco análl!lco, la pequeña propiedad ganadera no escapa a la misma problemática; el tamaño de los 
predios ganaderos sufrirán cambios notables en un Muro muy próximo. Por ejemplo, creemos que los 
predios menores de 1000 has de agostadero con coeficientes de 20 a 25 has.JA.U.A., podrán subsistir 
en el corto plazo, pero de mantenerse la sltuación actual del mercado y al precipitarse sequfas 
prolongadas, seguirán el mismo camino que los aladares de ganado de los ejidos romunales. El resto 
de pequeños rancheros particulares que no lleguen al punto de equilibrio señalado, necesariamente 
se verán obligados a vender su ganado y sus propiedades a rancheros más grandes y fuertes. 

F).· Como las inversiones en la actividad ganadera, se comportan como en las otras actividades 
económicas, éstas se realizarán o se incremenlarán cuando el ciclo ganadero esté nuevamente en 
auge. Por lo tanto, la productividad no se logrará de la noche a la mañana y ante esta situación, estarán 
proximamente en venta cientos de pequeños randms, bajarán los precios de los terrenos y la superficie 
ganadera se Irá poco a poco concentrando en propiedades cada vez más grandes. Surgirán grandes 
compañías ganaderas y muy posiblemente asociadas a compañías norteamericanas. Los ranchos al 
estllo tradicional irán desapareciendo paulatinamente, pues las Inversiones que se necesrtarán para 
Igualar la productividad de Jos ranchos en los Estados Unidos, así como las superficies mínimas para 
ser rentabres, rebasarán los lfmiles y capacidades de los propietarios Individuales, por lo que verán 
obligados a asociarse con empresarios más grandes, con empresas 
comerdallzadoras o simplemente vender sus predios. La situación anterior se verá acelerada debido 
a la apertura comercial. que en materia de ganadería bovina ya está operando desde mayo de 1992, 
ahora ya se pueden exportar becerras e importar tOdo tipo de carne de origen bovino. 
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G}.· En los ejidos ganaderos. de no encontrarse salidas para establecer un orden productivo, 
controlarán la superficie ejidal los caciques que tradicionalmente lo han hecho, pero ahora tendrán el 
camino Ubre, pues dentas de pequeños criadores abandonarán necesariamente los ejidos ante la 
Imposibilidad de que la actividad ganadera les proporcione ingresos suficientes para mantener 
decorosamente a sus fammas. Los que se queden, es seguro que seguirán sobreexptotando el 
agostadero y en ningún momento se decidirán a realizar inversiones para mejorar la productividad del 
sueto, pues sin duda, seguirán con la incertidumbre que la propiedad comunal ej!dal todavfa impone, 
a pesar de los camb<os en la Ley Reglamentarla del Art. 27 COnstrtucional. Ahora bién, si la propiedad 
se dMde entre los dered'losos actuales. no les tocarla Individualmente más de 150 hectáreas, apenas 
para sostener dlffcilmente 7 vacas. Por lo tanto. es urgente y necesario buscar un nuevo orden tanto 
juridlco como productivo en los ejidos ganaderos comunales de la región y del Estado de Sonora. 

ti.- ALTERNATIVAS DE LA GANADERIA EJIDAL 

El desuno de la ganadería ejidal. romo veiamos, es manifiesto; tanto los ejidos tradicionalmente 
comunales como los ahora ex-ejidos colectivos de la región se encuentran en proceso de desintegración 
productiva y esto último, refirténdonos a la empresa ejida\ que fUe el e~do ganadero colecllvo, porque 
los ejidos comunales, jamás estuvieron integrados como unidad o empresa productiva. Su proceso 
de deslntegreción se refiere més blén como productores Individuales, desarticulados entre si y 
explotando irracionalmente y sin control, un mismo recurso natural. 

Además, debido a los problemas agrarios que de origen padecen los ejidos comunales y los 
excciect!vos, los crtadores ejldales están totalmente Incapacitados para hacer frenle producllvamen\e 
a un mercado ganadero de ganado en pié que ha entrado en su fase de dedinadón yto estancamiento, 
con predios detertorados y degradados ecológlcamente y sin ninguna poslbilldad de mejorartos en el 
corto y mediano plazo. Por consigulenle, no es muy dttlcil condulr que la ganaderla bovina ejldal está 
oondenada a desaparecer y con élla también, cientos de pequei'\os aiadQfes. Y todo éllo representa 
también, el gran tracaso de la polftica agraria del pafs y su no viabilidad para continuarla. 

Pero este destino de los criadOfes ejldaJes, será y está siendo compartido por una gran cantidad 
de pequenos rancheros particulares de la reglón y del resto del Estado de Sonora, que también es1án 
sUfriendo las conseruencias de las políticas agrartas y a la Imposibilidad de hacer frente a las actuales 
condiciones del mercado de la carne de los Estados Unidos y su derivación el mercado de ganado en 
pié en ta frontera mexicana, con sus pequeños predios sobrepastoreados. La pequeña ganadería 
partieular, caiocida también oomo ranchos nacionaleros, localizada en las tierras ganaderas marglnales 
de las zonas serranas de la reglón y del Estado, y que también comparten un origen común con la 
ganaderla ejldal comunal en las economlas de autoabasto. presentan también los mismos Omites 
productivos de la ganadería ejidal y por lo tanto, su desarticulación como productores, en también 
Inminente. 

Es conveniente hacer notar en estas condustones, que el descenso del mercado se está 
manifestando sin que medie de por medio alguna gran sequia o epidemia que merme los hatos bovinos 
y haga lncosteable su ala a los productores más débiles y por consiguiente, provoque una calda lógica 
y natural de los precios. Pero la baja del mercado ganadero, como declames en capltulos anteriores. 
es un fenómeno exduslvamente de tipo económico o estructural y no de situaciones dimatológlcas o 
coyunturales. Por consiguiente. consideramos que estamos asistiendo a un cambio cualitativo de la 
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CAPITULO VI 
estruetura pród'ucilva ganadera nivel de próductores (criadores) e mduSlnales de la carne en México, 
ante la Inevitable influencia, del mercado norteamericano. 

1.-ALGUNAS RECOMENDACIONES EN TORNO A LAS 
PERSPECTIVAS DE LA GANADERIA EJIDAL 

Las explotaciones ejldales ganaderas se enfrentan a un gran dilema: por una parte, continuar con 
el nivel de sobrepoblaclón ejldal y por consiguiente de pequeños criadores trabajando en condiciones 
de absoluta lmproductlvidad, perpeluando la concentración de la propiedad de los hatos en unas 
cuantas familias en cada ejido, y todos, grandes y pequeños criad0<es, sobrepastoreando los terrenos 
ejldales; y por otra parte, la necesidad urgente de detener el deterioro de los pastizales, de toda la 
vegelación y de la fauna silvestre en grandes extensiones de los agostaderos ejldales del Estado. 

Con la expulsión de pequeños criadores de los ejidos ganaderos, que está siendo estimulada por 
las condiciones aduales de Ja actlvldad ganadera, no se va a solucionar el /lfoblema del sobrnpastoreo 
en los ejkfos, sino que les abre el camino a unos cuantos ejldatarlos caciques, como ya decfamos, de 
coottnuar y perpetuarse hasta que la tierra se colapse y él/os junto con él/a. 

Por lo tanto proponemos modificar radicalmente la estructura del ejido ganadero comunal. Pero 
antes de llegar a cualquier acción con ese objetivo. es menes1er hacer las siguientes consideraciones: 

A).· En base a los cambios que se contemplen ya en la nueva Ley Agraria, reglamentarla del 
Arllculo 27 constttucional, proponemos que el control absoluto de tos problemas agrarios, decisiones 
en t0<no a Jos conl/lctos de la estructura de la propiedad, censos básicos de la población ejldal, sea de 
estricta y tinlca responsabilidad de Jos gobiernos de los estados, o en este caso, del Gobierno del 
Estado de Son0<a. Proponemos que las delegactones de la SRA, desaparezcan. 

8).- Las acciones de fomento a la producción y comerctallzadón de productos agropecuarios, 
deberán también ser de estricta y única responsabilidad de los Gobiernos de los Estados y Ja SARH 
llmHarse a cuestiones de sanidad vegetal y animal, control de tráfico de productos agropecuarios, 
estadlstlcas, control de las aguas, y dejar la investigación y experimentación tecnológica a las 
universidades e Institutos de educación superior. 

C).- El uso de los pasllzales y todo tipo de nora y launa silvestre, asr como el conlrol de Ja 
exp/oladones ganaderas, tráfico y comercio de ganado, deberá oontrola~o lamblén Jos Gobiernos de 
los Estados, bajo su única y estricta responsabilidad, respetando los parques nacionales y fauna de 
interés federal. La Ley 22 de Ganaderla para el Estado de Sonora. está muy avanzada para este 
propósito, sólo que casi es letra muerta, al menos en el control y uso de los pastizales y tráfico de 
ganado. 

La proposición de que sean Jos gobiernos estatales los que dirijan y arbitren la problemátlca de las 
actividades agropecuarias, es en el sentido de eleminar y evitar los grandes errores reallzados por la 
burocracia y el centralismo federal desde la misma capital del pals; las lamosas delegaciones de las 
secretarías de estado, en nuestro caso, la de la SRA y la SAAH no sido mas que intermediarios 
Inflexibles en la aplicación de las pollbcas, ajenas a la realidad regional, dictadas por el gobierno central 
en el Distrito Federal. 
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No es aqul donde se pódrla discutir los graves errores de pol1t1ca agraHa, económica y del 

centralismo del Gobierno Federal, que oondujeron finalmente al fracaso de tOdo el sector agropea.mrto 
del pafs, pero si es necesario plantear la urgente necesidad de descentralizar tcxfo tipo de decisiones 
que lnvoluaen probl'emas tan regionales como los son los de la tenencia de fa tierra y de las ecilvidades 
agrícolas y ganaderas. y dejartos en manos de los gobiernos locales, al menos para buscar soluciones 
regionales. (1) 

2.- PROPOSICIONES PARA EL CAMBIO ESIBUCTURAL EN LA PROPIEDAD DE LA 
TIERRA EN LOS EJIDOS GANADEROS DEL ESTADO DE SONORA 

L.as proposiciones que a continuación planteamos, consideramos son aplicables a todos los ejidos 
ganaderos comunales del Estado de Sonora, en especial para los ejidos de la reglón norte y noreste 
que hemos estudiado en el transcurso del presente trabajo. No podemos Inferir estas Ideas al resto 
de los ejidos ganaderos de la región del norte árido de México, por no conocer a fondo su problemática 
regional, pero es posible que sean similares. 

A).• DEPURACION DEL CENSO BASICO DE EJIDATARIOS. En todos los ejidos ganaderos 
comunales y en vlas de serto (los ex·colectlvos), es necesarlo realizar la depuración casi total y estricta 
del censo básico, y dejar exciuslvamente a aquéllos ejldatarlos que sólo cuenten con parcelas 
agrícolas. Todos aquéllos que sólo poseen vacas en los agostaderos, consideramos, deben salir de 
los ejidos, vender el poco o mucho ganado que poseen y desocupar los agostaderos. El Gobierno 
Federal o Estatal los podrá Indemnizar de acuerdo a critertos que posteriormente se dellnlrlan 
adecuándose a las circustancias de cada ejido. A los ejldatar1os depurados, se les respetarla sin duda 
sus lotes urbanos u otros bienes adquirtdos. 

8).- EVALUACION ECOLOGICA DEL AGOSTADERO. El agostadero ejldal deberá ser 
desocupado en su totalidad e Inmediatamente después, se procederá a evaluar las condiciones 
naturales del mismo, para determinar el actual deterioro y sus posibilidades de recuperación a corto, 
mediano y largo plazo. y determinar de esta manera, su posible reutilización en la cría de bovinos u 
otra especie ganadera comercial. Esta evaluación confirmará el coeficiente de agostadero actual que 
los terrenos ganaderos soportarán en equilibrio con la naturaleza. 

Una poslblldad que se puede optar para Invertir en la recuperación de los terrenos de agostadero 
de los •exepdoscomunales", es camblartos por deuda externa swap a largo plazo, para la reruperación 
de las tierras de agostadero. 

c11 • ... si el presupuesto de la mitad de las secretarías se volviera presupuesto de los gobiernos de estados. la 
hinchazón de ta capital, los errores de tomar decisiones lejos del lugar de aplicación, el costo de tantos viajes y 
dupncaclones, se reduclrfan ... • (Gabrtel Zald, ·La ooonomla prestdencta1·. ed. vuena, p.ag. 127). No tendrfamos 
gobernadores haciendo antesala en las socretarfas. suborclinéndose a burócratas (desde secretarios de es1ado 
hasta simple asesores). 
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C).· ESTUDIO GENERAL DEL MERCADO DE GANADO EN PIE. Este estudio determinará, en 
base a las condiciones del mercado ganadero en el corto y mediano plazo, la cantidad de U.A.A. 
mínimas requeridas por productor o criador. asr como la superficie de agostadero correspondiente a 
el hato que se integre y que su explotación le pennitita a una familia rural, oblener ingresos suficientes 
para vivir en condidmes desahogadas y a la vez le permtta obtener excedentes para Invertir en mejorar 
la productividad del rancho. La superficie mínima requerida para el hato ideal de bovinos o U.A.A. 
necesarias, se dividirá entre la superticie de agostadero ejidal, tal y como lo estimamos en el cuadro 
No. 13 del presente trabajo. Entonces, obtendríamos el número de criadores óptimos para cada ex· 
predio ejldal comunal. 

D).· VENTA DE LOS AGOSTADEROS EJmALES. Una vez obtenidos los parámetros anteriores 
para cada uno de los ejidos, se procedería a seleccionar entre los ejldatarios depurados lnlcialmente, 
e incluso entre los que no lo fueron y tengan sus parcelas agrfcolas. a criadores de ganado que 
realmente demues1ren serlo y se les entregue en venta la superficie determinada en los estudios 
previos mencionados. Esta adquisición la podrán pagar como el Gobierno del Estado determine. 

Los terrenos de agostadero seguirán baJo el régimen jurídioo que marca la nueva Jey reglamentaria 
del art. 27 Constitucional y tos productores podrán estar entonces en condiciones de asociarse entre 
éllos mismos o con grandes. medianas o pequeñas empresas ganaderas, en busca de una Integración 
que re pennlta Invertir en sus predios, Incrementar su productividad y estar en mejores condiciones para 
hacer frente a los problemas que toda la vida les marcará el mercado, y, al mismo tiempo, mantener 
el equilibrio naturaJ de la vegetación en Jos agostaderos. Sólo en estas circunstancias, creemos, a las 
empresas ajenas del sector ejldal, les interesará Invertir o asoctarse en predios del antiguo sistema 
ganadero ejldal comunal. Consideramos que ninguna empresa ganadera, nacional o extranjera. se 
interesará en Invertir, en un tipo de ganadería ejldal que presenta un ruad ro a dual de caos prCX1uctivo 
y de deterioro de los rerursos naturales, ya descrito anteriormente en este trabajo. 

3.- CONCLUSIONES 

A los cambios propuestos es lógico esperar resistencia por parte de la minoría de ejldatarlos 
criadores que controlan actualmente los agostaderos de ros ejidos comunales, pero no hay otra 
altemaUva si consfderamos urgente solucionar el dilema planteado al principio de este último capftulo: 
ra sobrepoblación de ejidatarlos, el gran deterioro de las condiciones naturales de los agostaderos 
ejlcfales. la Improductividad y atraso de la cría de bovinos, la pobreza de cientos de pequeños aiadores 
sin futtJro, contribuyendo a la desaparición de tos pastos, la concentración de ta propiedad de tos hatos, 
en fin. al total desorden y caos productivo en que está sumida la ganaderia ejldal romunal actualmente. 

Por otra parte, tenemos que el mercado ganadero ya no está ofreciendo alternativas para 
continuar explotando la tierra ganadera en las condiciones señaladas; los criadores ejidales asr como 
Jos particulares. ya no pueden seguir sumando pié de cría para producir más y más becerros flacos. 
Desde los últimos años de Ja década de los ao·s llegaron a los lfmites que el recurso natural puede 
soportar. Ahora estamos asistiendo ar dramático abandono de los ejidos ganaderos de su gente más 
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CONCLUSIONES GENERALES 
déb11 y marginada, dejando su lugar a Jos caciques ganaderos e11dales Pero no por deb1lcs o fuertes, 
los ejidatarios no dejaron de abusar del uso desmedido de la naturaleza en aras de sobrevivir 
amontonados en sus ejidos por disposiciones y políticas agrarias. cuyos responsables. polfticos y 
funcionarios públicos, nunca tuvieron una idea clara de las posibilidades de supervivencia de la masa 
de campesinos que manipularon, y si la tuvieron. fueron totalmente desleales con los prlcipios éticos 
de los derechos humanos y a ra conservación de la naturaleza 

La pobreza en la que han vivido la mayoría de los ejidatarios comunales ha sido extrema y por 
muchos años. Se les detuvo con el afán de que no emigraran a la ciudad o hacia los Estados Unidos, 
se le crearon falsas ilusiones de que con su derecho agrario solucionaban su perspectiva de vida A 
mudlos jóvenes y viejos vimos luchar en los ejidos comunales. en los grupos colectivos y en los mismos 
ejidos colectivos con el afán de prosperar como ganaderos. y hoy a muy pocos los encontramos 
trabajando con su ganado; muchos otros han fracasado. El mismo Banco de Crédito Rural contribuyó 
a crear falsas espectativas, prestándoles dinero por encima de sus capacidades prcx:luctivas, naturales 
y de mercado, sin tener una idea dara de los problemas que se avecinaban en el corto plazo. La misma 
SRA, lntroducla cada vez más y más ejldatarios en los censos básicos de todos los ejidos, derivando 
!problemas a otras Instituciones oficiales e inflando peligrosamente los conflictos internos. La SARH, 
el gobierno del estado. todos contribuyeron lambién a crear falsas ilusiones en los ejidos y hoy brillan 
por su ausencia. a no ser que se presenten con ~nuevos programas· de solidaridad para •satvar1os· del 
implacable mercado ganadero. es decir, to mismo de siempre. Pero aún asi, hoy también, es un solo 
lamento y desolación en cada pueblo y ejido de nuestra región. 

Solos. sin dinero. sin traba]o. endeudadas, huyendo de su nueva miseria, además del Banrural y 
de la Banca comercial. abandonan con sus familias sus ejidos, pueblos y hogares de años, para 
tras!adarse, esta nueva generación de emigrantes, a las zonas urbanas del estado y ta frontera norte. 
La segunda emfgración casi masiva. pero esta vez para no regresar. 
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ANEXO 
ESTADISTICO 



TOJ'AL 

OJADRC No. 1 
COMPARATIVO ESTATAL DE LA PROOJCCION 

• BOVINOS CON EL NIVEL REGIONAL (NORTE Y 
NORESTE), EJIDAL Y PARTICULAR. 

199D 

VN:AS % BECERROS % BECERRAS % % DESTETE 
·------------ -------- ----- -------- ----- -------- ----- --------

ESTADO DE SOOORA 7DB,314 1DD 211,778 100 
REGION 1D6,992 15 31,736 IS 
EJIDAL (53 EJIDOS) 43,465 6 12,291 6 
PARTICULAR (461 R.) 63,527 9 19,445 9 

FUENTE: cuadro elaborado a partir de los cuadros Nos. 2 y 8, y del censo 
ganadero de la Dirección de Control Ganadero del Gobierno del Estado 

214,356 
31,426 
·13,D51 
18,375 

de Sonora, corregido para los municipios de cananea, Frontera y Bavispe 
correspondiente a los resultados del herradero de 199D. 

100 6D 
15 59 
6 58 
9 60 
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OJAORONo. 3 
COMPARATIVO EJIOAL Y PEQUEÑA PRO~EllAD DE LA 
SrTUAC\ON DE LA GAAADERIA BOVINA POR MUNICIPIO 
EN LA REGION NORTE Y NOOESTE Da EST AllO 

DE SONORA. (1990) -------------------------------------------------------------···----------------------······---------------
SUl'f.RFICIE DE AGOSTADERO (HECTAREAS) lNOAOlS MIMA!. ANUAi. (U.A.A.) Número Número NUmtro 

MUNICIPIO ------------------------····------------·------·-······················· do deeji- de 
lUTAI. EJIDAL % PEQ. PROP. % TOTAi.ES EJIOAl.E5 % PlQ. PROP. % ejidos dourios ranchos 

------·-·················-··-··-··--------------------------------------·······----------------------------·-· 
NOC;ol.fS 155,476 54,1ZS 35 101,351 65 14,210 4,474 31 9,136 69 8 

SANTACIUZ 86,898 53,267 61 33,631 39 11,317 6,477 57 4,840 43 2 
~ 349,173 166,992 48 182,181 52 29,515 18,208 62 11.301 38 6 
NACO• 14,180 68,318 92 5,862 8 8,212 5,919 12 2.353 28 2 

AGJA PRlETA 328,665 60,105 18 268,560 82 25.113 6,328 25 18,845 15 6 
FRONTERAS 278,762 99,122 36 179,640 64 28,683 12.121 42 16,562 58 9 
8ACOAOll 124,965 16,948 14 108,017 86 14,760 2,580 11 12,180 83 5 

BAV\SPE •• 243,582 24.919 10 218,663 90 15.276 5.288 35 9,988 65 2 
AAIZPE 272.478 44,943 16 227,535 84 36.036 9,002 25 21,034 15 6 
\MURIS 168,204 43,396 26 124,808 14 11.230 1,156 42 10,074 58 6 

TOTAi.ES 2'082,383 632, 135 30 1'450,248 70 200,472 77,553 39 122.919 61 52 

FUENTE: Cuadro ebborn!D a ¡:grti' de Jos ceOSQS dr la Oircction de Control ~delo 
del Gobierno del Estado de Sonora. En re!acion a ta superf.:~ de agostadero se tcrnó b. 
infonnadon directa de los ejidos de La region (52 en 10 rrunq,ios). La reladon referente 1 
la Unidades Animal Anual (UA.A.), se rnlizo aplicando los parametros tecntcos que indica la 
Conlsion T ecnica para ta Ebboracion de los Coeíicientes de Aptadero (CoT l!toü-SARH). 
a la inforrrAdon desglosada óe b; hatos (cuadro No. -4) 

• La s~tficie total del rrunicipio de Naco no torTesponde a la superficie total di! aptadero 
detMdo a que parte de \.1 amplQcion del ejido Naco se locaila en el nuVcípio de 
frct)teras y parte del ejdo.lo5e Ma. Mortlos cmesponde a este~ y se repotta en DNnea . 

.. la informacion sobre la ganadcria ~la pequena propiedad del muricipio de Bawpe, la tomarros 
directamente de bs actas del htrndero de 1990 proporcionlcbs pOC' los "juez de Clfl'CJO", 
en virtud de no haberse encontrado en bs arcRvos de la Oi'eccion meoc:ionacb, contspande 1 

49 ranchos particJares. 

a-SARH). 

349 56 
212 31 
585 38 
220 2 
393 58 
181 52 
206 -«> 
201 41 
591 81 
398 ,: ' 56 

3,9~2... 461 



CIJAOOONc. 4 
COMPOSlCION DE LOS HATOS GANADEROS EJIDALES POR 
MUNlCIAO, EN EL NORTE Y NORESTE DEL ESTAOO O DE 
SONORA. SU fQUIVAlINOA EN UAA Y PROCXX:TMJAD 

(nimeros del H'l 990) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne.DE Sup. agos- Ne. de VAQU- 8ECE- BECE- EQJINOS EQUVALEN %de 
MUNICIPIO EJIDOS ladero has. rj/datarios V!QS Ta<OS UAS. RROS. RRAS. C.8.M. OAUAA ---------------------------------------------------------------------------------------------·------------
TOTALES 52 632,13S 3,942 43,465 3.219 13,733 12.291 13,051 5,960 77,SS3 58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOGAlfS 8 54,125 349 2,402 290 1, 116 61S 705 193 4,474 SS 

SANTACllUZ 2 S3,267 212 3.922 371 983 1,173 1,209 234 6,477 61 
CAIWEA 6 166,992 S85 11,030 766 2,910 3,686 3,748 613 18,208 67 
wro 2 68,318 220 3,510 236 1.1S1 1,143 1,1S9 181 S,919 66 

AlllAPRIETA 6 60.105 393 3,094 229 1,15S 804 907 892 6,328 SS 
FRONTERAS 9 99,122 787 7,184 468 1,77Z 1,846 2,042 921 12,121 54 
BACOAOll s 16,948 ZD6 1,390 86 622 34S 402 191 2,S80 54 

8AVISPE 2 24,919 201 2,692 167 560 71S 710 913 S,288 S3 
ARJZPE 6 44,943 591 4,S2S 308 1,711 1,096 1,189 1,206 9,002 so 
IMURIS 6 43,396 398 3,716 298 1,7S3 868 980 616 7,156 so -----------------------------·----·-------·-------------------·---------------·-................................... 

FUENTE: llJEM. ANTERIOR. 



CUADRO No. 5 
EVOLLOON DE lA OOTAOON DE lA OOTACIO'I 
DE TIERRAS EJIDALES EN LA REGION NORTE 

Y ~RESTE Da ESTADO DE SO~RA. 
PERIODO DE 1920-1981 

---- .. ---- -- --- -.. -- -- .. ------ ... --... ---.. --- ----- .... -.... 
PERIODO EJIDOS EJIDOS EJIDOS EJ. SEMI· 
m::t:; IJOTAOOS COMUNALES COU:CTNOS COl.EC11VOS lOTAL -- --.......... -- .... -- .. -.. -- .... -.... -- .. ----- -- -.. -- .. --...... ---- .... -.. --- ...... -.. -

1920-1929 06 06 o o '06 
1930-1939 17 23 o o 23 
1940-1949 01 24 o o 24 
1950-19S9 09 26 7 o ' 33 
1960-1969 02 28 7 o 35 
1970-1979 07 30 11 1 42 
1980-1981 10 31 18 3 S2 

FUEtffE: CUADRO ELABORADO A PARTIR DE lA CONSULTA DE CADA UNA DE 
LAS CARPETAS BASICAS DE CADA EJIDO, PROPORCIONADAS UNAS POR LOS MISMOS 
Y OTRAS CONSUl. TAOAS EN LA OELEGAC!ON DE LA S.R.A EN HERMOSILLO, SON. 



CUADRO No. 6 
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE ORGANIZACION 
Y PROOLCCION DE LOS EJIDOS GANADEROS 
DE LA REGION NORTE Y NORESTE DEL ESTADO 

DE SONORA. PERIODO DE 1981-1990 
----------------------------

EJIDOS EJIDOS EJ. SEMI· 
AFt::i5 COMUNALES COLECTIVOS COLECTIVOS TOTAL 
--------.. -- ---- ------- -- ----- ------ ----- -----· --
1981 31 18 03 
1982 24 18 10 
1983 22 18 12 
1984 21 18 13 
1985 22 18 12 
1986 23 18 11 
1987 27 16 09 
1988 33 15 04 
1989 37 14 01 
1990 41 11 01 

FUENTE: IDEM. CUADRO No. 5 
NOTA: Los ejidos colectivos que existian aun en 1990, 
7 de ellos se han dividido en sectoras o en grupos con 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

----- -.. --

independencia interna en las labores del trabajo. el ajo. B 
resto (4), ya tienen acuerdo de asamblea de convertirse 
en ejidos comunales a partir del termino del herradero 
de 1991. Para 1992 es posible que existan sólo 2 o 3 ejidos 
colectivos en proceso tambien de individualizarse. 



MUNICIPIO 

CUADRO No. 7 
COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION RURAL 

POR MUNICIPIO EN LA ZONA SERRANA DE LA REGION NORESTE 
DEL EST AOO DE SONORA. 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
--------------------------------------·---------·---------------------· 
8AVISPE 2,047 2,106 2,299 2,311 2,057 1,845 1,740 
8ACOACHI 1,713 2,786 2,096 1,705 1,521 1,479 1,546 
FRONTERAS 2,733 4,076 4,183 3,990 3,792 3,340 6,427 
ARIZPE 4,171 4,490 4,659 4,106 4,378 3,778 3,853 
. -- -.. -- .. -- -- -- --- .. --- -- .... -- --- -- -- -- --- -...... -- --- .... -...... -- ' 

FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1960. INEGI. ANUARIO 
ESTADISTICO DE SONORA. GOBIERNO DEL ESTADO. 1970 
Y CENSO DE POBLAQON Y VIVIENDA PARA 1990, INEGI, CIFRAS PREELIMINARES. 



CUADRO No. 8 
SITUACION ACTUAL DE LA GANAOERIA 80VINA EN lOS EJIDOS GANADEROS DE lA 
REGION NORTE Y NORESTE DEL ESTADO DE SONORA. DESGLOSADOS POR WNICIPIOS 

HERAADEROOE 1990!0CT-OIC). 
6,.3iS 7 .. (15 8 9•815 to 

SUPEi:!FICIE SUPERFICIE SUPERFICIE EJIOA TA· SUP. AGOS- SUP. AGRJ.. Nümeto«M Ntmmode 
U.A.A.por 
e;dataM 

U.A.A.reco

""""'"" CoTeCoCa 
MUNICIPIO Y fJ!DO 10JAL POR AGOSTADEA( AGR!COLA RIOS 

E'.1100 ¡Ha<;,) (H.u.) tH;u) ACTUALES 

MlJNICIPIO Of NOf'Jil fS """ 
1. ¡ .1 "1A Aíl!ZONA" S,903 
'l·f'.J "!LCIDUTA" 6.ill2 
~.(,I ?.lASCAílfÑAS" 1,141 
4·CfNTAU000f1Afíl0NffRA S,JIO 
t,. f.I "ALVAROOOREGON" 3.6!'JS 
~;.fJ f M CARDE:NASV 9.QiS 
/·LIAIOf'flMAHOS P,005 
"· f ,I rno:: B f'f_NAlO/A 1.416 

MUNICIPIO DE: SANlA CllUZ 

9·(J "SANiAClfül' 
10 ·EJ COL MlGUEL HIOALGO 

!.fUNtC!P!O DE CANANEA 

1\ - EJ "CANANEA" 
12·EJ COI. 160ESEPT 
13 • EJ COt. VTE GUERRERO 
14 · EJ COL. E ZAPATA 
15 • EJ COt. 1 l.ARAGOZA 
16 • EJ COI J M MOAElOS 

MUNICIPIO DE NACO 

17-EJ COl CUAUHlEMOC 
ia. EJ SEMJCOL ·meo· 

MUNICIPIO DE AúUA PRICTA 

19·EJ 'RUSBAYO" 
20· EJ E AMADOR CA MACHO 
21-· E.1. O MOt."TENEGAO 
ZZ·EJ '180lAGOSTO" 
23· EJ. "AGUA PRIETA" 

SJ,SSS 

11.335 
Q.S>O 

168.662 

3,817 
39.655 
11267 
20.540 
:14,578 

52.685 

69.500 

51.800 
11,100 

61,817 

11,160 

22.004 
9,913 

"''' 10.000 

54,12S 

S,827 

6.692 
1,137 
S.350 
3."5 
·~as 
9,D23 
1,4!6 

.,,., 
tt.007 
4:!.200 1 

166.992 

3.&tt 
39,$40 
11,060 
20,340 
34,"6 
Sf.815 

68.311J 

51,.t1S 
f6,890 

60.105 

10,863 

"·"" 9,913 
5.824 ·-

"' 
" .... 
10 
20 ..... 
"' ,, 

..... ... 

'" 
" " " ,. 
"' .. 
SS 
31 

212 

3ZB .. 
260 118 

277 92 
.... 109 

.... "' 
200 35 

"" "' 

lADERO POA CO~ POR U.A.A. 
EJlOATMUO EJIOATARIO ACTUALES 

87 

"' 
"' 223 
185 
112 ... 
200 

,., 

"' 358 

'" 210 
230' , .. .. 

1}-(,(1 

f.t3 
-~ .., 
'''" """ , ... ..,. 
""" 
3-00 

,... 
""" 

4,;474 

.., ,,.. .,, 
165 

'" "' .. . 
"' 

&,4n 

,,,.. 
4,483 

12.8 

13.0 

200 
220 
7.0 
12.0 , .. 
"º 'º 
30.6 

2,751 

"" "' ,., 
297 

"' .,. 
"'' "' ..,,, 

Zt,0 ,' 612 
38.01' -~ft.Jtfl 

11·3'! 12•(') 

BOVflOSCAR- PORCENTAJE 
GA ANU.W. SOBSIECA~ 

ACltJAt. Mas. ANIMAL 

,, ... 
, ... ... ,,... 

32.00 

'""" ,,.,,. . .... ., ... 
.... 
sso .... 
""º 

'.:> . .''.~':
,.... 

: '1·60·, 
·zt-eio· .... 

&3% 

""' "'"' "'" .... ,. 
"" '"' '°" ""' 
121% 

,,. .. .. .. 
"" 
110. ,,., 
15f'r. 

110" .... 
""' 
"" 
71% 

"" 
218,% 

'"" ,.,, ..... 
32" 
21~% 



24.· EJ. 'CABUU.Dm' ~"" 2,621 !l6 .. ,,. , ... 782 ... ., 
""' 

,,.,, 
MUNICtPIOOEFROHTI::RAS HXl,787 W.122 2.751 781 "' """ 12.121 15.4 4,119 .... , .... 

2S.· EJ. A. RUIZ CO~TINES ~000 2.DOO "" 58 .. 2<0 ... <S ,,. 
'""' 123" 

26.· E.J. 'FRONTERAS" "'"'' 23,015 "" , .. ,,.. ... 3,023 ""·º .., , ... ..... 
V.·EJ.CUOUIARACHI 19,15& 11,580 ,,. 125 "' ... ..... , .. "º ... 170% 
28.· EJ. A. LOPEZ MATEOS 3,200 2,919 221 33 "' .. ,. , .. 5.0 , .. ..... """ 29.· EJ. M. St.NCHEZ ADAME 7,500 7,148 "' .. tM .... 582 ... 357 13<0 ''" 30.· EJ. ESOUEDA 15525 ...... '" l20 "' .... 22'6 1'.0 "" .... ""' 31.·EJ. TUAICACH! . ,,.. 7,753 ""' 113 .. .... 1.120 , .. 352 , ... 211" 
32.· EJ. MESA DE LA VALOEZA 6,065 6,005 20 .. t2l .... ... 17.0 ""' , ... 110" 
!tl.-EJ.ºKM.-47' 17,174 18,899 "º 7:) 231 ... , ... 25.0 .,, .... , .. ,. 

-- --
MUNICIPIO DE ~COACHI 16.0-411 1 ..... ..... 200 86 ..... ..... t1D en , ... 211% -- --

Jf.• EJ. UNAMJCHJ -4,178 -4,178 ..... " 
,., ..... .,. 

·~ "' ... 221% 
35.· EJ. MUTUTlCACHI ~ ... 2.SOO -<>- 33 " ..... 331 to.o IDO .... 231% 
36,· EJ. 'BACOACHr 3,781 3,78' ..... "' 

,,. ..... .,. .... 1SI ..,. ,,,,, 
37.· 8. C. DE 'BACO'CHJ' .4,153 .f,1Sl -0- "' S7 -0- 625 l~D , .. HKI 276% 
38.·aCB.N.S.GPE. ~""' 2"'6 _,,_ 

"' "' ..... ... 12.0 t3 ... """ -- -- -- --
MUNICIPIO OE 0AV\SPE 25io> 24.919 "' 201 "' 1-40 ,, .. , .. 031 ... 5311 .. -- ----

39.• EJ. SAN MlGUELrTO 13,912 13,852 .. 125 "' .... 3.370 27.D .., .... '"" .a .. EJ. 'BAVISPEº 11,291 11,067 224 76 146 3-DO uno ... "" .... .., . .,. 
-- --

MUNICIPIO DE ARlZPE ~.667 '""" "" 58t 76 , ... 0,002 15.0 u .. ..., ..... -- --
-41.·EJ.CHINAPA 1.~a 7,67' _,,_ 103 75 ..... 2540 25.0 301 .... ""' 42..· EJ. BACANUCHI ~ ... ..... ... 112 .. 2-60 1.225 11.0 , .. .... ,., .. 
4.l.· EJIOO • ARIZf'E" ' 19,llZ( 18.234 100 105 "' 1-00 ,.,. \S.O ... .... ..... 
44.· B. C. DE ºARIZPE' • ..... _,,_ _,,_ ..... ..... ..... _,,_ ..... ..... ..... ..... 
45.•E.IOOBAWRI ..... an 256 t22 .. 2-00 '·""' ... 266 , ... 307"4 
46.· EJIDO SINOQUIPE ..... ..... "º .. 7S 2.aa 1.:1111 no , .. .... 791"4 -----
MUNICIPIO DE IMURIS "5.203 '3,306 707 ... 100 1-11 7.156 tBD 1,66' .... 331 .. --47.-EJ.cOL ·aauam.1: 950 "" ..... 21 .. ..... .. 3.0 "' 1 .... ,. .. 
48.•EJ.'ElAf.AMft.LO' 2,-449 '""' ..... .. .. ..... "' •.. 122 .... 2'5 .. 
'9.· B. C. DE 'IMURIS' 15.740 """' •• .. 236 t-25 2,4311 37.Q "' ""' ,,, .. 
SO.· EJIOO"CERROBtANCO" 3,02-4 '·"" ,. .. "' rw ~· 7.0 120 , ... ..... 
St.•EJ\OO"TERRENA.TE' 15,000 14,700 ..... •1 152 ..... ..... 28.0 . .. ~50 . ., .. 
52.· E.1100 'IMURIS' ..... •.m "" t05 .. 5-75 1,111 11.0 270 .... 314\o - - -------- -·-----~---· 





COMlllAl 
Ca.fCTIVA 

41 
11 

OJAllRO No. 9 
OESGLOS! POR 11PO DE ORGANIZAOON PROOl.CTIVA EJDAL; 
C(l.lltW. Y COlECTIVA DE LA SITUACICH !lf LA GANAOERIA 
BOVINA EN LOS EJIDOS DE LA RfGKJN NORTE Y NOl!ESTE 

79 
21 

DEL ESíAOO OE SONORA 1990. 

354,299 .... . 
277,836 ... .. 

56 
44 

3.0SO 
892 

11 
23 

49,581 .• 64 ... .,16.Z: ,. 
Z7,97Z '· 36 31.4 

lll'.AG057. 
POR EJIDAT. 

116Has. 
311 HaS. 

160Has. ........ , .. :.. ........... -......... ..: .... . 



<lJA!lRO No. 1 o 
DESGt.OSE LOSE POR TIPO DE ORGANIZAOON PROOUCTlVA 
EJIOAL OE LAS CONOOONES OO. USO OO. AGOSf ADERO 
PARA LA CRIA DE GANADO BOVW EN LA REGION NORTE 

NOflESTE DE ESTADO DE SONORA. 1990. 

TIPO GANADE- SUP.DE AGOS- UAA UAA PORCENTAJE 
DERIA EJIDAL TADERD. Has. ACTUALES recorrendadas SOBREPASfDREO 

COMUWll. 
COIET!VA 

lOTAL 

354,299 
277,836 

632,135 

FUENTE: IDEM. Cuadro 8. 

49,581 
27,972 

77,553 

14,333 
15,731 

30,064 

NOTA: El ~medio general de sobrepastOreo a nivel total, 
no es un indicador veraz, por lo que s1 era necesario realizar 
el desglose Indicado. 

236% 
78% 

153% 



~No.11 
COMPOSICllN DEL HATO GANADERO POATFO DE ORGANIZACION 
PROOUCTIVA EJ!lllAL: COlol.NAI. Y COUCTJ\IA DE lA R!GION 

NORTE Y NOllESTE DEL EST AllO DE SONORA. 1990 ---------·---·-----------------·-·--------------------------------·-------·----------------·----------··-
~~~ % 
DElllA EJIDAL V/OS % TOROS % V~ % BEaRJIOS % BEWIRAS % DESTITT EQJN)S % ----------------------------·--------------------------------------·--------·-------------------·-------· 
Ctl!l.tW. Z6,354 61 1,906 59 9,617 70 6,549 53 7,Z30 SS SZ 5,093 85 

COlfCllVA 17,111 39 1,313 41 4,116 30 S,74Z 47 5,821 45 68 867 15 

lOT,111. 43,465 100 3,219 100 13,733 100 1Z,291 

R.Etm: IOEM. Culdras B; 9 y 10. 
(')Se refiere a promecio globll de toda la ganadel1a ejícbl 

no es-

100 13,051 100 58(') 5,960 100 



TIPO DE GA-

OJADRO No. 11 
~Dfl. HATOGANAOOIO PORTFOOE ORGWlACION 
PROOl.CTlVA EJllllJL: COIUW. Y COLEC11VA OE lA REGllN 

NORTE Y NORESTE DfL ESTADO OE SONORA. 1990 

16 
DEllA EJJDAL V~ 96 TQlOS 16 VAQ.J.lAS 16 BECERROS 16 BECERRAS 16 DESTETE EIP«>S 16 

couw. 
COLECllVA 

26,354 61 1,906 
17,111 39 1,313 

59 9,617 70 6,549 
41 4,116 30 5,742 

TOTAi. 43,465 100 3,219 100 13,733 100 12,291 

fl.ENTE: lll<M. Cuodroo 8; 9 y 10. 
(') Se refiere a pnmsio glabol de toda la ganaderla ejidal 

no es s.matcriL 

53 7,230 55 52 
47 5,821 45 68 

100 13,051 100 58(') 

5,093 
867 

5,960 

SS 
15 

100 



CUADRONo.12 
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
DE LOS HATOS BOVINOS PIE DE CRJA (VIENTRES) 
1 7 EJIDOS GANADEROS COMUNALES MUESTREADOS 
CORRESPONDIENTE A LA REGION NORTE-NORESTE 

DEL ESTADO DE SONOAA. 1990 

VIENTRES Numero de Numero de 
RANGO ejidatarios % vientres % 

-------------------------------------------
00--10 1,080 76% 2,S64 21 % 
11-20 193 13% 2,782 23% 
21-30 69 5% 1,752 15% 
30-200 82 6% 4,894 41 % 

-.. --- --.. --.. --- -- ------- -- --.. -- ---- -- -- ----- --
17 EJIDOS 1,424 100% 11,992 

FUENTE: lnformacion de campo, tomada de los herra
deros de 1990, en una muestra tomada en 
ejidos de 8 municipios de la region. 

100% 



CUADRO No. 13 
MUESTRA OE 9 EJIDOS GANADEROS COMUNALES Y UNO COLECTIVO DE DISTINTOS MUNICIPIOS 
DE LA REGION NORTE-NORESTE DE SONORA. SOBRE SUS POSlSIUOAOES Y PERSPECTIVAS DE 
AOECUACION TECNICA DEL USO DE LOS PASTIZALES OAGOSTAOERO A SU PUNTO DE EOUIUBAIO 
NATURAL, PARA AJUSTAR EL TAMAÑO OPTIMO DE LOS HATOS BOVINOS Y El NUMERO OE PROOVCTORES 
EJIOALES IDEALES PARA CRIAR GANADO EN CONDICIONES DE 9ALANCE Y AAMONlA CON lA NATURALEZA 
Y A 1.AS POSIBlllDA.OES QUE MARCA EL MERCADO PARA SOSTENER DECOROSAMENTE A UNA FAMILIA. 
RURAL DE ESA MISMA REG!ON. (OATOS CORRESPONOlENTES Al CICLO GANADERO 1990· 1991. 

1 2 3,. 1f2 .: 5::412 6 h·-416 8::712•10) 

SUP. AGOS· No. prod~I. AGOST.USO AC· U A.A 6pll· U.A.A. prome· LIMITE MINIMO No. producto· -.-. P~OOUCTORES 
DEAO ACTUAL ~¡td.:i!es TUAL POR PRO· rM.S pct pie- d10'epd;dano 

EJIDOS MUNICIPIO (Has.) acruales {CB) DUCTOR (Hu} dio e¡td.:i! 

---·--·-···········--···--·-·-----------·----··-····-···-·····----·-·--·· 
EJ. ELCISUTA NOGALES 6,69' 
EJ. SANTA CRUZ STA. CRUZ 11,007 
EJ.COl.1.ZAAAGOZA CANANEA 3-4.5<46 
EJ. AUSSAYO AGUA PRIETA 10.883 
EJ.'KM.47" FAONTERAS Hi,899 

e.e. 'SACOACHI' BACOACHJ 4,153 
EJ. SAN MIGUEUTO 9AVJSPE 13,852 
EJ. CHJNAPA AAIZPE 7,678 
EJ. TERRENATE iMUA!S 14,700 
EJ. S!NOOU!PE AR!ZPE 4.434 

EJ. COMUNALES (-41) 10 MUN!C!PIOS 354,299 
EJ. COLECTIVOS{11) 5 MUNICIPIOS 277.836 

TOTAL GAN. EJIDAL (52) 10 MP105. f.32,135 

.. ... 
'°ª 92 

"' 63 
125 
103 
97 
75 

3,050 
892 

3,942. 

FUENTE; C.:i!cu!os reallz.:idos .:l partirdacuadro.s an1e11ores {4. 6. e, 9, 10, 11) 

9B-OO 
117-00 

320-00 
118-00 
231-00 
57-00 
f1T-00 
75·00 

152-00 
tO<l-00 

116-00 
311.00 

160-00 

NOTA: Se lomo un e¡1do comm.:::! P'X murm:1p10, el m.:z:s 1epre~enia1:vo. Cnt!üne.l y Naco 
no tienen e¡1do ganadero puro lhasta el c1clo 90·91) 

"' 612 
2,159 
363 
678 
166 
462 
307 
400 

"' 
1-4,333 
15,7.31 

30.064 

{•)A preaos conespondlentes o/ ciclo de comen:ia!!l.aCJon g.aru:adero del 90-91. el mercado de 9nn<>óo en pio 
0!1ec.ia al cnadot ~e vendia LAB lrontera, las posibl!I0.3dt!s Ce obtener un mgre50 por beceno sWIC!ellle 
para obtener bbres de 9as1os 900.ooa pesos por at11mal. por 1o tanlo, con un ingreso de 2.5 snlartO$ minutos 
ni uño, equivnfl.iln a 11 bece1ros, que a su vez p:11n p1od1.1c11fos se tendna que lener un halonunimo d& 50 U.AA 

t ") Cotresponden al numero da c.nadores en Jos ejidos que debenan exi'l!I arlecuando el uso dBI a903l3d11ro ni 

(C.8.a.:!Ual) 

6.5 
65 
200 
4.0 
9.3 
6.0 
4.0 
3.0 
5.0 
2.0 

5.0 
1a.o 

B.O 

opt1mo recomendado tecnicam&n!e dividiendo las U.AA. entre las que petmte el rMrt:ado (501 ~emir a uro. 
fainha nm1! en f.l. regioo. G.P. 

DEL MERCAOC re.s e¡!&les EJIOALES OPTI· 
GAN. U.A.A.('/ óptimos ( .. t MOS.'C.8.ACTUAL 

·····-·--· .. ·-······---
so 
50 
so 
so 
50 
so 
so 
so 
so 
so 

50 
so 

• 
12 
43 
7 ,. 
3 
9 

• 
10 
3 

'2B7 
315 

13'1. 
13'1. 
40~ 

ª" 
'"" s·~ 
7•, 
6~. 

10 .. 
.p.¡, 

'g:o;~ 

35', __ ... ______ ._... --···-
. . ' so 601 15 ~. 





QJAORONo. 15 
COMPOSIOON DEL HATO~ CORRESPONDENTE 
A LOS EJDOS ~ COLECllVOS OE LA REGIClN 
N<JRTE-NOREST< DEL ESTAOO OE SONORA. H'90. ·------------------·---------------------------------------------------

NCNBRE DEL PORCENTIJE UAA. 
EJIDO Ml.t<ICIPIO Vl>CAS Tilfl05 VAQJUAS BECERROS BECERRAS EQUN05 DE DESTETE ACTlJALE5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------· 

1.-EJIDO MASCARfNAS NOGALES 365 33 13 107 135 9 66% 5Z7 
2.-EJ. ALVARO OBREGON NOGALES 144 20 35 52 51 4 71 % 244 
3.-EJ. F. M. CARDENAS V. NOGALES 253 54 140 93 90 9 72% 5ZO 
4.- EJ. EL QUEUTAL IMURIS 3Z 4 14 15 14 4 91 % 66 
5.- EJ. 16 DE SEPTIEMBRE OlWEA 1,9SB 132 426 705 712 195 72% 3,324 
6.- EJ. VlCENTE GUERRERO OlWEA 1,461 9D 391 475 489 51 66% 2,348 
7.-EJ. E. ZAPATA CANAEA 1,654 127 350 566 560 91 68% 2,679 
8.- EJ. l. ZARAGOZA OlWEA 1,848 168 554 637 653 116 7D% 3,191 
9.· EJ. J. M" MORELOS OlWEA 3,803 237 1,151 1,231 1,253 121 65% 6,195 

10.- EJ. MIGlJEL HIDALGO STA. CRUZ 2,891 285 367 911 922 139 63% 4,483 
11.- EJ. CLAUHTEMOC NA(l) 2,70Z 163 675 950 94Z 128 70% 4,395 ----------------------------------------------·---------------·-··-·-----·-------------·-------------------------· 

TOTAl!S 17,111 1,313 4,116 S,74Z 5,8Z1 867 68%• 27,97Z -------------------------------------------------------------- .. ------------------------------------------------
Fl.ENTE: ACTAS OE "CORROAS OE GANADO" (HERRADERO), CORRESPONDIENTE AL iWJ 

OE 1990, TOMAOASENCCJ<SU.TA llO LOSARCH!VOS DE LAOIRECOON DE CONTROL GANADERO 
OEL E5T AOO OE SONORA. COMPARADAS-EN EL CASO OE LOS EJIDOS COLECTIVOS OE OOWEA 
Y NACO- CON REPORTES OE CORRIDA PROPORCIONADA POR LOS MISMOS EJIDOS Y EL AREA 
TECNICA OE llANRURAL-tANANEA. 

•SE TRATA OE lJl PROMEDIO PONOERADO. 



ClJADRONo. 16 (bis) 
VALOR Gl.08AL llE IA PROW:CJOO llE GANA00 

BOVlNJ EN IA REGION NORTE Y NORESTE llE SON<lAA. 
EJ10AL Y PEQL(NA PROPIEDAD. 

(rries de pesos.. J'•Oos de 1990) -----------------------------------------------·--------·------·--·--
PROOUCCON GANAOERIA GANAOERIA GANAOERIA VALOR EN OOIA-

llE OOM.f.IAL .. COlfCTIVA .. PARTICl.lAR .. TOTAL .. RES (3,018 X 1) 
··-----------------------------------------·-------------------·······---------·-·················· 
BECERROS 6,Z06'173 18 6,717'204 zo Z0.999'317 6Z 33,9ZZ'694 100 11'Z40,1Z4 
BECERRAS 763'Z56 15 1,5Z4'565 31 Z,705'385 54 4,993'Z06 100 1'671,04Z 
V/OS 4,014'7ZO 19 3,83Z'lZO 19 12'807,200 62 20,654'Z40 100 6'843,495 ······-------------------------------------·----------------------------------------------------
TOTAl!S 10,984'149 19 12,074'089 20 36,511'902 61 59,570'140 100 19'754,661 

FUENTE: cuadro t'laborado a partir de kis calculos realizados en el capltli> 111. 



CUADRO No. 17 
EMPLEOS EXISTENTES GENERADOS EN LOS EJIDOS 
COl..ECTIVOS GANADEROS Y LOS PORCENTAJES t'E 

OCUPACION EN EL PERIODO DE 1978-1990 
--- -- -- -- -·- -.. --- ---- -- -- --- --- --- -

EJIDOS EJIDA TARIOS EMPLEOS PERMANENTES EXISTENTES Y% DE OCUPACION EN: 
COLECT1VOS POR RESOLU- .. ---- --- -- -- -- --- ... -- .. -- ---- -- .. --·. -- --- ---- .. -- --
GANAOOIOS PRESIDENCIAL 1978 % 1983 % 1987 % 1990 % 

----- -- .. - .. -- -- -- ... -.. -- --- -- .. -.. -- -- -- -- .. -- -- -- -- ----.. ----.. -.. --. --- -- ......... -- . -- --.. 
16 DE SEPTIEMBRE 132 30 Z3 40 30 38 29 38 Z9 
VICENTE GUERRERO 57 31 54 44 77 44 77 2.7 47 
MIGUR HIDALGO 118 59 50 n 61 62 53 55 47 
EMILIANO ZAPATA 68 37 54 50 73 37 54 35 51 
IGNAOO ZARAGOZA 108 34 31 za 26 32 30 30 28 
(;U.\lAfIDt()C 115 44 38 57 50 60 52 47 41 
J. Ma. MORELOS 175 69 39 59 34 65 37 62 35 
MASCAREÑl\S 24 - .. 7 29 7 2.9 5 21 
ALVAAO OBREGON 20 - .. 5 25 5 25 5 2.5 
CAROENAS VAlDEZ 54 - .. 16 30 17 31 12 2.2 
ELQUELfTAL 21 - .. 12 57 11 52 11 52. 

---- ----- -- -- --- ... -- ------ ----- ---- ------- ... --- -- ---- .. -........ --- ...... -- ..... --- .. --- .. 
TOTALES 892 304 39 390 44 378 42. 327 37 -- -- .. ---- ---- -- ...... -- -- ..... -- ·-------.. -- ---- --- ------ -- .. -.. ------ ... --------.. ---

FUENTE: Estudios sobre la balanza de la fuerza de trabajo 
realizados en cada ejido. Expedientes de la antigua oficina de 
Organizacion Economica de Acreditados, 8anrural cananea, Son. 
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