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INTRODUCCION 

Los presentes comentarios los realicé partiendo
de la base que la ganaderra nacfonal como organiza 
ción .es un sistema. Un sistema - abierto no cerrado -
en si mismo ni mucho menos autosuficiente - sino que 
recibe influencias del medio ambiente en el cual se en 
cuentra. 

Este medio ambiente esta constituido de procesos, 
fuerzas, factores o estructuras (físicas y sociales). 

La sitÚación ganadera la he enfocado a nivel na -
cional pero independiente1.rente de eso constituye una -
organización integrada en si por un sistema soc1otécni 
co cualquiera que sea su grado de avance en equipo, -
maquinaria, requerimientos de trabajo y de un sistema 
social formado por grupos de ganaderos con relaciones 
e interacciones personales. 

A su vez la organización ganadera esta condicio
nada por la tecnología, por el patrón del manejo del -
ganado y por la relación que tiene cada parte de esta
organización (subsistema), con la parte (subsistema) -
correspondiente de la estructura nacional. 

Es por eso .que no se puede hablar de un sis te -
ma, factor o variable sin hablar de sus interrelaciones 
con otros sistemas, factores o variables. 

Primeramente se hace el planteamiento del proble 
maj se fijan los antecedentes de la ganadería, se justi 
fica el presente estudio y se hace mención de cada uña 
de las variables (medio ambientes); se dan algunos pro 
blemas y soluciones~ se señalan los objetivos genera:
les del presente estudio. 
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Este estudio se divi.de en dos partes, en la prime 
ra se hace mención de las variables microestructurales 
que influyen en la ganaderra; en la segunda se descri '- -
ben las variables macroestructurales. 

El lector encontrará frecuentemente que al tratar
de cierta variable, se hace referencia de otras a la 
vez; esto se deriva de lo anteriormente dicho: de la in
terrelación de variables. 

Debo advertir que a lo largo de estas líneas, ex 
preso los términos ganado, ganadería, ganadera, gana -
deril refiriéndome a los ganados vacuna y bovino inva -
riable, salvo distinción en concreto. 

Hay que tener presente que las estadrsticas exis -
tentes sobre precios de comercio interno y algunas 
otras, adolecen de ciertas fallas tendiendo a la subesti
mación derivada del control oficial de precios, además
al no haberse dispuesto de precios recibidos del produc 
tor, se tuvo.que recurrir a precios al por mayor de-: 
la carne en canal de las ocho ciudades más importan -
tes del pars. 

Como limitaciones al presente estudio se puede -
mencionar el poco material disponible de investigación
social, económico, polftico, cultural aplicado a la gana 
derra; por Jo que en su gran mayoría fue un trabajo -
personal. 

Lo anterior no quiere decir que se trate de un -
trabajo original. En vez de ello, se ha hecho un esfuer 

· zo para presentar el material en una forma que involu
cre personalmente a toda persona que pretenda ahondar 
los problemas de la ganaderra. 

El presente estudio es teórico y por lo tanto fac
tible de correcciones, las cuales se pueden llevar a ca 

' • • -·• ""'·""•Júu~ •'-••-~=~••••~ . .u . ._• ,,,¡:.!.'{>"~'!'<"1~~""'"'""''''W'l'.:!M".J~M,,_.-.~W".4 
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bo estando en contacto con la empresa ganadera; mis -
ma en la cual y sobre la marcha han de desarrollarse 
las teorras dadas. 

Al igual que otro estudio; el presente puede con
vertirs.e en árido. Al grado en que estas notas sean -
tanto analíticas como estimulantes, habrán cumplido su 
objetivo. 

Se levantó una encuesta entre ganaderos, interme 
diarios, carniceros, funcionarios de la S. R. H., cate-= 
dráticos de la Facultad de Veterinaria de la U. N. A.M. 
y personas relacionadas con la ganaderra con el obje -
to de saber a ciencia cierta cuales son los problemas
más generalizados que arrastran nuestros ganaderos, a 
fin de poder atacar dichos problemas; sobre estos en
particular se ataca el problema de la falta de asesorra 
administrativa; se señala lo que pasará con la ganade
ría si el adminis tractor de la empresa ganadera cum -
ple con ciertos detalles o sigue determinados lineamien 
tos. Finalmente se establecen conclusiones en este es 
tudio. 



3 

· bo estando en cohtacto con la empresa ganade.ta; mis .... 
ma el1 la cual y sobre la marcha han de desarrollarse 
las teorras dadas. 

Al igual que otro estudio; el presente puede con
Ve.ttlrse en &rido. Al grado en que estas rtotás sean ... 
tanto analtticas como estimulantes, habran cumplido su 
objetlvo. 

Se levantó una ehcuesta eht.te ganaderos; interine 
diarios, carniceros 1 funcionarios de la s.R.H., cate-: 
d.táticos de la Facultad de Veterinaria de la U, N. A.M. 
y personas relacionadas con la ganaderta con et obje -
to de saber a ciencia cierta cuales son los problemas
más generalizados que arrastran nuestros gahaderos, a 
fih de poder atacar dichos problemas; sobre estos en -
particular se ataca el problema de la falta de asesada 
administrativa; se señala lo que pasara con ta ganade
rfa si el adrninis trador de la empresa ganadera cum -
ple con ciertos detalles o sigue determinados lineami:en 
tos, Finalmente se establece·n conclusiones en este es 
tudto. 



4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

México es uno de los pafses con mayor rndice de -
incremento en deficiencia alimenticia; esto tiene rela -
ción con un factor que creo yo, no ha sido liberado en 
forma efectiva de todos los males de los que adolecen
y que precisamente debe a ellos el estancamiento en 
que se encuentra; me refiero a una de las principales
fuentes de riqueza con que cuenta nuestro país: la ga -
naderra vacuna-bovina, sabido es que sus problemas -
son muy antiguos, ¿Por qué no se ha dado una solución 
definitiva que lleve a la ganaderra a un nivel de progre 
so aceptable?; ¿Qué es lo que se desea conocer?,, -
¿Cómo se va a conocer? , ¿Cuales son los factores -
que estan conectados con el avance o retroceso de la -
ganaderra vacuna-bovina?, desde el punto de vista que 
la ganaderra es una organización, la cual recibe interoc 
ción, ¿Cuales son su micro y macroestructuras?, - -:
¿Qué tipo de variables inciden en su mac:roestructura?, 
¿ Cu&les son aquellos datos que relacionados con la ga
naderra han sido objeto de una poca o nula atención?, -
¿Qué ingerencia tienen en la ganaderra tos medio arn 
bientes: Económico, Frsico, Polrtico, Social, Cultural?, 
¿Importancia del L.A.E., en el avance de la ganade -
rra? 

Estas y otras preguntas requieren de ser contesta
das en "Comentarios acerca de las variables que im -
pulsan o frenan la promoción del ganado vacuno-bovino 
en México". 
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La presente información se obtuvo de la S. A. G. -
en la cual se ha llevado una secuencia de la evolución
de nuestra ganadería. Se hace mención de algunas cla -
ses de ganado, 

Ganado Porcino. 

Mas o menos desde 1929 se intensHicó la campa
ña para elaborar productos del cerdo y aumentar la 
producción de variedades porcinas, disminuir importa -
ciones de manteca y productos de cerdo. 

Sin embargo los aumentos en los precios de los -
cereales útiles para la erra y la engorda de ganado por 
cino no han permitido avances mayores. -

Ganado Lanar. 

Se ha mejorado sobre todo el de la lana de fibra
larga y fina se adquirieron sementales de raza pura, -
de preferencia Ramboulliet, ademas se ha tratado de -
abastecer a la industria textil con producción suficiente 
de fibra. 

Leche. 

En general desde hace varias décadas de años ha 
habido una marcada. crisis tanto en el D.F., como en 
los estados circunvecinos. Para proteger la producción
de leche, se ha analizado detenidamente el costo de - -
producción, con el objeto de estudiar la conveniencia -
de fijar el precio mrnimo de venta, mediante alguna de 
terminación gubernarnentaL -

La dirección de ganadería ha tomado especial 
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empeño en el. e.si:«tL·~cci IY;tento ele plantas industria li.z9_ ·· 
doras de leche y sus Jeri vados, tanto para abso.rver -
los excedentes de producción sobre el consumo, como 
pata disminuir la importanción de productos manufac
turados con leche, cuya cantidad es importante. 

Ganado caprlno lechero. 

Se ha desarrollado amplia propaganda sobre la -
erra del ganado caprino lechero, principalmente entre 
ejidatarios y a.grk~ultores, por sus facultades especia
les y natura!es para producir leche, que no pueden -
ser sobrepasa.dos en muchos casos por la misma vaca 
y por consiguiente, el costo de producción de la leche 
y de la manutención del animal están más facilmente
al alcance del estado de pobreza de nuestros campesi
nos. 

Ganado Caballar y mular. 

La demanda se encuentra en plena decadencia en 
este periodo 1929-1933, la erra pasa por largo perio-
do de abandono desde entonces se ha sugerido a los -
criadores intensifiquen la producción de ganado mular; 
para el cual existe amplio mercado en el pars e impor 
tante mercado en centro américa. -

Cunicultura. 

Ha ido en aumento la erra del conejo, en espe -
cial la de la variedad que proporciona pieles mas fi -
nas y cuyo pelo se utiliza en ·la fabricación de sombre 
ros, teniendo en cuenta su carne nutritiva, agradable7" 
bara y de fácil adquisición de parte de las familias 
obreras y campesinas. 

Con los parses más importantes de productos ani 
males se han sostenido las mas cordiales relaciones.-
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Por otro lado ha tenido ingerencia en el desarro -
llo de la ganadería el servicio de inspección veterinaria 
quien ha prestado sus servicios regularmente, para en -
tonces fueron cubiertas las siguientes aduanas: Tijuana -

.y Mexicali B. C.; Nogales y Agua Prieta Son.; Cd. Juá -
rez Chih. ; Piedras Negras Coah. ; Nuevo Laredo Mata -
moros y Tampico Tamps. ; Veracruz Ver.; Progreso Yu·c. 
Mazatlán Sin. ; Tapachula Chis. ; Adem~.s existen 16 ins
pectores habilitados para practicar únicamente la re vi -
sión de productos de origen animal y que han sido nom
brados de acuerdo con la Dirección General de Aduanas, 
el personal de esta dependencia se encuentra en los dife 
rentes puntos: Puerto Angel Oax.; Puerto Alvaro Obre-_ 
gón Tab. ; Topolobampo Sin. ; Ojinaga Chih. ; Naco Son. ; 
Acapulco Gro. ; Cozumel Yuc. ; Guaymas Son. ; Tux.tla 
Chico Chis. ; Unión Juélrez Chis. ; Motozintla Chis. ; Err 
senada B. C. ; y San Luis Son. 

A los médicos veterinarios se les encomendó des
de tiempo atréls el cumplimiento del reglamento para la 
inspección sanitaria veterinaria de los animales y pro -
duetos del animal, de importaciones y exportaciones a 
que deben sujetarse los movimientos de toda clase de -
ganado entre México y los parses extranjeros. 

Se han realizado campañas tales como la campaña 
contra la garrapata transmisora de la Piroplasmosis bo
vina, también se han construidos por diferentes sitios -
estanques para baños garrapaticidas. 

Desde el año de 1927 se han efectuado concursos -
con el objeto de mejorar el conocimiento de los produc
tos, tales concursos han sido: 

De cabras productoras de leche. 
De vacas productoras de leche, 
de leches pasteurizadas 1 de !.eches certificadas, 
de productos de la leche~ 
de lanas, 



de productos de un mismo semental, 
de caballos charros. 
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Volviendo a la producción de leche, se implantó -
por los años de 1929 y 1930 el servicio de Control Le -
chero, el cual aumentó de una manera contfnua. De 36 
vacas inscritas en mayo de 1929 se alcanzó el número.,. 
de 291 en el mes de agosto de 1933. 

Se implantó también el Registro Genealógico de Ga 
nado. 

La finalidad de llevar registro generalógico es 
conservar la pureza étnica de las distintas especies y -
razas, para ello es necesario revisar cuidadosamente -
los certificados expedidos por diferentes asociaciones ga 
nacieras oficiales, para que previa identificación se haga 
figurar como representante de su raza y variedad, ha -
ciendo la anotación en los libros respectivos. 

En el periodo 1947-1948, el hecho más importante 
entre lo relacionado con la ganadería, es el referente -
al acuerdo al que llegan los gobiernos de los EE. UU. y 
México para ordenar que la Comisión Mexicana-Nortea -
mericana de lucha contra la fiebre aftosa, restrinja el -
sacrificio de los animales afectados o sujetos a posible 
contaminación, establecer en cambio dgido cordón sani
tario, vacunas, cuarentena local y general, desinfección 
y solo en casos extraordinarios el sacrificio, como en -
la aparición de nuevos focos de infección en zonas con
sideradas limpias. 

Se consiguió la excención de impuestos a la expor 
ración para la carne enlatada; que se autorizara la ex 
portación de pieles en cantidad restringida y que se coñ 
cediera un subsidio igual al impuesto recaudado, como-: 
ayuda a Los ganaderos para establecer en el pars curti -
durras para beneficiar el exceso de piel existente por -
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haberse prohibido la exportación del ganado en pie. 

También se realizaron estudios especrficos sobre -
la producción de lana prohibiendo en absoluto la importa 
ción de lanas sucias y se permitió la exportaci.ón de las 
nacionales. 

La atención que ha reclamado la erradicación de -
la fiebre aftosa no ha sido motivo para descuidar l.os -
demas aspectos sanitarios que afectan la ganaderra, 
pues en el periodo de 1947-1948 se aplicaron 1, 069, 788 
vacunas contra la fiebre carbonosa, el carbón sintomfl.ti 
co, el cólera porcino, la septicemia hemorrt1gica., in.fec 
ciones mixtas, catarro nasal, tifo de las aves viruela -
difteria, derriengue, moquillo, rabia, influenza equina,
aborto infeccioso, adenitis infecciosa, diarrea en los be 
cerros. Especial atención ha merecido el trabajo de 
diagnosis del ganado lechero. 

El consumo de ganado huasteco en el D. F, requi -
rió Ja designación de una comisión especial dedicada a -
controlar y a estudiar la movilización de ganado flaco -
para la engorda en la Huasteca. Se facilitó el movimien 
to de ganado de lidia y su exportación a Perú, Venezue: 
la y Colombia. 

La fiebre aftosa dió lugar a la fundación de empre 
sas empacadoras refrigeradoras y enlata.doras de car- ":' 
nes, principalmente en el norte el establecimiento fue -
mayor. En Sonora: Enlatadora de Cananea, S.A.; Enlata 
dora de Magdalena, S. A,; Enlatadora de Agua Prieta, -:
Enlatadora de Hermosillo y Empacadora de Hermas illo; 
Chih.; JWlrez meat product Corporationp Empacadora -
de Cda. Jutlrez y Empacadora de Chih. ; Coah. ; Enlata -
dora de Piedras Negras; N. L. ; Enlatadora Treviño; 
Tamps. ; Empacadora de Tamaulipas. 

Posteriormente se han construido muchas más. 
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Con el nacimiento de estas enlatadoras se suscri 
bieron contratos de carne enlatada, algunos de ellos -_ 
se han celebrado con el Conmodity Credit Corporation
por conducto del Depto. de Agricultura de los EE.UU. 
ascendiendo a: 

Estado Carne Enlatada 
Productos Alimenticios 

y pasta de hrgado. 

Sonora 33,000,000 Lbs. 6,600,000 Lbs. 
Chihuahua 40,000,000 " 8,000,000 " 
Nuevo León 9,000,000 " 1, 800,000 " 
Coa hui.la 9,000,000 " 1, 800,000 " 

Totales 91,000,000 Lbs. 18,200,000 Lbs. 

Con10 cada cabeza de ganado bovino produce un -
promedio de 2QO Lbs. de carne deshuesada y hasta el
momento de finalizar este periodo 1947-48 se habfa ex 
portado carne enlatada correspondiente a 190 000 ani-:: 
males aproximadamente, siendo que anualmente se ex -
portaban 450 000 cabezas, resultando que apenas se ha 
bra ·llegado a la cuarta parte del ganado retenido que -:: 
debra realizarse en años anteriores y en consecuencia
no se hubo afectado el consumo nacional. Los 91000000 
de Lbs. , de carne enlatada contratadas, asr como los
animales sacrificados, apenas corresponden a unas 
400 000 cabezas de ganado y por otra parte la empaca 
dora de Tampico solamente ha podido exportar 6 000-
toneladas de carne congelada. 

La regulación de los mercados interno y externo 
para sostener un equilibrio y una distribución equitai:i -
va que, sin peTjudicar a los ganaderos, favorezca al -
a.basto nacional', requiere del establecimiento de alma -
cenes de refrigeración para distribuir la carne proce -
dente de las empacadoras; y si es tos almacenes se or
ganizan y controlan por los propios ganaderos, se eli -
minara a los intermediarios par&sitos y se lograra la 
venta directa al consumidor con un enorme beneficio -
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para la economra nacional y para las clases consumido
ras. 

El prob~ema anterior· ha sido estudiado por dlver -
sas dependencias gubernamentales, con el fin de incre .!. 
mentar el consumo de carne barata en el pars. 

Nacional Financi:era y el Banco de México han a.yu 
dado al establecimiento de nuevas plantas empacadoras; 
han procurado la conveniencia de organizar el comercio 
de los ganados y han asesorado a los mismos ganaderos 
para violentar el establecimiento de las industrias bene
ficiadoras del hueso, de pi.eles, para obtener el mayor
beneficio de los subproductos que actualmente en ese pe 
riodo se desperdicia.ron. -

El valor de la producción pecuaria para el periodo 
1972-1973 incluyendo leche y lacticinios, carne y deriva 
dos cárnicos, huevos, lana, pelo, cueros, grasas anima 
les, miel de abeja, cera, pezuñas, estercol, etc., as-:. 
cendieron a 26 mil millones de pesos. 

La acción oficial ejercida pa1a reestructurar una -
mejor ganaderra que asegurara cabalmente el estableci -
miento de satisfactores i:mtricionales de consumo huma -
no y materias primas para la industria durante el perio 
do de sept. de 1972~1973 comprendió: selección de re-:: 
productores de la especie 1 bovina, porcina, ovina. y ca
prirna., cruzamientos por absorción 1 mestizaje e híbrida -
cj_ón~ pretctica de i_nseminación artificial de ganados de -
propiedad de ejidatarios, comuneros y parvifund is tas, -
asr como· de animal.es qo.e se manejan. en regiones para
sitadas de garrapata, canje de ejemplares corrientes y 
de baja productividad, por sujetos de razas selecciona -
das; venta de progeniron:;s a precios sKmbólicos; depósi
tü temporal y donaci.ón de anima.les productores en las -
estaciones nacionales de erra y centros de fomento pe -
cuario propiedad .de ta S.A.G. 
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Entrenamiento y capacitación a campesinos para -
desechar sementales y vientres inapropiados para la re
producción y, en general. de las tecnologras y procedí -
mientas que tuvieran como meta inmediatamente la su -
peración de la ganaderra criolla. 

Las cuotas de ganado vacuno en pie autorizadas -
para el año (agosto 1972-1973) se fijaron en 717 600 ca 
bezas, que produjeron un ingreso por la cantidad de -: 
2 152 800 000 pesos, y los aprobados para carne des -
huesada en 1973, fueron como sigue: de bovino, 
36 363 636 Kgs. , valorados en la suma de 545 454 540 
pesos y de equino, 7 230 890 Kgs que produjeron la su 
ma de 40 776 198 pesos. 

Para superar la producción de carne de cerdo, se 
intensificaron los trabajos del Plan Nacional Porcino, -
cuyos principales objetivos se contraen al propósito, 
al elevar el precio de las cosechas de grano y forrajes 
que cultivan los ejidatarios y comuneros, asr como de
aprovechar el trabajo de la familia campesina; cubrir -
en forma eficiente el déficit de carne de cerdo; capaci
tar a los núcleos de población rural en materia de por 
cicultura e industrialización de sus productos indepen -
dientemente de transformar los créditos de refacción -
por los créditos de avro; mejorar la alimentación popu
lar al disponer de mayores cantidades de carne y coo -
perar a la resolución del problema que entraña la ma 
no de obra ociosa en el agro. 

Respecto a la ganaderra ovina, esta ha venido evo 
lucionando en forma lenta y desordenada por falta de :
una unidad zootécnica, ha carecido de asistencia técni -
ca y económica, asr como de vrnculos de importancia -
con la industria textil; que las explotaciones de lanares 
por regla general no cuentan con las instalaciones y 
equipo necesarios para su debido manejo; que los ovi -
nos y lanas no resisten la valoración de un analisis bio 
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métrico. 

Por lo que toca al ganado caprino; la cría de la -
cabra reporta a la población beneficios de orden econó -
mico de relevante importancia. El departamento del ra
mo brinda capacitación y adiestramiento a la población -
rural sobre las características distintivas de las diferen 
tes razas productoras de leche y carne, método de re-:
producción. 

ACm cuando este tipo de ganado requiere un mrni -
mo cuidado en relación con los demas, puesto que su -
alimentación no es tan costosa, si requiere también de 
asesoría para su manejo. 

El ganado caprino es el que est~ mas cerca y el -
que mejor se adapta a la pobreza de nuestros campesi -
nos. 

Sin embargo debe de tenerse suficiente espacio J.Jª 
ra el pastoreo, contar con algunas obras de infraestruc 
tura y como se mencionó anteriormente se requiere de 
algún consejo en la forma de la instalación para el ma
nejo de cabras en estabulaciones, semiestabulaciones y 
régimen de encierro nocturno, alimentación, identifica -
ción y tratamiento de enfermedades, asr como industrias 
de leche, incluyendo la elaboración de quesos 1 dulces y 
otros laticinios. 

En el aspecto de la ganaderra ejidal para. superar
cuantitativamente y cualitativamente los efectos que inte 
gran la ganaderra ejidal se ha puesto en marcha un pro 
grama de realiza.ci.ón que abarca la aplicación de los -: 
procedimientos mas operantes para l.a formación, uso -
mas indicado y conservación de pastizales y agostaderos 
de usufructo ejidal~ asr como la apertura ,de praderas -
cultivadas a base de gn:tmEnea.s y leguminosas pratenses, 
independientemente de fomemar el empleo adecuado de -
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los aprovechamientos de agua; asesoramiento para la 
creación de industrias pecuarias directas, derivadas y 
conexas que proporcionen a los campesinos ocupación -
permanente y arraigo s ls tierra, orientandolos asimls
mo en la obtención de créditos baratos, oportunos y su 
ficientes destinados a impulsar las actividades pecuarias. 

El Plan de actividad que se ha puesto en marcha,
tiende a la organización de ejidatarios en sociedades de 
explotación ganaderas colectivas, a efecto de asegurar -
su condición como sujetos de crédito con capacidad de -
pago potencial y actual. Se estudian y revisan las dispo 
siciones de tipo legal, administrativo y de brganizacióñ 
en las jurisdicciones federal y estatal para favorecer el 
logro de los objetivos y propósltos previstos para el de 
sarrollo de esta pecuaria. Se presentan recomendaclo--
nes para fijar el precio de garantra a animales y pro -
duetos de propiedad de estos sectores de población, es 
tudiando a la vez el establecimiento de corrales fiscali
zados de engorda y la creación de pequeñas empacado -
ras tipo inspección federal TIF para el cebamiento, sar· 
crificio y beneficio del ganado sobre todo en las zonas -
aledañas al D.F., capitales de los estados y aquellos 
lugares en donde la concentración de la población es ma 
yor. 

No obstante que resulta repetitivo, es necesario -
señalar que México, al igual que otros parses del mun -
do se ve dramaticamente apremiado a resolver el pro -
blema del hambre, para satisfacer las necesidades de -
la población, cuyo explosivo crecimiento tiende a supe -
rar cada dra mas la producción nacional. 

A los factores limitantes del agua y de los insu -
mos derivados del petróleo, hubo que agregar durante -
el periodo sept. 197 3 agosto 197 4 cala.midades ocasiona
das por fenómenos natural.es que afee taron algunas re -
giones del pars. 
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Ante estas reaUdades la producción agropecuaria -
sobre la cual descansa gran parte de la economía nacio 
nal, es urgida hoy en día de una mayor contrióución, -
superando aquellos obstáculos que sin negar los progre
sos alcanzados, permiten atender los requerimientos 
del consumo interno, obtener materias primas para la -
industria y producción. 

El valor de la producción nacional pecuaria para -
197 4 ascendió a 29 373 000 000 de pesos, significando -
un incremento de 3 373 000 000 de pesos con relación a 
1973. 

Con objeto de informar a la opinión pCiblica de la
problematica ganadera, orientar decisiones, dirigir el -
fomento de la ganadería conforme a programas elabora
dos, inducir polrticas ganaderas a nivel estatal, regio -
nal y local, lograr una mayor eficacia para que la gana 
derra coadyuve como conviene al desarrollo actual y fu-: 
turo del pars, se formuló el Plan Nacional Ganadero. 

Para disponer hasta donde sea posible de un testi
monio veraz y confiable en relación con el potencial ga
nadero, se inició el levantamiento del inventario nacio -
nal y del anuario estadístico de la producción. 

Se ha pues to en marcha un plan para ir reducien -
do la exportación del ganado en pie e incrementando la
venta en canal, por que con el sacrificio de los anima -
les se quedan en el pars los subproductos y se generen
fuentes de ocupación. 

El sacrificio en las empacadoras T. l. F. , fue de -
558,517 bovinos, 276,542 porcinos, 47,397 ovinos, - -
181, 580 equinos, 7, 988 000 aves. Se exportaron 21 58400J 
kilogramos de carne deshuesada de vacuno y 319 500 -
Kgs., en can.al, que equivalen a 181 687 cabezas con -
valor de 438 17 8 000 pesos; 9 042 000 Kgs., de carne -
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de equino, que representan 139 116 cabezas con valor -
de 69 769 000 pesos; 25 7 87 Kgs. i de carne de porcino, 
equivalen tes a 36 8 cabezas con valor de 386 000. 

Ademas, se exportaron 249 747 Kgs., de came de 
vacuno a Suiza, que se tradujeron en 2081 cabezas con
valor de 4 000 995 pesos. 

Para el consumo interno, se dispuso de 75 000 826 
Kgs., que dan un total de 379 133 cabezas. 

Se continuaron las campañas contra la brucelosis, 
la tuberculosis bovina y el derriengue. Como resultado
de la eficaz protección de la campaña contra la encesa
litis equina venezolana se considera que la totalidad de 
la superficie nacional se encuentra libre de esta epizoo
tia. 

En la campaña nacional contra la garrapata, se li 
beraron 2 729 838 has., por lo que a la fecha se en _-: 
cuentran libres de este parásito, 71 000 657 has. 

Se lograron vacunas contra el cólera porcino y de 
virus homólogo de pollo, y en coordinación de la F. A.
O., se desarrolló una vacuna contra el derriengue, ha -
biéndose aplicado con exito mas de 200 000 dosis. 

Entre otros, algunos organismos que han contribuí 
do a desarrollo de la ganaderra son: -

Banco Nacional Agropecuario, S. A. 

Por ronducto de su departamento bancario y fidu -
ciario, el sistema banagro operó créditos por 5 982. 3 -
millones de pesos, 60 3 más que en el periodo homólo
go anterior para beneficio de 248 276 ejidatarios y de -
70 756 pequeños propietarios. 
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Hectélreas beneficiadas: 

1 605 315. Las actí vidades ganaderas recibieron -
1913. 9 millones de pesos. 

Fondo de garantía y Fomento para la agricultura, 
ganaderra y avicultura, sus operaciones ascendieron a -
35 81. 7 millones de pesos, para beneficiar a 83 055 ha 
bitantes, 35 506 ejidatarios y 47 549 pequeños propieta-= 
rios, registrando los incrementos siguientes con rela - -
ción al periodo anterior. 

En el monto de operación 92 % 
En el número de ejidatarios habilitados 1977 3 
En pequeños propietarios 199 % 
En el sector ganadero, la inversión fue de 752. 1 -

millones de pesos para avro y 1 067. 2 millones de pe
sos para la refacción, con un total de 1819.3 millones
de pesos. 

Aseguradora Nacional agrícola y ganadera. 

El seguro ganadero fue para 643 200 cabezas de -
ganado con una cobertura de 1 693 millones de pesos, -
151. 93 3 de incremento respecto al periodo anterior; -
la indemnización ascendió a 23. 4 millones de pesos co 
rrespondiente a 100 37 animales. 
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Cotizaciones internacionales de exportación. 

Novillos para engorda en Kansas City 
(pesos por kilo) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

enero 8. 87 10.45 13.04 13. 19 7.29 10.32 
febrero 9.44 10. 71 14.05 14. 00 7.43 11. 41 
marzo 9. 44 10.65 14. 89 12. 35 7.92 10. 71 
abril 9.50 10.62 14.28 12. 17 7.73 12. 03 
mayo 9.51 11. 14 15. 03 11. 06 9. 78 13. 09 
junio 9. 51 11. 56 15. 12 9. 67 10. 14 12. 62 
julio 9. 47 11. 58 15.57 10. 16 9.56 11. 21 
agosto 9. 70 11. 59 17. 20 10. 11 9. 46 11. 34 
septiembre 9. 64 11. 93 15. 17 8. 40 10.36 10.63 
octubre 9. 82 12. 17 14.29 8. 53 10.50 10. 79 
noviembre 10. 16 11. 90 14.06 7. 67 10.54 10.57 
diCiembre 10.25 12.61 13. 15 7. 79 10.43 10. 58 
Promedio 
Anual 9.61 11. 41 14. 65 10.42 9.35 11. 28 

Fuente: Livestock & meet situation. 

'.~ ... ···. . 
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Terneras para engorda en Kansas City. 

(pesos por kilo) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
::.fü 

Enero 9.97 11.44 14.32 15.06 6. 91 10. 33 
febrero 10.61 12. 11 15. 46 15.01 7. 25 10.10 
marzo 10.52 12. 32 17. 29 14. 89 8.03 9. 32 
abril 10. 64 12. 45 16.65 13.06 8.67 10. 75 
mayo 10. 80 12. 86 17. 25 12.53 9.55 10.51 
junio 10. 79 13.04 17. 20 11. 01 9. 87 10.11 
julio 10. 78 12.98 17. 75 10.40 8. 98 9.53 
agosto 10. 85 13.32 19.99 10. 15 8. 74 9.29 
septiembre 10. 84 13.42 17. 31 8. 93 9.69 8. 93 

1 octubre 11. 01 13. 73 16. 38 8.40 9.93 8. 21 
noviembre 11. 49 13.33 15.55 7.53 9. 99 8. 42 
diciembre 11. 52 13. 75 14.49 7. 31 9.91 8.53 
Promedio 
Anual 10. 82. 12. 89 17. 47 11.26 8. 96 9.20 

Fuente: Livestock & meet situation. 

, . ~ . . .::, .. , : ' . 
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Desde 197 4 se juzgo conveniente iniciar la planea
ción pecuaria concebida como un proceso genético conti
nuado durante 18 años, a base de etapas sucesivas pro
gramadas a corto, mediano y largo plazo tendientes a 
conjurar la amenaza de una seria crisis deficitaria en -
lo que a productos industriales y nutricionales se refie
re y al mismo tiempo coadyuvar al desarrollo general -
del pars. · 

Alcance y objetivo. 

La primera etapa del plan nacional ganadero cu- -
bre un periodo de cinco años (197 5 - 1979) y tiende a -
trazar una ruta tal que lleve a la ganaderra nacional a 
sus niveles más óptimos en el menor tiempo y costo po 
sibles, de acuerdo a las exigencias del pars. -

Metodología. 

La secuencia de trabajo de este plan consta de 
cuatro rubros: 

l. - Investigación, análisis y diagnóstico primario 
de la situación actual, para identificar la pro 
blemática: sus antecedentes, causas, alcances 
y tendencias: 

2. - Elaboración del plan en si m~smo, p~+a diri -
gir y racionalizar la acción; __ · .-,,':'il':?: · ·· 

3. - Programación para precisar operaciones, tiem 
. <-pos y costos de la ejecución del plan; 

4. - Evaluación para medir el beneficio y viabilidad 
del plan y los programas. 

Las componentes. 

Considerando la intrincada trama que presenta la 
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ganaderra nacional como consecuencia de la acumulación 
de causas y efectos históricos entretejidos P.or má.s de -
medio siglo, no es fácil encontrar una soluci.6n válida -
y urgente como se requiere, sino es median.te un siste
ma de actividad que sobre la marcha y gradualmente 
responda a las necesidades del progreso deseado. 

Lfneas maestras de acctón que vertebran y dan 
cuerpo al Plan Nacional Ganadero: 

• 
l. - Reorganización para la gestión. 

Condición primordial para que la ganaderra na 
cional se supere, es que cuente con una ade-: 
cuada organi.zación que la estudie, programe,
promueva, coordine, opere y dirija, como una 
organización de tipo piramidal en cuya cúspide 
previa reestructuración, se coloque la Subse -
cretarra de Ganaderra pues es es ta la institu -
ción responsable del desarrollo ganadero. 

2. - Instrumento y proyección para el fomento sup~ 
rior. 

Las actividades en este renglón están encami
nadas a corregir definitivamente las fallas de 
la ganaderra, proyectándola a sus más altos -
niveles de eficiencia, estas actividades son: -
establecer un banco nacional estadrstico y ga -
nadero; fomentar la investigación pecuaria a 
nivel nacional, estatal y regional; confeccionar 
un modelo nacional para el fomento pecuario, -
utilizando la información anterior; elaborar un 
plan para el fomento superior ganadero, resul 
tanda de confrontar la situación actual con las 
exigencias del modelo anterior y formular, 
promover y aplicar la programación corres - -
pondiente al plan anterior, 

1 
l 
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3 . ..; ConsoHdación e impulsión para el fomento 
de despegue, 
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Este ~ruoo de actividades constituye - · 
las soluciones y fuerzas motoras que de. prl -

· mera intenci.6n tendrán que aplicarse como im 
pulsoras y respuesta inmediata a favor del -:: 
progreso ganadero, en tanto no se cuente con 
las soluciones de fondo proveniente de los tra 
bajos de instrumentación y proyección para el 
fomento superior a.ntes citado. 

Las actividad es a realizar son: 

La confección del modelo nacional para el fo
mento de despegue que deberá ser a corto 
plazo (6 meses) y basado en la información -
disponible y en las enseñanzas desprendidas -
de la experiencia y programas las actividades 
tradicionales, correspondientes a 1975 - 1976, 
para sostener transitoriamente el impulso ac
tual de la ganaderra una vez puesto en mar -
cha el modelo nacional ganadero para el fo- -
mento de despegue. 

4. - Integración, actualización y promoción de la -
investigación cientrfica pecuaria para el fornen 
to general. 

Estas actividades tienen como objeto, cor regir 
las deficiencias que aon afectan a la investiga 
ción científica, para que pueda cumplir con -
su cometido de apuntar el progreso de la ga -
naderra nacional. 

Las actividades que se realizarán al respecto 
son: proyectar y promover una organización -

. nacional y orientadora y coordinadora de la -
enseñanza y de la investigación pecuarias y -



definir las políticas y los programas de traba 
· jo a corto, mediano y largo plazo. 

Tiempo y .Costo. 

En esta primera etapa (1975-1979) el presupuesto
será de 1647 millones de pesos distribuidos en el tiem
po indicado. 

V i'íi\,oH id ad. 

Los requerimientos técnicos de la ejecución del - . 
plan, pueden ser cumplimiento en lo general con recur
sos nacionales. 

Condición de ejecución. 

Para La realización del plan se hace necesario la 
participación y estrecha colaboración del sector pú.blico 
y privado (a niveles estatal y nacional) y que tanto las -
instituciones como las personas involucradas sumen es_-·:: · 
fuerzos y coordinen programas que logren los objetivos- " 
y metas señaladas. 

La mayor responsabilidad en es ta tarea rec.ae es -
. pecialmente sobre la subsecretarra de ganaderra. 

El valor de la producción pecuaria correspondiente 
a Leche, lacticinios, carne y derivados, huevo, lana, pe 
lo, cuerno, hueso, miel, grasa, animales pezuñas, cue 
ro y estiercol fue del orden aproximado de 31 mil millo 
nes de pesos. 

Exportación de ganado. 

La cuota de exportación asignada a las uniones re 
gionales ganaderas fue de 721 000 cabezas con un peso
promedio de 170 a 180 Kgs. De ganado ejidal se expor-
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taran 7 245 .. animales. 

Asistencia técnica'. 

. Se han venido reforzando los trabajos de insemina 
ción artificial; canje dé ejemplares corrientes por suje
tos de alto rango. genealógico; determinación de los rndi 
ces de agostadero para las diferentes regiones y cuen-
cas ganaderas; análisis de economra y organización pe -
cuaria asistencia técnica en ejidos ganaderos colectivos 
y otros centros de explotación para bovinos; instalación 
de fábricas de alimentos balanceados; plantas deshidra -
tadoras y forrajes fiscalizados de engorda. Siembras y 
resiembras de potreros, asr como aperturas de nuevas
praderas cultivadas. Independientemente de obras de in 
fraestructura ganadera. 

Empacadoras de Tipo Inspección Federal. 

Este departamento realiza actividades de vigilancia 
y control sanitario en las 34 unidades que operan oficial 
mente en el pars; 23 para vacunos 8 para equinos, 3 de .1 ~ 
aves y una de beneficio de intestinos, a efecto de deteC:: 
tar residuos de pesticidas y otras sustancias contenidas-
en las carnes de los animales sacrificados. 

. Asimismo· se recibió información del gobierno del
Cam:illá sobre la prohibición del uso del dietilestribestrol 
para activar la engorda de ganados, datosreferentes a ::
la identificación de la salmonela en la carne de equino. 
Igualmente se reportaron avisos referentes a los proce
dimientos que deben seguirse para la determinación de 
la hidroxiprolina en las carnes. 

Durante el periodo que nos ocupa, se autorizó la 
construcción de Plantas Empacadoras T. I. F. para vacu
nos y cerdos en Cd. Acuña, Coah. y Hermosillo, Son.,
asr.como 4 para aves en Gómez Palacio, Dgo., Etzatlán 
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Jal. , Jv¡onclova, Coah. e Irapuato, Gto. El sacrificio -
de ganado en empacadora's fue de 537 678 bovinos, - -
244 141 porcinos, 115 615 equinos y 10 516 931 aves. 

La exportación de carnes de res sufrió un decre -
mento de mas de so3 en relación con años anteriores -
debido al desplome de precios de la carne en los EE. -
UU. y a la fecha solo se ha exportado el 383 de la cuo 
ta aprobada. De carne de res se exportaron 4 453 560-:: 
kilos equivalentes a 37 113 cabezas, con valor de -
84 414 693 pesos y de equinos 4 589 698 kilos, que su
man 50 996 cabezas con valor de 30 607 456 pesos. 

En el año no se registraron exportaciones de car
ne de puerco. Para consumo interno se dispuso de 
99 665 789 Kgs. de carne de bovino y 17 089 870 de 
carne de cerdo. 

Exposiciones generales. 

Conforme al calendario de exposiCiones proyectado, 
se organizó y celebraron 84 exposiciones 8 nacionales, -
entre las que destaca la exposición nacional ganadera y 
de industria pecuaria de 1974, que se celebró del 16 de 
noviembre al lo. de diciembre, los otros 7 fueron de -
ganado por especie; 45 regionales 1 estatal y 30 locales. 

Se prestaron a concursar 6 700 bovinos, 765 equi 
nos, 235 caprinos, 1 507 porcinos, 500 ovinos, 400 co
nejos y 100 chinchillas. 

Registro Genealógico y Organización Ganadera. 

Se regís traron y expidieron 3 952 certificados y -
388 transferencias para la asociación ganadera de cria -
do1es de cebü, asr como constancia de 50 bajas por - -
muerte de animales. 
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... :..-·· ·Se inscribieron para la Charolais Herd Book Inter -
nacional 1 630 certificados y para la asociación mexica -
na de criadores de ganado suizo, 126 certificados de cuar 
to grado, más 84 de tercero y quinto grados. 

De acuerdo a la ley de asociaciones ganaderas vi-
gente, se autorizó el funcionamiento de 25 asociaciones -
de tipo general y cuatro de porcicultores, revisándose -
270 documentaciones correspondientes a los ejercicios so 
ciales, 1973-1974, reportándose que a la fecha existen::
registrados oficialmente: 1 confederación nacional ganade 
ra, 52 uniones regionales y 1 332 asociaciones locales.-

Hasta aqur la información respecto a lo que en sr
constituye el plan ganadero nacional. 

Actualmente por lo que se refiere a sanidad animal 
se han continuado diversas campañas contra: la brucelosis, 
el derriengue, la encefalitis equina venezolana, la tuber
culosis bovina; también se han intensificado los trabajos
de la red nacional de laboratorios de diagnóstico (RENAL 
DI). -

Otras actividades enmarcadas dentro del renglón de 
sanidad animal se encuentran: el control de productos 
biológicos farmacéuticos y alimenticios para animales; -
el control de movilización de animales y sus ·productos,
las inspecciones realizadas por el departamento de puer
tos y fronteras, el servicio social de los pasantes. 

Avicultura y Especies Menores. 

Avicultura. 

El comité nacional de planificación avrcola, que se
encarga del control de todas las actividades encaminadas 
a lograr el desarrollo y fomento de la avicultura del - -
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país, en octubre del año pasado se fijó la cuota de aves 
en producción de 1 665 000 reproductores para huevo de 
plato y 47 000 progenitoras en engorda. 

Por lo que se refiere a las actividades, de los 
ce~tros de fomento avrcola; establecidas en todo el pars, 
se puede afirmar que han venido trabajando con cierta -
intensidad sobre todo en los aspectos referentes a la 
asistencia técnica, la producción y ventas de huevo y -
aves. 

Cunicultura. 

Se continuara incrementando la cunicultura con la
producción y venta de pies de erra y asesoramiento téc
nico gratuito en los estados de: Gto. , Gro., Mich. , 
Chih. , Jal,, . Tlax. , Hgo. , Coah. , Chis. 

Las ventas de pies de erra y subproductos cunrco
las en los centros de Col., Saltillo, Irapuato y S.L.P.; 
dieron un total de 258 847 pesos. Asimismo, el número 
de alumnos capacitados en los centros de Irapuato y 
Sal tillo, fue de 7 41. · 

Anacultura 

Los centros de anacultura de Cd. Victoria, Tamps.; 
y Villa Hermosa Tab. ; repartieron 27 345 huevos con un 
costo de 11 544. 75 pesos y 43 151 patos con valor de -
181 553. 50 pesos de los cuales fueron distribuidos en -
los .ejidos mas necesitados y\apropiados de estos esta -
dos. 

Meleagricultura. 

Los centros de Meleagricultura de Ajuchitliln, Gro. 
y Toluca, Edo. de México, vendieron 7 620 huevos con 
valor de 3 279. 80 pesos y 17 936 guajolotes pa1a pies -
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de erra con un valor de 250 851 pesos. Las actividades 
de los centros además de la producción de guajolotes -
para engorda, consistieron en impartir orientaci.ón a -
los interesados y en la venta dirección a través de pro 
gramas oficiales de ejidatarios, campesinos y peque_-_ 
ños propietarios, a precios oficiales para fomentar es ta 
especie. 

Coturnicul tura. 

En el centro de Cornicultura de Cuautla, Mor. , -
se produjeron 56 335 huevos de codorniz, con un valor
de 13 515 pesos y 17 988 codornices con un valor de -
977 231 pesos los cuales se distribuyeron a· programas
de fomento de la coturnicultura. 

Coordinación nacional de zonas Lecheras. 

En las doce cuencas lecheras de la República que 
son: Tulancingo, Hgo., Querétaro, Qro. , Silao y León, 
Gto., la Comarca lagunera Estado de Sonora, San Luis 
y Dgo. Aguas Calientes, Ags., Monterrey, N. L., Zaca 
tecas, Zac., Morelia, Mich. , Zona de los Altos, Jal.--; 
Delicias, Chih., y Puebla, Pue. , se registraron 8504 -
vacas y se levantaron 896 encuestas sobre costos de 
producción y rendimiento de leche y algunos aspectos -
sobre comercialización. 

Mues tras de 427 toneladas de leche en polvo fue -
ron remitidas para analisis correspondiente al centro -
nacional de Lactologra. 

Se encuentran en estudio proyectos para la crea -
ción de cuatro cuencas lecheras en Tab. Chis y Yuc. 

Se promueven en las zonas de adscripción del per 
sonal, los cursos de capacitación tecnológica lactológica 
del propio instituto ubicado en Ajuchitlt1n, Gro. y la ven 
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ta de vaquillas de la raza Holztein del centro de erra -
y desarrollo de ganado bovino lechero del fideicomiso -
No. 87 ubicado en Calamanda, Gro. 

Se estima que el registro de vacas alcanza la ci -
fra de 10, 000 para el 31 de agosto ya que para enton- -
ces estara en funcionamiento el programa MGL-1 elabo
rado por el Instituto Nacional de Investigación Pecuaria
y desarrollo. Los dos departamentos de estado y Coor -
dinación nacional de zonas lecheras del mismo instituto 
en el que manejaran los registros a través del proceso 
de computación electrónica. 

'• ' - ~· 
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JUSTIFICACION DEL PRESENTE TRABAJO. 

México es un pars ganadero: 783 de su superficie 
es apto para ello. La especie vacuno-bovina es por su -
valor, más importante que otras que se explotan, toman 
do en cuenta el precio de abasto de los animales, el ":' 
que corresponde a la especie bovina es de 97 mil millo 
nes de pesos, y su distribución abarca practicamente -: 
todos los rincones de la Repllblica. 

La carne y la leche son indispensables para el de 
sarrollo físico y mental del ser humano; el ganado vacu 
no-bovino tiene un mayor rndice de rendimiento en rela 
ción con los demas tipos de ganado. 

En México se esta tratando de dar prioridad a las 
materias primas del ganado vacuno, también se esta 
tratando de establecer a nivel nacional una producción -
equilibrada de carne y leche de acuerdo a las necesida
des internas, con lo cual posteriormente se evitada o 
disminuirra la importación de leche en polvo. 

/ 

Por otrá parte el valor alimenticio de la carne 
del ganado en estudio es muy importante; 

Es menos tóxica que la carne de los demas tipos
de ganado. Su valor en proternas de 18. 5, en el produc 
to libre de humedad es de 62, su digestibilidad es de -: 
97, valor biológico 7 4, relación de peso de la proteína 
2. 4. 

Fuente: Las proteinas clave de la alimentación 
mundial F.A.O. 1964. 

Por Ctltimo el impulso/ retroceso de la ganaderra -
depende en un índice muy elevado (por no decir que en 
su totalidad) del medio ambiente físico, económico, so-
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cial, polttico y cultural, asr como de las interacciones
de estos medios. 

El impulso/ retroceso depende pues del equilibrio -
que guarden estos factores en la ganaderra. 

A continuación se dese riben uno a uno los Medios 
Físicos, Económico, Social, Político y cultural, asr co
mo su ingerencia en la ganaderra . 

. •'• ·, .. ,,.._·¡ 
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MEDIO AMBIENTE FISICO. 

La optimización en el uso de los recursos, es de 
cir la administración de los mismos, constituye una áe 
las muchas exigencias que en forma lógica surgen al 
considerar a la sociedad como un ecosistema; o sea, de 
un sistema de interacción con el medio ambiente. 

Ninguna organización vegetal, animal o humana 
escapa a tal influencia. En especial, el caso que nos 
ocupa, la dependencia de la ganaderra de un conjunto de 
factores externos a ella. 

Cada organización y cada organismo forma parte -
de todo un sistema cuya ley fundamental es la del equi
librio. Si es te se rompe, sobreviene el caos, la desor
ganización. 

El problema fundamental al que se enfrenta actual 
mente la sociedad, en México y en otras partes del -
mundo, es el cambio acelerado que escapa ya al control 
humano. Esto no quiere decir que todos los grupos hu -
manos marchen al mismo ritmo. 

En el contexto actual, la adaptación a este ambien 
te concreto significa la aceptación pasiva de una serie -
de cambios, cuya realización es fruto de una serie de -
decisiones en la que no todos participamos. Cambios 
tecnológicos, polfticos, ideológicos, económicos y socia 
les. Cambios que implican la utilización del medio arñ-

"' biente ffsico; utilización del suelo, extracciones de mine 
rales, explotación de bosques madereros, aprovecha - ".':. 
miento del agua, cultivo de la tierra, protección y utili 
zación de especies de animales (ganado vacuno, capri -
no, caballar, peces, etc.). Todo ello con el objeto de -
propiciar mejores condiciones favorables de vida y de -
desarrollo. 

En es te medio ambiente físico, está presente una 
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serie de procesos ligados con la producción agrrcola y 
ganadera, la explotación de recursos marinos y fluviales 
asr como el aprovechamiento de los recursos naturales
no renovables (minerales, petróleo, carbón, mineral, 
etc.). No es posible analizar toda esa serie de proce.~ -
sos; pero no por eso se deja de reconocer la influencia 
que tienen en la ganadería. 

Con casi dos millones de kilómetros cuadrados, -
nuestro suelo debe, sostener a una poblaci.ón que crece
enormemente. 

En esta perspectiva urge aumentar la productivi -
dad y la producc:ión agropecuarias, a fin de satisfacer -
las necesidades crecientes de la población. Sin embargo, 
es indispensable hacer un gran esfuerzo, pues México -
es un pars pobre en tierras cultivables. Una tercera 
parte del territorio se encuentra a una altitud inferior -
a los 500 metros; las 2/5 partes, entre 1000 y 2000 
metros, y, un sexto a más de 2000 metros. No obstan
te que esta situación no impide los cultivos, si los dHi"'.'.'
cultad. Una pendiente superior al 253 si se cultiva, se 
ve amenazada por la erosión. A hora bien, una cuarta -
parte del pars, se encuentra en este caso, En conclu- -
sión, solo un 153 de nuestra superficie es apta para el 
cultivo; es decir, treinta millones de hectáreas. 

Sin embargo, apenas unos veinte millones son cul 
tivables. Los otros diez deberán abrirse al cultivo; ha 
cerse productivos, limpiarse, fertilizarse, un costo muy 
alto, que va de 3000 a 70 000 pesos por hectárea. 

Dos problemas se relacionan con este aspecto. En 
primer lugar, el que se refiere al reparto de tierras. 

Según José Trueva D~valos en el México posrevolu 
c.ionario se han repartido 84 m Hlones de hectélreas entre 
dos y medio de ejidatarios y comunetos. Si a esto se -
agregan los 50 millones repartidos entre las comunida -
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des indtgenas y pequeños o grandes propietarios, resul
ta que cuatro millones de neolatifundistas, ejidatarios, -
comuneros y pequeños propietarios poseen al rededor -
de 135 millones de hectáreas; mas de una mitad del sue 
lo nacional. Este dato "conservador", segú.n True va Da
valos, requiere una explicación. ¿Qué tipo de tierras -
se han repartido entre los ejida tarios y comuneros: ..... 
bosques, selvas, montes, desiertos? ¿A que hay dueños 
o usufructuarios inexistentes? ¿A que las tierras se 
han "concedido" y no han sido entregadas? 

El segundo problema surge al considerar la ere -
ciente desproporción entre el crecimiento demográfico y 
la dificultad, y aún La rentabilidad económica, de exten
der las tierras cultivables. Esto aunado a la situación -
del territorio de México que en un 50% estél constituido
por zona árida y semiárida, además de esto existe todo 
un mosaico mexicano de climas. 

México es realmente una organización compleja. -
Cualquier regionalización que se pretenda, ya sea en ba 
se al clima, población indígena, medio ambiente frsico:
antecedentes coloniales y modernos, economía, demogra 
fía, nivel de organización y cultura, siempre estara sü= 
jeta a limitaciones, pues deber a fuera una sierie de va- · 
riables importantes, que han hecho de México un pats -
heterogeneo, casi un continente. 

Proceso de Urbanización: 

Henry Lefebvre define a la Revolución Urbana como 
el conjunto de transformaciones que se producen en la -
sociedad contemporánea, para marcar el paso desde el
periodo en que predominan los problemas de crecimiento 
(demográfico) y de industrialización aquel otro en el que 
predominara ante todo la problemática urbana y donde -
la búsqueda de soluciones y modelos propios a la socie
dad urbana pasara a un primer plano. 
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La Revolución Urbana es fruto de la Revolución In 
dustrial, del crecimiento natural de la población y de -:: 
la migración del campo a la ciudad. 

Por urbanización se entiende el proceso por el cual 
la población se encuentra o se concentra en un aspecto
frsico mas o menos reducido y por el cual aumenta la -
densidad de la población y la división del trabajo por es 
pecializaciones. 

El fenómeno urbano es un proceso que se alimen -
ta a si mismo por medi.o de los siguientes factores: 
del proceso técnico; de una estructura social adecuada -
(red de relaciones sociales); medio ambiente físico ade
cuado y crecimien~o demogn1.fico. 

Debido a los anteriores facwres el proceso urbano 
es irreversible, podra incluso desaparecer una ciudad,
pero allr estara presente el fenómeno urbano~ 

Lo que hace falta y constituye un serio problema~ 
polrtico, técnico y financi.ero es la planificación del ere 
cimiento y de la organización de las ciudades, a fin ae 
aprovechar al mé1.xi.mo el medio ambiente frsico. 

Efectos sociales: 

l. - La estructura propia de nuestra rociedad ma -
crocéfala ha contribuido a crear algunas carac 
terfs tic as de la población urbana; por ejemplo; 
las relaciones de producción, el mercado de -
trabajo, la estratificación social y la margina 
lización ("marras, billeteros, boleros, mozos, 
veladores, etc. "). 

2.- El modelo de desarrollo socioeconómico, las
formas y el proceso concreto de industriaUza
ción, asr como el desempleo en las zonas ru-
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rales (causa fundamental del abandono del cam 
po) han provocado la irrupción de grandes nú 
cleos de población en las e iudades. 

3. - Al puntualizar las causas que provocan esa si 
tuación en el campo, nuevamente aparecen la
presión demográfica en los escasos suelos cul 
tivables o de riego a disposición de los came_e 
sinos o peones agrrcolas, la progresiva ero - -
sión de la tierra, por falta de técnicas adecua 
das de cultivo, los bajos ingresos obtenidos,-: 
los rnfi.mos niveles de instrucción que les im -
piden, en muchos casos, optimizar verdadera 
mente en rndi.ces má·s elevados de productivi-: 
dad los recursos a su alcance. 

Efectos Ecológicos. 

Se refieren al deterioro del ambiente, de los efec
tos ecológicos que están produciendo la erosión, la des
forestación, la aglomeración de la población - especial -
mente en la zona metropolitana- el uso de detergentes, -
de energéticos-particularmente los que contienen altos rn 
dices de plomo de azufre y de mercurio - la utilizacióñ 
del D. D. T. - entre otros insecticidas. 

En conclusión, se hace i.mperioso dar a la adapta
ción al medio ambiente su valor real: transformar, re -
estructurar, renovar, para que en el convivan y se bene 
ficien no unas cuantas minorras privilegiadas, sino las :
mayorras campesinas y urbanas actualmente marginadas
del proceso de desarrollo y de la construcción del pars. 

1 • 

,._. ,,·. _·, ... ,' 
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MEDIO AMBIE NfE SOCIAL. 

Resulta casi inútil recalcar que la sociedad es un 
conjunto de procesos, a través de los cuales transfor- -
ma~ se adapta a, y vuelve a modificar el medio ambien 
te, 

Los grupos humanos están sujetos a un cambio 
continuo, cuyas caracterrsticas son la novedad, la diver 
sidad y la aceleración o transitoriedad; sin embargo, -_ 
hay quienes se van marginando en este movimiento de -
los grupos sociales. 

Se hace indispensable ser sumamente objetivo, 
científico para analizar el ambiente social, las interre -
laciones dentro del sistema, el subsistema o los subsi.s 
temas más relevantes; asr como los grupos o individuos 
que dirigen cada sistema o subsistema hacia fines esp& 
crficos. 

La complejidad creciente de la humanidad ha hecho, 
surgir muchas teorras (marxismo funcionalismo, etc. ) -
para explicar lo que ocurre en la sociedad; unas y otras 
han pretendido clasificar los grupos humanos teniendo' -
encuenta diversos criterios (negros y blancos, forma 
les e informales, primarios y secundarios, etc.). 

Todo sistema clasificatorio de la sociedad tiene -
que partir de un punto de vista. Estos diferentes puntos 
de vista vienen siendo las piedras de la gran pirámide -
social: 

La familia, el matri.monio, la sociedad, grupos -
primarios (vecinos, amigos, etc. , escogidos según et -
status, su rol, su prestigio, etc.), grupos secundarios
(organizaciones instituciones, etc. ), categorra roci.al: ca 
racterrsti.cas comunes con una serie de personas deseo-= 
nacidas (tal vez). · 
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En realidad, formamos parte de una estructura so
cial; es decir, de una sociedad sistematizada, compues- · 
ta por sistemas interdependientes: educativo, polrtico, -
cultural, económico. 

La sociedad en conjunto es un sistema cuyo equili
brio no resulta permanente ya que continuamente está -
expuesto a cambios - lentos, paulatinos, evolutivos, 
bruscos, violentos, revolucionarios. Las fuentes de cam 
bio en una sociedad pueden provenir de los procesos de 
innovación? difusión y conflicto. 

El sistema social se mueve, se transforma. La -
dificultad estriba en averiguar por qué se mueve, como
se modifica y en beneficio de quien o de quienes se ope 
ra el cambio de las relaciones sociales. Se habla de -: 
cambios de estructura, para dar a entender la necesidad 
de modificar radical y globalmente el conjunto de los -
sistemas (sindical, polrtico, económico, etc.), que inte
gran la estructura y la tntrincada red de relaciones so
ciales entre los individuos y los grupos, y de estos en
tre si. 

El cambio estructural suele ser violento - obser -
va el centro de Estudios Educativos - cuando se ha pro 
longado e intensificado el comlicto latente, sin que su-
transformación en manifiesto haya podi.do provocar cam
bios que le den solución. La violencia se intensifica: -
1) cuando a la demanda de la mejorra por parte de los 
perjudicados, los beneficiados reaccionan intentando re
primirla. y 2) cuando los perjudicados, a su vez reac -
cionan a una opresión prolongada, en forma emocional -
mente explosiva desmedida y ciegamente reivindicativa. 

Ninguna descripción general . . . respecto a la dis 
tribución racial de México, la divergencia cultural - -: 
existente entre las razas o las luchas entre los blan -
cos, los mestizos y los indios, dan una idea del persis 
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tente conflicto que ha dado forma a las relaciones exis
tentes entre esos grupos. Sólo al examinar los detalles, 
las pequeñeces, las actitudes, la carga frsica, es como 
puede sentirse lo profundo de la separación. El blanco -
ha explotado; el mestizo ha jugado doble siempre que ha 
podido y se ha aliado ya con el blanco, ya con el indio~ 
El indio se ha retirado a las montañas cuando ha podido 
o si no, se ha encerrado dentro de el mismo, rehusan
dose a aprender el idioma español y a tomar· parte en -. 
el juego tal como se jugaba. Ademas no podra participar 
porque no se le permitía hacerlo. 

Marx establece que "la historia de todas las sacie 
dades que han existido hasta nuestros días es la historia 
de la lucha de clases"; para él la clase se define en re 
lación a la propiedad de los medios de producción: ex--=
plotadores - los dueños de los medios de producción 
(tierras o capital - y explotados - los proletarios, cuya 
única propiedad es su fuerza de trabajo). 

La conciencia de Clase es particularmente propicia 
a surgir, debido a que todos sus miembros se enfrentan 
a serias dificultades y llegan a tener una estrecha aso -
ciación cotidiana, gracias a su trabajo. 

Marx solo incluye en su tipologra al proletariado -
obrero, olvidando a las clases campesina y ganadera, -
pues no las considera lo suficientemente importantes pa 
ra la revolución comunista. Sin embargo Mao Tse Tung 
ya demostró que un proletariado· campesino y ganadero
si tiene fuerza. 

Pareto propone que la cohesión social se expresa -
en un proceso de conflicto ininterrumpido, asociado con 
una transformación social continúa, este mismo autor -
apunta que para la fipiologra social: las aristocracias -
no duran. Todas están amenazadas por una decadencia
mfls o menos rápida. 
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Independientemente de los aciertos o desaciertos de 
Marx y de Pareto, es necesario reconocer que los siste
mas sociales son piramidales. 

El status no se limita a lo económico. Parece que 
en México es más bien ac;lquirido p0r el propio esfuerzo, 
que heredado; sin embargo, aún es necesario recorrer -
un largo trecho de investigaciones directas. 

Diversos trabajos reunidos en el vol. 111 de "El -
perfil de México en 1980" - desde un punto de vista a 
veces extremadamente economicista - señalan algunos -
autores procesos profundos, que penetran las corrientes 
subtern1neas invisibles, de nuestra dinámica social: 

El sector campesino; el proceso de campesiniza-~ 
ción- descampesinización. El sector obrero; el pro~eso 
de manipulación - charrismo sindical- o ausencia de or
ganización. 

En México dentro del proceso de estratificación -
social nacional se observa que las élites revoluciona - -
rías únicamente sustituyeron a las porfiristas a través
de un fenómeno de alianzas expl1citas o implfcitas- con 
determinados sectores del más alto nivel, lo cual ha -
dado como resultado un proceso "peculiar" de desarro -
llo económico no social. Se ha realizado, pues, lo que 
Pareto llama "la circulación de las élites", y no lo 
que Marx denominala "lucha de clases". 

Con el fin de dar una luz sobre el desarrollo del 
pars en los últimos años, se hace necesario dilucidar -
qué es el "desarrollo". Palabra tan ambigua como la -
"madurez" en -Psicologra o las clases medias en Sociolo 
gra. 

Algunas de las finalidades que se atribuyen al de
sarrollo son la paz social, la justicia social, la solida
ridad, una mejor distribución del ingreso, abatimiento -
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de los índices del subempleo y del desempleo, autosufi 
ciencia ecorióm.ica a través, por ejemplo, de polrticas;-
de sustitución de importaciones o de normas sobre trans 
ferencia de tecnologra .. '. sin embargo, habría que je ~ 
rarqi.Iizarlas:; es decir, tomar opciones y definir qué se 
quiere pues como señala Gusdorf: en parses como 
EE. UlJ. y Sil'ecia~ una vez que se ha llegado a armoni -
zar el orden material, se topa uno con una miseria de
un nuevo orden, una miseria propiamente humanal que
na estaba prevista, el hombre no vive solo de· panº 

Por consiguiente el desarrollo, tal como se entien 
de, no se refiere a un mero crecimiento económico~ -: 
aunque fuera .equitativo en la distribución de bienes~ si
no mas ampUam.ente a un proceso en el cual lo polrti-
co, lo social, lo económico y lo cultural van adoptando 
formas distributivas que permiten la realización de la -
justicia, de la participación activa de todos en la toma
de decisiones que afectan la vida de los individuos - con 
siderados como personas-, y de las sociedades conside 
radas como comunidades. 

Trueba Davalas presenta el siguiente modelo en -
el proceso de· desarrollo (industrialización} en México, -
mismo que depende de siete variables o factores: 

Modelo para anal izar el grado de 
desarrollo e industrialización. 

Estructura ocupacional primaria 

Estructura dual marglnalismo 

Procesos viciados o dinti.mica 
del crrculo vicioso. 

Desarrollo 



Dependencia internacional 

Crecimiento demografico veriginoso. 

Estructuración cultural renuente a 
cambios 

Deficiente estructuración 
socioeconóm ica. 
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Industrialización 

Variables independientes Variables dependientes 

Fuente: Trueba Dávalos. Sociología industrial: el proce
so de industrialización en México, Instituto Me
xicano de Estudios sociales, A. C. México, 1972, 
págs. 261 a 391. 

Estructura ocupacional primaria. 

Desempleo y subempleo: 1970. 

- - - - - - - - - -
Concepto 

NO.meros P a rticipación en 
absolutos la P.E.A. total. 

' '--- - - - - - - - -- - - -
Desocupados 486 000 ------
Con ingresos meno-
res de 200 pesos/ 
mes. 2144 000 18.4 3 
Entre 200 y 499 
pesos/mes 3083 200 26.5 3 
Entre 500 y 999 
pesos/mes 3187 500 26.9 3 
- - - - - - - - - - - - -
Total 8414 700 71. 8 3 
- - - - - - - - - - - - -
Fuente: José Trueba Oilvatos obra citada, Pág. 280. 
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Estructura dual o marginalismo. 

Algunos autores han analizado este aspecto, elabo 
randa una serie de indicadores. Obviamente, mientras-= 
mayor nú.mero de indicadores pueden aplicarse a grupos 
o comunidades, mayor será el grado de marginalismo y 
viceversa. 

Algunos de estos indicadores son: el tipo de habi
tación, número de habitantes, aparatos domésticos eléc 
tricos, alimentación, tipo de vestido, idioma, alfabetis
mo, etc. 

De los estudios que varios autores han realizado
sobre estos indicadores, se ha concluido que el proce -
so de desarrollo que ha seguido el pars se ha hecho 
con la sangre de los sectores populares, a través del -
proceso de marginalización, que se verifica de manera 
muy desigual de región a región y de sector a sector.
Por otra parte, normalmente, los marginados, en lo -
que respecta a la distribución del ingreso, también lo -
son en otros renglones: vivienda, calzado, medicinas; -
dive.ts"iones, etc. En fin, son marginados en cuanto a -
su participación· en todos los beneficios del desarrollo. 

Circuito económico viciado: la dinámica del crrcu 
lo vicioso. 

Para el estudio del mercado, se divide a la pobla 
ción en "segmentos" del mercado, para aumentar las-: 
ventas de un cierto producto a los consumidores poten
ciales. Los productores, basados en estos pronósticos, 
limitan o aurre ntan su actividad de producción, con el 
obj~to de no caer en una desventajosa y estéril sobre -
producción. De esta forma tan sencilla pueden ser de -
rectados los marginados y, los partícipantes en el pro
ceso de "desarrollo". 

Veamos lo que acontece cuando un marginado viene 
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al mundo: 

Para sobrevivir, y ayudar a sus padres, necesita 
trabajar. No puede asistir a la escuela por tener que -
trabajar; por no asistir a la escuela no llegara a ser -
un trabajador "cali.ficado". Por lo anterior las perspecti 
vas que se le ofrecen en el mercado de trabajo son las 
que están ligadas a los mé1s bajos salarios (en caso de
estos bajos sueldos, no puede superarse ni obtener 
una "calificación" manteniéndose en los más bajos nive
les de ingresos. Estará subalimentado y su rendimiento 
en el trabajo-será raqurtico, su creatividad casi nula .. 

En tal situación 1 los que se encargan de analizar 
el mercado, estimarán que un % (74%) de la población
del pars (unos 38 millones de habitantes) no son "bue- -
nos consumidores". El departamento de "producción", -
limitara su actividad para no producir en demasra. Sin 
embargo, al mantener ocioso el sistema de producción
(o parte de éste) aumentarán los costos; al aumentar -
estos disminuiré1n los salarios o se mantendn1n bajos y 
aumentarán los precios. Asr, el poder de compra del -
7 4 % de la población se ve reducido tanto por el aumen 
to de precios como por la disminución relativa de sus"':. 
ingresos. 

De nuevo disminuye la producción ••• y surge la
"estrechez del mercado interno". 

Dependencia del exterior. 

Como consecuencia de la estrechez del mercado -
interno, o de la falta de recursos tecnológicos o de ca
pital, México se ha visto en la necesidad de financiar -
su desarrollo, aunque para ello tuviera que pagar un al 
to precio: su independencia. 

En todos sentidos, ni los individuos, ni los grupos 
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sociales, ni los parses somos "islas". Somos y llega ~ 
mos a ser hombres en la medida en que nos relaciona
mos. 

Dentro del proceso de relaciones, sin embargo., -
puede establecerse una asimilación de intereses o, tal -
vez, se deban subordinar los intereses propios a los -
ajenos. Tales son los casos del trabajador respecto al 
patrón y de este respecto al ciente. · 

México inicia la época posrevolucionaria con enor 
mes deseos de lograr su "unidad contra el Imperialis-::.. 
ino". 

En la década de los 30 el país podra respirar en 
paz. En 1934 Cárdenas pone en marcha el proceso de -
"sustitución de importaciones", que los economistas 
han ffamado a esta estrategia "desarrollo hacia adentro. 

Julio Labastida apunta que una vez desaparecido -
el peligro que representaban las nacionalizaciones (la -
del petróleo en 1938), el proceso de industrialización -
cobró nuevos brios. Sin embargo fue menester esperar
el término de la Segunda Guerra Mundial a fin de rees
tablecer la afluencia de capital y de tecnología que Mé
xico necesitaba para proseguir su industrialización. 

En 1965, del total de 247 empresas extranjeras -
residentes en México, 162 se fundaron en el periodo 
1946-1965. De las 187 corporaciones trasnacionales que, 
en 1967, existran en EE. UU,, · 179 ya se habfan instala
do en México. Para ese mismo año, México contaba con 
625 subsidiarias y ocupaba el ler. lugar en América -
Latina y el So. en el mundo. En números redondos, de 
1960 a 1968, la inversión extranjera pasó de 1080 a 
2300 millones de dólares. 

Para 1965 el 83, 43 3 de dicha inversión corres -
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pondió a empresas norteamericanas. Esto, sin tener en 
cuenta el endeudamiento externo. Esta es otra caracte -
rrsticas de nuestro proceso de desarrollo. 

Crecimiento demogr.1.fico. 

México, pars con escaso Glesarrollo industrial y -
con escasas posibilidades agrrcolas, está sometido a un 
-incremento constante de población. 

Crecimiento demogr.1.fico del pars: 1900 - 2000 

Año 
. . 

habitantes 
(en miles) 

- - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - -
1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 dato preliminar censal 
1980 estimación 
2000 estimación 

13 607 
15 160 
14 335 
16 553 
19 654 
25 791 
34 983 
51 033 
70 581 

138 720 

Tomado de Trueba Dávalos, obra citada pág. 313 
corregido. 

Se hace, pues, necesario aumentar considerable -
mente, año tras año, la producción de bienes y servi -
cios en todos los renglones, con objeto de satisfacer -
las demandas que, por ahora, se realizan en el merca
do de consumo; pero que, si no se frena· el número de 
marginados, esas demandas se exigirán er el futuro en 
el campo de batalla. 
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Condicionamientos culturales del desarrollo . 

.'L: La cultura como sis tema de valores y orientación 
de lOs estilos de vida, la conducta, las normas socia -
les, influye directamente en el desarrollo y hace que -
éste sea m~s o menos aceleradoº Desgracié!;damente es 
to es algo que parecen olvidar los tecnócratas. cuyas-:: 
planificaciones se basan en matrices de insumo-produc
to y se olvidan del hombre, de los grupos humanos y 
de su cultura. · 

, .. ,.: . ..;;:.· 

~t~f.i:· Defic_iente estructura sociopolrticaº 

,f1~~~;tod~ desarrollo planificado desde arriba, ejecuta
d61f1por decisiones exclusivas de las clases dominantes y 
irevado a cabo coercitivamente, bajo el poder autocrati
co de unos cuantos, no es desarrollo. La organización
de base (planificada desde abajo con el respaldo popu -
lar) es la herramienta fundamental del desarrollo so - -
cial. Hasta aqur concluye en materia de srntesis, el mo 
delo presentado anteriormente en una grafica mismo que 
refleja el grado de desarrollo y industrialización de un 
pars subdesarrollado. 

Por Oltimo haremos mención brevemente de la di: 
námica del distanciamiento y del efecto del tunel. 

Hip·otéticamente, todos los estratos sociales, todos 
los sectores económicos, todas las regiones de México
y todos los parses del mundo progresan y avanzan en -
el camino del desarrollo~ Aunque a diverso ritmo. 

Lo esencial en esa hipótesis consiste en plantear
la desigualdad de región a regíón del pars, crece a un
ritmo aceleradoº En otras palabras, que las regiones -
con menor rndice de pobreza en determinada fecha pasa 
da lctfian reducido mas rapidamente que aquellos cuyo-: 
nivel de pobreza era mayor en !.a misma fecha. 
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Los datos presentados por algunos autores, parecen com 
probar la hipótesis, ahora bien, hay factores múltiples-=
que favorecen y /o contrarrestan la dinámica. Todos 
ellos están cor.relacionados. Las investigaciones socioló 
gicas, indican en todo caso, que existen un distancia--= 
miento; pero aún no se llega a determinar exhaustiva -
mente que factor influye mas en ese distanciamiento. -
Y todavra menos a comprobar emprricamente que existe 
una dinámica de distanciamiento. 

Los factores estudiados por Rodrigo Medellrn son -
clasificados por él mismo en tres tipos: 

a). - que refuerzan la dinámica del distanciamiento. 
b), - ambiguos 
c). - que tienden a contrarrestar la dinámica. 

Entre los refor:za::lores de la dinámica se encuentran: 
el nivel educativo, la estructura educacional. 

Entre los ambiguos están: la migración interna y 
los factores culturales. 

Entre los factores que tienden a contrarrestar la di
námica del distanciamiento se encuentran: la inversión fe! 
deral, que por regiones tiende a favorecer mas a las re- -
giones mas desarrolladas con la única excepción de la zo
na sur. · 

El efecto del tunel. 

Se produce porque los adelantos de los demás pro -
porcionan información sobre un medio exterior mas benig 
no: recibir esta información produce placer; y este placer 
y este placer anula, o por lo menos suspende la envidia ... 

Lo anterior es afirmado por Hirschmann. 

Este efecto del tunel puede disminuir y hasta desapa 
recer cuando una economra capitalista se vuelve mas oligo 
polizada y burocra rizada. -
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MEDIO AMBIENTE ECONOMICO. 

El sistema económico consta de células-unidades de 
producción, distribución y consumo. - células vivas de 
un organismo complejo y en cambio permanente. 

La función del sistema económico consiste en pro 
ducir una multitud variadrsima de bienes y servicios pa 
ra llegar a satisfacer necesidades reales del hombre. -: 
El origen de estos bienes se ubica en determinados sec 
to res productivos: El primario (agricultura, ganaderra, -
silvicultura y pesca); el secundario (minerra, industria
y sus derivados); el terciario, que se orienta a produ -
cir. y distribuir .servicios (transporte, salud, administra 
Ción pública, etc.). La producción del sector terciario-=
se basa en el uso intensivo y también extensivo del fac 
tor trabajo, mientras que el secundario está asociado-: 
al factor capital. A la interrelación de los factores - -
trabajo, capital y recursos humanos- y a las proporcio 
nes diversas en que se combinan, para engendrar el -:""
producto sectorial, se le llama función macroesconómi
ca de la producción. 

Sin embargo la economra, no se enfoca Onicamente 
a producir bienes o servicios para el consumo directo, 
sino además bienes de capital (instrumentos, máquinas, 
carreteras, etc.), orientadas a producir otros bienes o 
a multiplicar la eficiencia del trabajo; y bienes interme 
dios (hierro, trigo, etc.), que deben ser transformados 
antes de llegar al consumidor. 

Por consiguiente la finalidad esencial del sistema
económico es satisfacer las necesidades básicas: ali - -
mentación, vivienda, vestido, educación. La satisfacción 
de estas necesidades sociales es la medida y norma pa 
ra juzgar si la economra se orienta al servicio del --:. 
hombre, de la colectividad o) si. por el contrario, el -
aparato productivo se orienta a dar satisfacción ca nece 
si.dades artificiales' creadas por l.a pubUcidad. 
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Será necesario precisar a quienes llegan los bie -

nes o servicios producidos y a qué preci.o, con el obje
to de determinar si se satisfacen las necesidades de -
todos y cada uno de los miembros de la sociedad, o so 
lo de grupos más o menos privilegiados. 

Es preciso investigar ademas, en que condiciones 
se realiza el trabajo, frecuentemente alienante, al ser
considerado como mercancía, expuesto exclusivamente a 
la ley de la oferta y la demanda. 

Si en Ja sociedad todos sus iniembros tienen la 
obliga~ión de trabajar también tienen el derecho a un -
trabajo suficientemente remunerado. En la vida econó -
mica por otro lado, se incrusta una serie de factores -
cuyo analisis pertenece a un enfoque estructural, inter
disciplinario. El mundo económico incide en cada una -
de nuestras actividades, podemos considerar al sistema 
económico como un sistema cerrado o abierto. 

Se habla de un sistema económico "cerrado" cuan 
do no se consideran las relaciones con el resto del 
mundo. 

En el origen del proceso económico, la producción, 
que da nacimiento a satisfactores reales o ficticios, a
bienes de consumo, intermediarios, o de capital. Basta 
ver un gigantesco supermercado para observar todo to
que es posible producir. Ahr precisamente se encuen -
tran la oferta y la demanda A través de intermedia -
rios,claro. A través de esta situación de mercado, se 
comprende La interdependencia entre los sectores· pro -
ductivos .. 

En la siguiente tabla aparece en una Unea hori -
zontal, todo lo que el sector produce (insumos, bienes 
destinados al consumo y al ahorro - formación de capi 
tal) y, en una columna, todo lo que el sector absorve:
en su proceso productivo (insumos y servicios). 



-- ___ ....... 
composición 

dis 
de lnsu tribu Agri 

ción de la mos cul.tu 
producción ra , -
Agricultura 5 
Industria 10 

Servicios 
., 

10 

Total tj,e insumos 25 

Salarios 40 

Intereses 5 
' Ingresos 15 

Ganancias 15 ; 
¡ 

\ 

V.B. 15 

V.B.P.·- 100 

(MATRIZ INSUMO-PRODUCTO) 

RELACIONES INTERSECTORIALES. 

total de bienes y 
ventas servicios 

In- Inter-
dus Servi media- de 
tria cios- rias. . Total consumo 

30 - 35 65 65 
40 5 55 95 50 

10 5 25 115 120 

80 ' 10 115 

40 75 

15' 10· 

5 5 

20 40 
'· 

70 130 

150 140 

bienes • . 
servi -
cios dE 

capital V.B.·~ 

- 100 
45 150 

- 140 

Tomado de Castre{ y Lessa, obra citada, pa.g. 32 para mayor explicación veanse p~.gs. 
· 27 a 35. 

. ~ ' , 
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En el mercado de consumo, a través de la distri
bución, se originan las actividades del productor direc
to, del intermediario y del vendedor (mayorista y deta
llista). Estos venden a quienes tienen poder de compra. 
En consecuencia, a mayor nivel de ingreso, mayor ·ni 
vel de consumo. De esta forma se segmentan los gru-: 
pos de consumidores, parte en función del ingreso fami 
liar, y en .parte también en función de patrones o con:-

. <lucras del consumidor, de su educación, de sus pautas 
culturales familiares. Existe, pues, una estratificación 
de consumidores, en relación directa a la pirámide so 
cial. 

¿Cómo se determinan los precios? ¿Quien los 
determina? En parte la oferta y la demanda,. la esca -
sez del producto, el poder económico, polrtico y jo so 
cial de los productores (monopolios, oligopolios), algu
nas fuerzas del medio ambiente: los gobernantes, algu
nos sindicatosf los salarios mrnimos, las polrticas fis
cales (S.H.C.P.). A veces, también los costos de pro
ducción. 

Los aes polos del sistema económico son: el apara
to productivo y Las familiar. 

EL aparato productivo por un lado, es el respon -
sable del flujo real compuesto de los bienes y serví 
cios), y por otro, da origen al flujo nominal al contro
lar empleo de hombres y la utilización de capitales y 
tierras. 

Los sistemas cerrados no son autosuficientes. 
En mayor o menor grado las comunidades, como las -
organizaciones dependen del exterior. La medida en 
que el sistema económico importe o exporte es una in 
dicación del avance de la economía de una nación, 

Esta interdependencia ha hecho nacer nuevas formas 
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de colonialismo,. que ha convertido a muchos de los par 
ses del Tercer Mundo en· regiones amenazadas en su po 
lítica interna por las enormes transnacionales. Sin em-= 
bargo, para instrumentar la industrialización se depende 
del exterior en cuanto a tecnología. 

Al mismo tiempo, al incrementar el producto in -
terno bruto y el ingreso, crecen las necesidades de im
portación como reflejo de la aplicación del mercado in -
terno. En consecuencia sigue la fuga de divisas, cuando 
por incapacidad no se incrementan sustancialmente las -
exportaciones. 

Para medir las relaciones de un sistema económi
co con el resto del mundo, los economistas utilizan un
instrumento denominado balanza de pagos. 

Esta es un registro que comprende en asiento sis
temático de todas las transacciones económicas ocurri -
das en un periodo dado entre individuos económicos del 
país (residentes) e individuos económicos del exterior -
(no residentes). 

Los diferentes re·nglones de la balanza de pagos -
son: a) balanza de transacciones en cuenta corriente, 
que registra el resultado de las balanzas comerciales y 
de servicios, b) balanza de capitales, que registra la -
entrada y salida de capitales a un pars, a corto y a lar 
go plazo, e) el error y la omisión y d) el resultado de 
la suma de los tres anteriores, que se denomina varia
ciones en la reserva. 

En el anaUsis de la distribución del ingreso, vuel 
ve nuevamente a aparecer la pir<l.mide, la estratifica- -
cíón económicaii el agrupamiento de sectores de elevadr 
simos, altos, medios, bajos y mrnimos ingresos. Para
Castro y Lessa existen, por lo menos, tres enfoques·. -



54 

para estudiar la distribución del ingreso: 

a) "La distribución funcional, por la cual se anali 
zan y registran las proporciones en que se presentan -:
los rendimientos que corresponden al trabajo y, grosso 
modo, a la propiedad del capital y recursos naturales -
b) El reparto personal, mediante el cual, se estudia la 
distribución del ingreso por personas o familias inte- -
grames de diferentes estratos sociales, c) La distribu -
ción del producto; o sea, el examen de la apropiación 7 
final de los bienes o servicios por capas sociales de p6 
der adquisitivo diferenciado". -

Cada uno de los tres enfoques se correlaciona 
con los avances tecnológicos, con los recursos disponi
bles, con el sistema de propiedad, por el tipo de traba 

. jo, el origen familiar, el nivel educativo, las polrticas 
gubernamentales, etc. 

Un enfoque para estudiar el crecimiento económi -
co consiste en analizar la evolución del PNB 6 PBI (pro 
dueto bruto interno). Es decir, el conjunto de bienes y 
servicios produci. dos en la nación durante un año. 

Comparando el valor del producto, año con año, -
es posible determinar su crecimiento o decrecimiento -
en un periodo y obtener las tasas medias de crecimien
to anual. 

Mas significativo resulta cuando dicho creci - -
miento se distingue por sectores. Y aún más por acti vi 
dades. 

Se ha sobreprotegido al sector industrial en per -
juicio del campo. El aumento de la participación de la
industrialización al producto se ha logrado gracias, pri 
mero, a una creciente canalización de recursos. hacia-:-
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el sector secundario y, segundo, el apoyo gubernamen
tal de polrticas especrficas de promoción industrial. En 
tre otras cosas: excensión o reducción de impuestos, :
franquicias, facilidad de crédito y otros incentivos. 

, La reducción del sector primar.io en la participa-
.. Gtón del producto tieq.e además, otras explicaciones: 

a) 
b) 

. e) 

Umitación de recursos 
inseguridad· ert~.,;~~µcia. de la tierra. 
bajo aprovechafiJ~eritó'· de otros recursos natura 
les. -~:,-:'. ' 

d) creciente número de j<;>rnaleros. 

La productividad está en razón directa al produc
ción y en razón inversa a la fuerza· de trabajo. 

En la actualidad aún sigue "pesando sobre el sec -
tor más deprimido de nuestra economra ::Un porcentaje -
de trabajo que supera la terc~§l parte. Desgraciada -
mente~ la productividad, .aunque va en aumento en el -
sector primario, aún esta~füjiíuy por qeba..jo del promedio 
y difícilmente podrá alcanzar - y mucho menos superar 
la producción de los sectores secundario Y.}erciario. 

No olvidemos que la producción también es fun- -
ción del precio: · 

p ~ Producción x precio 
.. número de trabajadores 

Nuevamente está sj tuactón refleja. el profundo des 
equilibrio de nuestra crecj.ente economra. -

Se hace necesario considerar como se distribuye
di.cho product.o entre la pobladón, para j.~r de qué ~ 
manera está creciendo el pafs. · -

Considerando la d ís tribución del ingreso por regio· 
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nes, se comprender& que cada dra se agudiza más. El-
43. 7 3 de la población total_ percibe ingresos inferiores 
a los 4 000 pesos anuales, por habitantes; algunas regio 
nes carecen de energía eléctrica, de seguro social. Eñ 
conjunto, 24 entidades apenas reciben el 44. 2 3 de la -
inversión gubernamental, total, mientras que las 8 res
tantes disfrutan del 55. 8 3 del mismo total. 

En consecuencia, tal parece que la decisión. de -
quienes dirigen los destinos del pars por lo menos has
.ta ahora es: "al que tiene se le dará". Por lo que se -

. refier~ al ingreso familiar; esta distribución también -
ha registrado profundos altibajos desde el 20 3 de la -
población cüyo ingreso mensual es de unos 400 pesos, -
hasta el 5 % de la población cuyo ingreso mensual .equi 
vale a 50 000 pesos: "a cada quien según su trabajo y 

. sus capacidades". 

La distribución del ingreso también está relaciona 
da con el proceso de urbanización. A mayor tamaño áe 
la localidad, mayor es el ingreso· medio por persona. -

. En ciudades mayores de medio millón de habitantes, el 
ingreso medio por cápita es casi cuatro veces mayor -
(400%) que en pueblos de 2 500 habitantes o menos. La 
excepción la constituyen los empresarios agrícolas, pa-
ra quienes 'es inversa la relación monto de ingresos/ -

-·. dimensión de la localidad. 

El mercado de trabajo. 

Es casi increíble que el sector agropecuario, pue 
da absorver mano de obra desocupada, a pesar del nú
mero ya tan grande de campesinos sin tierra; y, a 
quienes no ha podido ocupar ni subemplear, los ha en -
viado a engrosar el sector de servicios o a buscar fortu 
na en la industria. 

David Ibarra calcula que, para 1980, J.a P.E.A. -
llegará a 22 mHiones aproxi.ma.damente. Es decir crece 
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ra a un ritmo de 700 000 personas que se disputarán -
un empleo en el mercado de trabajo nacional o se arries 
garán a buscar en "el otro Lado" como se está haciendo ac 
tualmente. 

Otro hecho que refleja el desequilibrio existente -
en el mercado de trabajo es el lento ri trno de expan - -
sión de algunos sectores de nuestra economra. 

El proceso de sustitución de importaciones. 

Desde la época de Ja Reforma, alrededor de 1817, 
se inicia la sustltución de importaciones en pequeña. es 
cala. Sin embargo, apenas se desarrollas debido a la-: 
estrechez del mercado, respecto de las pocas indus- -
trias existentes. 

Más recientemente en el periodo 1950-1966, debí 
do a éste proceso sustitutivo, se reducen las importa -
ciones de bienes de consumo., a precios de 1950, del 
16. 2 % al 9, 8 3. Para los bienes de consumo no dura
dero, el descenso es aún mayor: del 9 al 4. 1 3 del to 
tal de compras de mercado al exterior. -

Como la sustitución de importaciones sigue orien 
ta.da básicamente a la satisfacción del mercado interno, 
el crecimiento de la manufactura de consumo popular -
se ha visto frenada por la expansión relativamente len
ta de la demanda y por las características de la distri 
bución del i.ngreso. 

En opinión de Ibarra, el pars cuenta con suficien 
tes cuadros técnicos y empresariales, para lograrlo. - -
Lo mas serio, sin embargo, estriba en determinar con 
base en qué criterio y para satisfacer qué tipo de nece 
sidades se realiza la sustitución de importaciones y ef 
proceso total de industrialización. 

Por consiguiente, ha faltado orientación al proce -
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so de sustitución de importaciones, y al proceso de in
dustrialización, en conjunto, la participación guberna - -
mental, las polrticas de crédito, la jerarquización del 
proceso de industrialización, la intervención estatal di -
recta y la asignación de recursos a la investigación tec 
nológica requiere de un plan integral - sectorial y re-: 
gional- que oriente al proceso de industrialización no -
Cmicamente para sustitución de importaciones, sino para 
promover la exportación de productos manufacturados. 

Si. ha faltado orientación al proceso de industriali
zación, podríamos preguntarnos si se ha logrado uno de 
los objetivos básicos de la industrialización de un pars
subdesarrollado: la independencia económica. Sin embar 
go el mayor o menor grado de dependencia no está li ::
gado exclusivamente al volumen de la inversión. 

Mayor relevancia tiene el control sobre la produc 
ción bruta total. El capital extranjero no solo ejerce -: 
fuerte control dentro del sistema productivo del pars, -
sino que, además ... posee también el control de un 
mercado de características oligopólico, cuando no mono 
pólico: no se trata de un capital complementario sino -:
campe ti ti vo. 
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MEDIO AMBIENTE POLITICO. 

La situación del México actual es, paradójica: ere 
cimiento económico acelerado, con estabilidad y desi --= 
gual crecimiento en Lo referente a la distribución del -
ingreso y a oportunidades de empleo, entre otras cosas 
que sugieren la existencia de profundos conflictos Laten
tes en la estructura social global. 

Por lo que respecta a la importancia y al peso 
que tiene el proceso polrtico para orientar el proceso -
del desarrollo integral del pars es preciso destacar que 
esa importancia y peso, son medibles por una serie de 
indicadores (inmadurez polrtica, golpes de estado, partí 
cipación real del pueblo, variedad y fuerza de partidos 
polrticos, etc.). Pero ademas el "peso" del sistema po
lrtico proviene, fundamentalmente, de su poder, de su 
capacidad para exigir obediencia, para controlar activi
dades de miles, y aú.n de millones de personas; de to -
mar decisiones que pueden afectar la vida y el rumbo -
de un grupo, mayor o menor, de individuos. 

Nos referimos al poder polrtico - legrtimo o ilégt 
timo- que detenta un grupo: el poder legislativo, el judi 
cial, el ejecutivo; no al poder económico ni social. -

David Easton concibe al sistema como una macro
organización envuelta por el medio ambiente, a través -
del cual le llegan insumos (demandas y apoyos) que son 
procesados dentro del aparato "digestión polrtica", a 
fin de producir decisiones polrticas orientadas a la satis 
facción de demandas. 

Una vez fuera de las fronteras del sistema las de 
cisiones y políticas se convierten en actividades-satis--: 
factores a los cuales reacciona el medio, en respuesta 
al "producto emitido por el sistema polrtico". 
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En consecuencia, se trata de llegar a ehtende.t q_o 
mo se toman las deci siones autorita.rlás de funcidti.es - ... 
gubernamentales, sis'temas de elecdónes (propagartda, .. 
votación, recuento de votos, etc. ), puede descub.d.rse .. 
la estructura social en la cual se realiza esta activi• -
dad. Sin embargo, combinando los resultados en cada ... 
análisis, se descubre la íiiterrelación de cada uno de -
esos aspectos y se comprende como la vida polrttca es 
un sistema de actividades interdependientes. Por tahto: 

L - Las unidades que integran el sistema son las 
acciones polrticas (roles y grupos polrticos), que se 
realizan no en el vacro sino en un medio ambiente con
creto, diferente del sistema polrtico el cual tiene sus .. 
propias fronteras, como el sistema económiCo, defihi -
do por las acciones mas o menos ligadas directamente
ª la toma de decisiones coercitivas; es decir, obligato -ria s. 

2. - Un sistema sin insumos, no puede actuar. Es 
tarra viviendo en el vacro. Por otra parte sin "produc-:: 
tos" no puede saberse que es lo que hace el sistema. 
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3. - Si un sistema tiene que llevar a cabo alguna -
actividad dentro de determinado periodo-digamos un se
xenio-deberá modificar su estructura, a fin de respon -
der a diferentes demandas al mismo tiempo. 

4. - Todo sistema con el objeto de no desintegrar
se a causa de las diversas actividades, deberá contar 
con organismos de integración y coordinación. 

Desarrollo político. 

El proceso del desarrollo político, de hecho, invo 
lucra un nuevo enfoque más amplio del concepto mismo 
de desarrollo. Lucian W. Pye lo estudió desde un punto 
de vista polrtico-cultural y encontró en su ensayo una 
mezcla confusa de sentidos que se asignan al desarro-
llo político. 

l. - Unos lo conciben como condición previa para
el desarrollo socioeconómico. 

2. - Para otros, el desarrollo político es el resul 
tado de la industrialización y basan su afirmación en Ta 
hipótesis de que La sociedad industrial produce un siste 
ma polftico mas o menos típico. 

3. - Se piensa que el desarrollo polrtico es sinóni
mo de modernismo politico por ejemplo: aparatos legis
lati vo justo e incorruptible, como en los países indus-
trializados, oficinas administrativas elegantes e). 

4. - Se racionalizara el sistema político a través -
de instituciones que permitan una mayor eficiencia admi 
nistrativa y una mejor aplicación de la ley, para un me 
jor mantenimiento del orden político. 

5. - Otro aspecto del desarrollo político incluye, -
primordialmente, la movilización y participación de las 



62 

masas, asr como nuevas normas de lealtad y compromi 
sos ... 

6. - Se piensa que la instauración de la demacra -
cia, de instituciones y prácticas democráticas, debería 
ser sinónimo de desarrollo polrtico. 

7. - Algunos sugieren que el desarrollo polrtico es 
sinónimo de cambio de orden y de estabilidad, siempre 
y cuando estabilidad no signifique estancamiento y un -
apoyo arbitrario al stat:U quo. 

8. - El sistema político esta asociado íntimamente 
con otros aspectos de cambio económico y social. 

Para Pye, existen tres notas que indican el desa
rrollo del sistema polrtico. 

la. la igualdad 
2a. la capacidad del sistema político 
3a. la diferenciación y especialización. 

De hecho algunas carac terrsticas del sis tema polr
tico desarrollista que imperó en lo~ años veintes, aa.n -
se mantiene vigentes en nuestra estructura social. 

Flores Olea señala las siguientes: 

l. - Importancia de las inversiones pt1blicas como 
factor de desarrollo. 

2. - Apoyo oficial a la expansión del capital priva-
do. 

· 3. - Formación de un capital estatal. 

4. - Promoción de una "clase polrtica" ligada al -
aparato del estado y al sector público de la economía. 

5. - Inicio de Ja principal contradicción de nuestro 
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proceso de desarrollo y que se "manifiesta" entre la -
burguesra que recibe beneficios crecientes del desarro -
llo económico y una clase obrera y campesina que ha -
debido pagar, en lo esencial la "cuenta" por el "desa-
rrollo. 

La "mecánica nacional", por lo que respecta a la 
polrtica, es sumamente sencilla en cuanto que las partes 
esenciales del sistema se reducen a dos: el presidente
y el particular. Sin embargo, aunque el mecanismo es
simple1 su función es sumamente complicada en muchos 
aspectos. Lo que si aparece en el analisis del sistema
es una clara tendencia, paralela a Ja economra, a la 
concentración del poder. 

Asr pues, en nuestro medio ambiente, tanto la ri
queza como el poder están distribuidas muy inequitativa 
mente. 

El lo. de septiembre de 1928 señalaba el presiden 
te Plutarco Elras Calles que la nota dominante de Méxi=
co era "La falta de caudillos". A rarz de esa escasez -
fue necesario "orientar definitivamente la polrtica del -
pars por rumbos de una verdadera vida institucionaliza
da". Del caudillismo se pasó a la "monarqura sexenal -
absoluta", como la llama Costo Villegas. 

El presidente figura central y dominante, con po 
der casiabsoluto, sobre todas las autoridades oficiales-;
tiene especial importancia en el hecho de que el "80 3 
de las importaciones requiera de un permiso especial -
de la S.I.C., es decir, de una dependencia directa del 
presidente de la república. Como no existe norma con 
creta sino sujeta a interpretaciones, el mismo procesO: 
de sustitución de importaciones ha favorecido el crecien 
te poder del presidente, en quien se deposita la inter :
pretación auténtica de las normas. 

El 5 de mayo de 1929 toca al presidente Elías Ca 
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lles institucionalizar y uniformar la Revolución en el -
Partido Nacional Revolucionario. Desde ese año,nuoca ha 

·perdido una sola elección de presidentes ni de goberna
dores, ni de senadores. Hasta hace poco tiempo el par 
tido ha dado alguna victoria electoral de escasa impor-= 
tancia a la oposición. 

Para 1938 el P.N.R., se convierte en el P.R.M.; ,·:· 
Partido de· la Revolución Mexicana. Esta es su segunda 
etapa en la que se origina ·"una coalisión de sectores", 
inicialmente cuatro: el campesino el obrero y el mili -
tar y el popular. ,A pesar de la fuerte tendencia sociali 
zantes, las condiciones de nuestro ambiente, influidas-: 
tal vez por grupos de presión, hicieron dar un viraje -
hacia las "energías vitales" del sector privado. Se re -
fuerzan las posiciones de la élite esopecializada, cuyo
poder de alguna manera se hace presente en el sector -
popular del P. R.M. 

En 1940 desaparece el sector militar de los cua -
tro básicos del P. R.M., y se fortalece el proceso de -
acumulación de poder y de capital, con las caracterrs 
ticas ya mencionadas de crecimiento y desigualdad. 

La tercera etapa abarca de 1946 a 1970 nuevamen 
te se da un viraje en lo que concierne· a principios re
volucionarios. Aunque según Costo Vi.llegas, ninguno de 
los principios examinados es audazmente revoluciona - -
rio a. secas. En todo caso su tono cons~rvador se acen 
táa con el simple paso del tiempo. 

El P.R. I. , en esta etapa cae en un serio des pres 
tigio moral,· pues se le considera como siervo o escla°': 
vo del gobierno, o más concreto del presidente de la -
república ("el dedazo", "el sobre lacrado" y el "tapa- -
dismo"). 

Royer D. Hansen, concluye que: el historial de -
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la estabilidad imperante desde 1929 indica que el actual 
sis tema polrtico ha triunfado en varias de las formas -
siguientes: 

l. - Al limitar (controlar) el número de las deman 
das que se le hacen a través del concenso-manipulación 
llevado a cabo por la C. N.C., C. T.M., C. N.O.P., 
F.S.T.S.E.). 

2. - El aumentar su capacidad para satisfacer las 
demandas crecientes (oportunidades de educación y de -
movilidad social. .. ). 

3. - Al estimar el apoyo difuso que se le da al sis 
tema polrtico (elección manipulada, identificación del 
P.R. I. , con la Revolución, con México ..• ). 

4. - Al conservar el apoyo específico a las élites
social y especializada ~ .. que controlan suficientemenre 
recursos de la sociedad como para poder amenazar la -
estabilidad del sistema (apoyo mediante inversiones y 
y política económica, a la acumulación y concentración 
del capital, para promover la industrialización y la agri 
cultura comercial..). -

Politización o Anquilosamiento. 

Hasta aqur se ha dejado fuera al sistema elecroral, 
como mecanismo de control, porque en ninguna otra 
parte del sistema se manifiesta tan cle.ramente La nece
sidad de Llevar a cabo una politización masiva; la demo 
cratizaciqn sindical, la participación individual y libre-= 
en las elecciones-como candidato o como votante-y tal 
vez como en ninguna otra parte del sistema sé-"manifi.es 
ta tanto el anquilosamiento, la opatra y la desesperanza 
popular como en este fenómeno del proceso electoral -
que ha sido, desde 1917 hasta la fecha, de elecciones -
simbólicas, sangrientas o inOtiles, en la mayorra de los 
casos. 
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El PAN asr lo expresó en su programa de tele\risión 
"dialogo político". Analicemos el problema desde varios 
puntos de vista: primero, considerar el sistema de par 
tldo y de grupos de presión; segundo, el sistema electo 
ral y tercero, la conclusión lógica que se refiere a la 
politización o anquilosamiento. 

Para medir sobre cuantos mexicanos opera el me
canismo de control, se diee que el PRI agrupa organiza
ciones no individuos. 

En sector popular agrupa unos d_os millones, en -
el obrero otros dos, y en el campesi~unos tres. En -
total unos siete millones de miembros. Porcentualmente, 
un 28. 5 3 de obreros, un 28. 5 3 de miembros del sec
tor popular (alrededor de 10 sindicatos o federaciones)
y un 43 % de campesinos. 

Frente a este partido "mayorista", apenas cuenta 
el PAN con unos 300 000 miembros, y los demás parti 
dos con nCimeros insignificantes el PPS unos 50 000, -y 
el PARM unos 20 000. Juntos no llegan ni al medio mi 
~~ -

La posibilidad de poner un valladar al poder cua -
siábsoluto del presidente y de su partido, parece rrdicu 
h -

Cosro Villegas afirma que: 

. Nada del partido auténtico de la revolución mexi -
cana (PARM): como su nombre Lo indica, pretende ser 

. más "auténticamente revolucionario" que el PRI, o sea 
· más priista que el PRI •.. 

El partido Popular Socialista (P. P. S.)... fracasó -
por dos razones principalmente (en su intento por agru
par a la izquierda inconforme): Porque su fundador ..• -
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siempre fue un factor divisivo y no unificador de la iz
quierda mexicana, y mas que nada, porque crear y sos 
tener en México un partido polrtico, no ya opositor, -
"sistemé1tico" del gobierno sino independientemente de -
él requiere por lo menos en los líderes un espíritu 
apostólico que muy pocos tienen - o pueden improvisar. 

El PAN expuso cinco puntos que considera absolu
tos, indispensables para realizar radicalmente modifica 
ciones en nuestro sistema: 

l. - Hacer que la aplicación de la ley sea justa y 
no vendida. 

2. - Que los sindicatos y organizaciones campesi
nos no sean instrumento de esclavitud política, sino 
modos de elevación humana en climas de libertad. 

3. - Que la autocrrtica al gusto no signifique sus
titución a la crítica fecunda. 

4. - Que el dié1logo no siga siendo estéril monólo-
go. 

S. - Que en lugar de aperturas verbales, se cam 
bie sustancialmente el sistema polrtico para que sea - -
en verdad la expresión de voluntad plural del pueblo -
mexicano. 

Entre otras esta son sus exigencias de cambio. 

Agrega Cosro Villegas, que los únicos que han -
llegado a tener la "fuerza suficiente para limitar el po 
der" son ciertos grupos de presión (élite especializada) 
que, a través de dos mecanismos muy eficaces-absten 
ción de inversiones y fuga de capital- puede manifes -=-
tarse con resultados muy visibles con su descontento, -
su oposición al régimen. 

Es obvio que el crecimiento desigual y desequili-
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brado de los di versos partidos se manifieste en los re
sultados de las "elecciones", ya que la ley electoral es 

· tá diseñada de tal forma que hace posible el fraude eñ
todos los pasos del proceso. 

Ya se dijo anterionrente, que desde 1929 a la fe 
cha, oficialmente el PRI nunca ha perdido ninguna elec-= 
ción para presidentes, gobernadores o senadores. 

El hecho es que ningún candidato logra arrastrar
al pueblo a las urnas. Al gobierno ya le preocupa el -
proceso abstencionista, pues esto significa, que le serra 
más difrcil legitimizar su poder; de aqur que haya reali 
za.do una costosrsima campaña a favor del empadrona--= 
miento y contra el abstencionismo. 

Ya no puede pasar inadvertido el fraude electoral, 
corno no puede pasar inadvertido el hecho de que .segün 
José Luis Reyna, son los grupos mas manipulados los -
que votan y seguin1n votando por el partido oficial o vi 
ceversa. Es decir, los grupos urbanos (al ser menos -
controlados) votaran mas por la oposición. 

Ademas como fenómeno concomitante a la urbani -
zación, a medida que se eleva el nivel educativo y el -
grado. de desarrollo económico social, tiende a dismi -
nuir correlativamente el control político y, por ende, -
el nCtmero de votantes. a favor del PRI. 

Por razones mucho mas profundas, Carlos Fuentes 
califica al abstencionismo como crimen histórico, y no 
se limita al abstencionisn10 electoral nada más, sino -
que dicho crimen lo cometen quienes guardan silencio -
o limitan sus palabras a la queja doméstica, el chiste -
periodrstico o la intriga de café, quienes no se atreven 
a equivocarse, quienes se dejan manipular. 

En otras palabras, la opción tampoco puede ser -
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el abstencionismo. Lo anterior que constituye el pasado 
inmediato y el presente histórico nos señala de nuevo -
la presencia, en el medio ambiente nacional de una pro 
funda crisis. 

Las perspectivas que. avista Manuel Villa se orien 
tan hacia "la utilización de los avances técn5.cos y de fa 
ciencia, a favor de una mayor manipulación~ de un ma
yor control, y de los que es peor, de cerrar aún mils
las vras posibles de democratización". 

A su. vez, Flores Olea señala dos pares de alter~ 
nativas. La primera "legitim~dad por participación cre
ciente y diversa desde abajo, o unanimidad forzada des 
de arriba". Y la segunda: o el futuro inmediato consis
te en el avance progresivo con la participación de un -
número creciente de mexicanos o, por el contrario~ es 
un futuro incierto que puede costar muchos sacrificios, 
hasta que el pars vuelva a encontrar la forma de su 
progreso". 

¿Un nuevo partido? las deficiencias técnicas, fi-
nancie.ras y de esptritu no permiten suponerlo. 

En el régimen del Lic. Luis Echeverrra se deja -
ron entrever unas posibles soluciones entre ellas; "des -
truir a los emisarios del pasado", "ir al meollo del 
problema económico nacional que es la deprorable dis -
tribución del ingreso", "apoyarnos en la fuerza popular 
para llevar a cabo las reformas". 
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MEDIO AMBIENTE CULTURAL. 

El medio ambiente f fsico transformado por el hom 
bre, es lo que, en parte constituye su cultura. Los sis 
temas social, económico, polftico, analizados anterior
mente, son expresi.ones correctas de la cultura. 

Cultura no se refiere al mayor cumulo de conoci
mientos, sino "un conjunto de pautas de conducta descu 
biertas y transmitidas$ principalmente, a través del -
grupo humano más compacto: la· familia. 

Se han sugerido algunos d. entos de defin-iciones -
de cultura que mé1s bien parece mejor "sentir" que . de 
finir. 

En otras palabras podemos afirmar que la cultura 
incluye la vida, la forma de vida de un pueblo. 

Lo importante dentro de la variedad de definicio -
nes de cultura, es destacar que la cultura es creación
del hombre, en la que se manifiesta "el poder de cons
truir un mundo propio". 

Son tan diversos los aspectos incluidos en la cul -
tura, que la Antropología ciencia del hombre se ha sub 
dividido en tres ramas diferentes: a) Antropologra Fi-
sica; b) Antropología Cultural o social, y sus combina -
ciones a través de los siglos en los que· et hombre ha -
dejado una huella de su presencia. 

La Antropologra aplicada pretende seleccionar y -
utilizar los datos obtenidos en los estudios ftsicos y cul 
tural, para tratar de resolver los problemas sociales,:
polrticos y económicos que afecta a diversos grupos hu
manos, a través de procesos de cambio social y cultu -
ral, de transculturación y planificación. 

'., . ', .. ,,, ~ ·.': 
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Existen diversas teorras para interpretar el fenó -
meno. cultural. La primera data del siglo XIX, caracte
rizada por la difusión del evolucionismo. Tiene sus rai 
ces en el origen de las especies, de Darwin (1859) y,-:.. 
al aplicarse a la cultura,, se consideraba esta en aseen 
so permanente, como la vida, que, de formas mas sim 
ples y primitivas llegó a formas tan complejas, que se 
hizo imposible ya no la conciencia instintiva, sino el -
pensamiento reflexivo. 

No es tan sencillo comprobar este tipo de evolu -
ción unilineal en Biologra y menos aan ·en la cultura y 
en los sistemas culturales. El historicismo, por su 
parte manifiesta especial predilección por la influencia 
casi coercitiva del habitat sobre la cultura, aunque nun 
ca llega a postular el determinismo ecológico, como -:
tampoco el económico ni el psicológico. No obstante 
niega la posibilidad de elaborar generalizaciones, pues
to que cada cultura tiene su peculiar origen, desarrollo, 
difusión o muerte. En consecuencia, lo único sobre lo 
general, los fragmentos sobre el todo, es a lo que tien 
de el extremo historicista (dirramos, los radicales). -

Casi rechazan cualquier tipo de reconstrucción 
histórica, surge el estructuralismo-funcionalismo o fun 
ción estructural. Considera que la sociedad es como un 
organismo, con una serie de eleméntos permanentes 
que interactuan y se influyen a través de un elemento -
que une esta red de relaciones: la cultura. Sin embar -
go de los fenómenos culturales únicamente seleccionan
los que se relacionan con el parentesco~ y dejan afuera 
otros como son la tecnolograp el folclor y hasta los fe 
nómenos lingurs ticos. -

Asimismo, en este enfoque no se toman en cuenta, 
fenómenos tan importantes como son la innovación, la -
aculturación o la transculturación entre otros. Por lo -
tanto» carece de una visión dinámica, histórica de los 
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cambios socioculturales. 
. . . 

El cambio en los :Sistemas culturales es el pan -
nuestro de cada dta. Ya se hizo mención de las fuentes 

' . ~· 

del cambio social: la d(~usión, la innovación y el conflic 
to~ 

Además de estos procesos, origen de cambios cul 
turales más o menos profundos, los estudios de la cuITu 
ra. han dado a conocer otro tipo de cambio que se pro:
duce por el -contacito·· ininterrumpido entre culturas di -
versas. Este proceso se llama aculturación. 

Para Aguir re Beltrán. 

. . . Aculturación es el proceso de cambio que ~-·- -
emerge del contacto de grupos que participan de culturas 
diversas .. 

Algunas de las variables de las que depende el 
proceso de aculturación - pacrfica o violenta según 
Beals son: 

/• 

Grado de diferenciación cultural, Circunstancia e 
intereses del contacto, Situaciones de dominio- subordi -
nación. Adaptabilidad, flexibilidad, receptividad. NOme
ro y tipo de rasgos culturales asimilados por un siste
ma. 

Los estudios sobre el mexicano y lo mexicano, y 
la cultura son todavra insuficientes, parciales y poco -
cienttfico por falta de investigáéíón. 

A la cultura mexicana se .le llama occidental, 
cristiana, ·hispánica, criolla, mes tiza, joven, super - -
puesta... una cultura que recibe tantos adjetivos que la 
caracterizan, se encuentra en bOsqueda de su propia -
identidad, ni cultural ni geográficamente México es un 

:,-
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pars único, integrado. Hay muchos Méxicos, muchas -
culturas. 

De los rasgos culturales mexicanos; aparece en -
primer término la violencia, la agresividad, que no 
son trpicamente mexicanas, ni peruanas, ni japonesas,
aunque en México puede tener determinada connotación
que si la hacen diferente a la de otros pueblos. 

En su psicolanálisis colee tivo, González Pineda 
nos presenta ante la vista un yo-nacional, fragmentadcr 
en múltiples identi:ficaciónes (sin identidad). Nuestra úni 
ca homogeneidad consiste en estar todos en conflicto: -

Por siglos ha sido nuestra tradición someternos a 
regañadientes o rebelarnos c iegarrente, aunque con algu 
na esperanza de alcanzar heroicidad, asr sea por casUa. 
lidad imponiendo nuevos sistemas de sometimiento, que 
casi siempre, por desgracia, es lo que verdaderamente 
desean los que buscan esa uniformidad. 

Para imponer esos nuevos sometimientos el mexi
cano recurre a la mentira y al fraude. 

Sin embargo, el hecho de formar parte de una cul 
tura o subcultura de la violencia no quita ni disminuye7 
nuestra responsabilidad personal. La cultura nos puede!
condicionar pero no obligar. Nada nos impide ser Cmi -
cos responsables y libres. En pocas palabras, esto sig 
nifica, que no debemos darnos "atole con el dedo" ni -
achacar a una colectividad cualquiera - real o ficticia -
los males que nos aquejan como nación. Esto ú.ltimo 
constituye una forma de buscar "chivos expiatorios" y 
eludir nuestra responsabilidad. Es más fácil enjuiciar a 
grupos enteros o razas, que buscar a un responsable -
concreto. 

Otra forma de buscar "chivos expiatorios" consis-
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te en acudir a los traumas históricos nacionales. So - -
mos asr, nos dicen algunos psicólogos, psicoanalistas o 
ensayistas por la "dominación del mundo español sobre 
los mundos indrgenas"... (Octavio Paz). 

Si existe la mentira, la agresión, la violencia, -
como actitud, como hc1bito, como manera de ser, algo
tiene que ver con nuestro· pasado nacional, con nuestro 
pasado familiar. Pero mas con nuestra actitud personal 
ante la existencia. 

¿No existe una violencia constante contra nuestro 
habitat natural? "Nos disgustamos con el medio egoís
ta, y el impulso bc1sico es destruir lo que nos quiere -
exterminar ... " y lo hemos estado logrando. Ha nacído
un nuevo tipo de cultura de la violencia; la cultura. del 
consumo, "el consumerismo", esta cultura se gura>p8f,: 
el principio del placer inmediato: aire acondicionado, ta 
la inmoderada, desperdicio de agua, etc. -

¿Quién va a pagar las consecuencias de la. violen 
cia de la destructividad humana, de La irresponsabilidad 
con que se ha saqueado a la naturaleza?. 

¿No serra necesario reducir el nivel de vida de -
los que ya han saboreado las delicias de la gratificación 
inmediata de la explotación y transformación del medio 
y no el de los marginados? 

Más bien se hace necesario integrar al pars en -
un México Onico de acuerdo a una cultura que lo centre 
en un solo ecos is tema. 

Al analizar al mexicano del medio ambiente polrti 
co, es decir, sus actitudes, pautas, normas y valoreS, 
transmitidos de generación en generación; nos damos -
cuenta que hay que distinguir tres tipos de mexicano: -
el local, el subordinado, y el participante. Trilogra 
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desigual y complementaria que da cohesión, inmobilidad 
y estabilidad al esclerótico sistema político mexicano. 

La cultura localis ra. 

Se refiere a las actitudes de los que no tienen -
nada, ni esperan nada del sistema político. Este gru -
po compuesto básicamente por indígenas, campesinos y 
marginados, ha disminuido de un 9~, en 1910, a un 
25 3 en la década actual, unos 8 millones de mexica -
nos de todas edades. 

Sus características: 

"Apatía, pasividad, fatalismo, resignación, estoi 
cismo, desconfianza y sentido de inferioridad". Nueva
mente aparece el patrón de interpretación "colectivis -
ta": la relación indio-español, dominado-dominante, 
mantenida desde agosto de 1521 hasta septiembre de -
1810 .. "todo fue contribución para que el indígena acep 
tara pasivamente su condición de subordinado en la so 
ciedad mexicana .•. " 

¿Y después de 1810? los criollos y mestizos su
plieron a los españoles hasta 1910, y en el México 
posrevolucionario? la situación no ha cambiado: " más 
de cuatrocientos años de opresión radical dejan sobre
lbs indígenas una marca imposible de borrar por la re 
volución". 

Al colonialismo externo le siguió el colonialismo 
interno, el cual se perpetúa; a los emperadores azte -
cas siguieron los virreyes y estos a la vez fueron sus 
tituidos por los actuales presidentes, (la muerte de -
Rubén Jaramillo y de su familia, narrada por Carlos -
Fuentes). Este testimonio entre otros nos indica que -
los grupos de dominio recurren a la policía y al ejér
cito para someter a los margí.nados campesinos, para-
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contrarrestar su pasividad. 

La cultura de los subordinados. O de los manipula 
dos polfticos es más grande e importantes que la ante-: 
rior. Seglln Hansen, en 1900 llegaba a 32 millones de 
mexicanos, un 65 % de la población. 

Caracterfsticas: 

Cinismo, pasividad, distanciamiento y gran dósis 
de buena voluntad hacia el gobierno y a sus institucio -
nes descentralizadas. 

A pesar, de esa gran dosis de buena voluntad, 
presenta demandas muy reducidas al sistema y, paradó 
jicamente, ofrece un extenso apoyo aunque difuso al -
mismo sistema. 

Muchos mexicanos renunciamos a la polrtica por -
no ensuciarnos las manos y también, renunciamos a 
presentar demandas legrtimas y a exigir honestidad, sin 
ceridad, organización, reforma no solo agraria sino ::
también agrrcola y ganadera, crédito amplio y oportuno 
a los ganaderos y campesinos, etc. 

Muchos más dejamos la polftica simple y sencilla 
mente por un sentimiento de inferioridad, por lo cual-: 
sobrevaloramos lo extranjero sobre lo nacional. 

Hace tiempo Samuel Ramos "encontró el origen -
de ese sentimiento en la conquista y en el gradual sur
gimiento de ese segmento mes tizo de la sociedad mex i -
cana, que era despreciado tanto por los indrgenas como 
por los españoles" (Hanse pag. 252). 

Mas alln, si de este grupo surgen los dirigentes -
polrticos y sindicales, estos se aprovechan de la nueva 
situación de privilegio y prestigio, no para sacrificarse 
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en areas de la clase obrera y del pueblo, sino para sa 
tisfacer sus ansias de poder y dinero. 

Pero no todo lo hace este segmento cultural des -
confiado y h6s til. Nuevamente aparece la responsabili -
dad del grupo dominante que, infinidad de veces, ha 
ahogado en sangre las demandas que en este sector lle 
gan a surgir. 

La cultura de los participantes esut constituida -
por el grupo dominante. · 

Carac terrs tic as: 

Oportunidad, cinismo, egoismo, conductividad an 
tisocial, violencia, corruptividad-económica e idiológica 
y mimetismo (acomodabilidad a ciertas personas). 

Fuera del P. R.I. y de su gobierno, existen única 
mente dos organizaciones que participan activamente en 
la política, según señala Hansen: La confederación de -
Cámaras Nacionales de Comercio y la Confederación de 
camaras de la Industria. Su influencia de aportar ras -
gos culturales propios de estos grupos se han visto in
crementados por las bases del tripartidismo puesto en 
marcha el 6 de junio de 1973 y que postula la integra -
ción de sólo tres sectores: empresario, obrero, gobie_E 
no. 

Con esta nueva alianza los obreros tendran mayor 
oportunidad de luchar por sus intereses (por lo menos
mayor que la de los campesinos marginados y trabaja -
dores independientes), en cierta forma toman parte de 
una cultura elitista. 

Nuevamente se hace necesario, sugeiir el solida
rismo que haga frente al individualismo antisocial y al 
colectivismo despersonalizante~ ligado rnti.mamente al -
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aspecto anterior en cuanto que los tres "sectores"cul- -
turales estan en contacto, el proceso de aculturación -
a nivel nacional e internacional se nos pr~sep~á: suges-
ti vo. '·.~··. . :: ' .. · ':.:·.:»' 

• ,.•¡ ... • -.t;:; .. ,;, 

~t:~> '.. ·«~~;J.: 
Solo se expondrá brevemente el p'i~ceso q~:~::acul--

turación en México, en términos generales. .:',•· 

Poco se ha estudiado el contacto o los contactos -
interculturales de los pobladores de América antes de -
la llegada de los españoles. Eric Wolf, en su texto - -
Pueblos y Culturas de Mesoamérica, nos habla de la -
confusión de lengua -unas 260-. 

A la llegada de los españoles, con una nueva cul
tura: una, lengua heredera de la dominación romana en -
la penrnsula Ibérica, que se vió enriquecida por unas -
cinco mil palabras de origen Náhuatl; el francés aportó 
unos 900 galicimos. En el S. XX E. E •. U. U. ha intrcr 
ducido unas 1500 palabras referentes a alimentos, otras 
a tecnicismos y otras más a deportes. 

Las culturas mesoamericanas se sacudieron ante -
el impacto de la conquista; Wolf señala que si los ame
rindios hubieran mantenido su nivel de población anterior 
a la conquista, 300 000 españoles y 250 000 negros pro
bablemente -~--4iubieran podido afectar de mane ra apre- -
ciable a la ·raza genética amerindia. 

Sin embargo consecuencia inmediata a La conquista
fue el descenso de la población indrgena; probablemente -
unas 2/3 partes de los cuatro millones de habitantes. 

De Jos diferentes objetivos de los españoles, el que 
tuvo éxito fue el de ganar almas; a este siguieron cam:.. -
bias en el sistema social, en el poirtico, en el económi- -
co. 
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Causas de la modificación demográfica fueron: 
a) la e~clavitud y las encomienda.t·; b)la expansión de -
la ganadería; c) la importancia de Ltevas .enfermedades 
d) causas de orden económico y biológico; e) de orden -
tecnológico (introducción del arado); f) la apropiación -
por parte de los españoles del agua. 

La aculturación, por una u otra causa, se pagó -
además de las vidas humanas, con la aniquilación de -

las modas de vida -cultura- a que estaban acostumbra
dos. 

Los indrgenas se desconcertaron "por contradic -
torias exigencias de lealtad". Para algunos de sus nue -

vos amos lo que más importaba era su alma; pero, 
para otros, su rendimiento y efectividad en el trabajo. 
A lo largo de la colonización fue creciente un grupo: el 
de los mestizos: una nueva cultura que fue formándose
a la sombra de los grandes hacendados, terratenientes y 
polrtioo s encumbrados: la cultura de los desheredados -
social y culturalmente. 

Si los individuos y la "gente de raza" les negaba -
la herencia por obtener· poder: 

El poder que otorga el orestigio social, el dinero -
o las armas. En otras palabras se estaba forjando una -
división entre fuertes y débiles, en la que lo que cuenta 
es el machismo, el individualismo prepotente. Simulta- -
neamente se inicia el surgimiento del nacionalismo: "fuer 
za emotiva común". 

Tras de la Independenciap los terratenientes domi-
nan a los mestizos, Estos como desheredados renuncian -
tanta a la herencia cultural española como a la indrgena. 
Niegan su herencia religiosa sin poderse desprender de -
ella~ el hombre rechaza como signo de debilidad; no de -
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poder, para él es un srmbolo que se ha vuelto obsoleto 
o decadente, significa una tradición carente de s ignifi- -
cado. 

En otras palabras, la religión, como expresión -
sociocultural, se aprecia como un barnrz superficial en 
el proceso de aculturación, aunque la fé manifestada - -
asr, superficialmente, es imposible de ser cuantificada. 

Aparentemente las contradicciones de la cultura -
mestiza y no tanto la coexistencia de culturas distintas -
ha llevado a que México, como deciamos al principio 
esté aún en proceso de comprenderse, en proceso de -
acul turaci6n. 

Con la Revolución se inicia el retorno al indigenis
mo: a nuestras rarees. 

Por otra parte, fundamentalmente a partir de 1940, 
el modelo norteamericano cultural se adopta corno mode
lo de crecimiento económico. Pasó a ser el punto de re
ferencia constante para medir nuestro desarrollo. 

En el sistema cultural, que orienta a las activida-
des polrticas, econbmicas, sociales y hacia el medio am
biente, la educación o sistema educativo ocupa un lugar -
pr~ponderante -según se dice- corno mecanismo de inte-
gra~ión social. 

En el análisis del sistema educativo, indispensable
para impulsar el cambio sociocultural, se plantean se- -
rias cuestiones. Algunas de ellas serran: 

¿En qué medida la educación concreta que se irn- -
parte en México se adecúa al medio ambiente real: so- -
cial, económico, ffsico y polrtico? ¿No deberra tender la 
educación más que a hacer repetir de memoria hechos y 
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cifras, a desarrolar la responsabilidad, la conciencia -
y la libertad?, ¿No deberá promover una responsabili
dad ante la historia, una conciencia social y una liber 
tad para el servicio? 

Nos detendremos a considerar tres aspectos de - -
esa problemática: 

a) Importancia de la educación formal, escolar, "" 
como mecanismo de integración nacional; 

b) Relación entre la educación y el desarrollo so
ciocultural, y 

c) Perspectivas de la educación en un futuro pró-
ximo: la reforma educativa. 

.¡ ~ 

a) La educación como mecanismo de integración -
social. 

Una de las principales funciones de la educación -
es socializar al individuo y prepararlo, para actuar de 
acuerdo a una serie de normas, pautas de conducta, ac
tividades (tales como responsabilidad, entrega al traba
jo, colaboración, etc.) que 1 o hagan elemento ú.til a la
sociedad. La escuela y el sistema educativo en general, 
estan llamados a cumplir la función de integrar a todos
los individuos dentro de la sociedad, transmitiéndoles 
una cultura en el sentido antes expuesto. 

Sin embargo, el proceso de integración supone una 
diferenciación. Esto significa respetar, profundizar y -
aún radicalizar las diferencias, los puntos de vista, pe
ro de tal manera que este proceso de diferenciación cul
mine en la integración. 
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La educación formal pública se origina en el an-
heto de ver realizada dicha integración. En México ya -
desde el siglo XVIII, se pugnaba por extender la edu
cación a todos los mexicanos. En el siglo XIX se tra-
tó de inculcar el nacionalismo por medio de actitudes -
básicas: como el patriotismo, el liberalismo, tal fue -
la postura de algunos pensadores mexicanos entre ellos 
Guillermo Prieto. Se consideraba que la enseñanza de -
la historia era el ne jor camino para integrar a los - -
mOltiples mexicanos en una nación. 

En una u otra forma, antes de la revolución de --
1910 se vió la necesidad de elaborar una filosofra edu-
cativa, centrada en el proceso histórico. La interpreta
ción de esa historia, sin embargo, muchas veces fue, -
y sigue siendo, contradictoria, representando por ten- -
dencias opuestas: "conservador" y "liberal", "naciona-
lismo" y "extranjerismo", "derecha" e "izquierda", - -
"clerical" y "oficial", "tradicionalista" y "progresista" -
cuya reconciliación parece imposible, mientras no se -
acepte, por una parte, el pluralismo cultural (diferen- -
ciación) y, por otra, la objetividad de los hechos. Entre 
otros este es un problema al cual se enfrenta cualquier -
intento de integración. 

Más que el nacimiento de símbolos de amor a la -
patria tales como Morelos, Madero, Zapata -entre otros 
de acendrado nacionalismo, lo importante consiste en - -
destacar el valor que representa, para inculcar en la - -
niñez y en la juventud el deseo de vivir y morir por la -
patria. 

La educación en el periodo postrevolucionario ha -
atravezado por una serie de polémicas ;no obstante a to
das sus modificaciones en cuanto a la redacción de sus -
artrculos en la Constitución y con todas sus interpreta- -



--- - ,----=- -

83 

ciones, ha prevalecido, con la interpretación fundamen
tal. la de peso, es la oficial. 

En el sexenio del Lic. López Mateos la educación 
tuvo un presupuesto del casi 123 del PNB, similar al -
que destinara antes el Lic. Lázaro Cárdenas; aún el al
cance de esa orientación esta muy por debajo de las as
piraciones oficiales de integración nacional. 

¿Cómo será posible integrar a todos los mexica-
nos, a través del proceso educativo, si, no se satisface 
la demanda potencial? 

. En 1970 hubo un incremento de l. 1 millones de - -
niños, cuya demanda no pudo ser satisfecha. 

Desde otro punto de vista se agudiza el problema -
si .se calcula que de cada 100 niños que entran a la pri -
maria, 10 -en zonas rurales- y unos 50 -en zonas urba
nas- completan su instrucciOn primaria. 

En promedio 30 terminan primaria: nueve continOan 
la enseñanza media. Y, de cada nueve alumnos que lo- -
gran el ingreso a secundaria y preparatoria, solo dos lo
gran hacer estudios superiores. Siguiendo con el proceso 
de selección: de 100 estudiantes que ingresan a estudios -
superiores, solo doce se gra'.dúan. ¿A qué se debe esto?
En gran medida se debe a que los que logran ascender -
en el proceso educativo son aquellos que cuentan con ma
yores recursos económicos. 

Y aqur nuevamente aparece la. inequidad en la distri 
bución de la educaciónp por regiones: mientras mayor nf=
vel socioeconómico tenga una regí 'on se encontrará menos 
analfabetismo y mas escolaridad. 

Parece ser que se han sacrificado las masas margi -
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nadas -urbanas y rurales- a favor de la industrializa- -
ción. 

En efecto, la mayorra de las polrticas gubernamen 
tales a favor de la expansión de la inversión privada, :: 
han sacrificado los intereses a corto plazo (a largo pla
zo todos estamos muertos) del trabajador y del campe-
sino mexicano y han concentrado los frutos del creci- -
miento en las manos de una nueva élite agrfcola-indus-
trial. 

De esa forma lo que se está promoviendo son los 
rasgos de la cultura mestiza-mexicana: el verbalismo, -
la demagogia y la psicologra de la destructividad, vistas
anteriormente. 

b) Educación y Desarrollo. 

Las reflexiones sobres la educación como meca- -
nismos de integración nacional han señalado dos carac te -
rrsticas relevanten dentro del proceso de México: por - -
una parte, la insistencia en una controvertida filosofra -
educativa nacional- y, por otra, la presencia de una rea
lidad concreta "que demuestra el relativo interés por - -
lograr la unidad" nacional en la practica. 

Este relativo interés se demuestra en el apoyo a la 
dinámica del distanciamiento, a nivel nacional' y el pobre
financiamiento asignado a la educación, en beneficio del -
proceso de industrialización. 

El desarrollo sociocultural exige el desarrollo de -
. personas y de organismos libres de autodeterminaciones -

responsables. 

Puesto que nuestra polrtica mexicana postula la edu--
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cación gratuita y obligatoria por lo menos a nivel pri-
mario -parecería que existen iguales oportunidades de -
ascenso para todos. Y en teorra existen. Sin embargo -
en la práctica se ve lo contrarío. Recordemos que las
regiones mas pobres del pars son las que tienen menos 
oportunidades educativas; por tamo, niveles más bajes -
de ·empleo y de ingresos y, recíprocamente. 

Finalmente se ha observado> en los últimos años -
un fenómeno de "inflación escolar". En el mercado de -
trabajo está sucediendo que en nfirneros excesivo de per 
sonas con determinado nivel de escolaridad solicita em-=
pleo7 empleo que en e! mercado de la oferta no hay pa
ra ellos. 

Este fenómeno es más grave en las ocupaciones -
bajas o medias, pues son. las que tienden a ser despla
zadas por el cambio tecnológico. 

En los'empleos de mayor nivel {!- veces se hace -
necesario el doctorado y esto, no por r~querirlo el em
pleo en si ·mismo, por una elevación artificial de los 
requisitos de escolaridad por parte de las empresas. 

e) Reforma Educativa. 
1 

De lo que se dice del nOmero de alumnos que que
dan sin ingresar en los diferentes niveles educativos, y 
de lo que cuestan al país los diferentes grados por los 
diferenres grados por los que pasa cada a!umno; se - -
piensa que el problema es cualitativo en cuanto debe ha 
cer hincapié en contenidos educativos, en la formación-= 
de actitudes y de una conciencia moral. 

Pero también es cuantitativo, en cuanto tiene que
sati.sfacer a una población creciente, a costos crecien-
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tes. Obviamente estos dos aspectos deben tomarse en -
consideración para una reforma educativa. 

Financieramente, seda conveniente entre otras -
cosas, establecer cuotas proporcionales a los ingresos
familiares, especialmente en la educación media y supe 
rior. Esto para: a) permitir dar cábida y ofrecer be--:
cas suficientes a una mayor proporción de estudiantes;
b) destinar recursos a una mayor preparación y mejor
remuneración de maestros de todos niveles; c) destinar
fondos para descubrir, diseñar y elaborar modelos di-
námicos de renovación educativa, considerar técnicas -
innovaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo existe algo más profundo que lo ante
rior y es el hecho de enseñar a aprender, el lento - -
aprendizaje de construcción de un medio ambiente apto -
para aprender. Aprender a pensar, a criticar un libro,
ª escribir, a leer, a dirigirse a un público, a practi- -
car· lo que se puede. 

Más que el anél.lisis de los aciertos o desaciertos -
de cada nueva reforma, reviste mayor importancia, pa -
ra nuestro objetivo, destacar la interdependencia de los
sistemas: polrtico, social, económico, cultural y educa -
tivo; pues este último no está aislado del contexto nacio 
nal. Si se educa por ejemplo, democrél.ticamente o se :
pretende establecer sistemas democráticos de enseñanza 
en los que maestros y alumnos escojan sus objetivos y
no se democratiza la vida polrtica, ni la social, ni la -
económica, el resultado serél. la frustración creciente -
de educandos y educadores. 

En resumen, el sistema educativo refleja y depen
de de la estructura social en conjunto. Por ejemplo: 
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a) A menor poder socioec onómico, menores opo.E_ 
tunidades educativas. 

b) A mayor distancia de los centros de decisiones 
polrticas, menores oportunidades educativas. 
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PRINQPALES PROBLEMAS Y SOLUCIONES •. 

P. - Mala alimentación del pueblo mexicano. 

S. - Tratar de establecer a nivel nacional una pro 
ducción equilibrada de carne y leche de acuerdo a las-= 
necesidades internas, evitar las importaciones de leche 
e.n polvo. 

P. - La falta de imparcialidad y comprensión rea
lista para tratar los problemas agropecuarios por quie-
nes dirigen los destinos del pars. · 

S. - El convencimiento de que la realidad nacio- -
nal ganadera requiere de esfuerzo y bones tidad para su 
desenvolvimiento. 

P. - La heterogeneidad del clima nacional, que re 
percute en una carencia de alimentos para el ganado. -

S. - Dar prioridad a las materias primas del ga -
nado vacuno. 

P. - Aceptación pasiva de los cambios tecnológi- -
· cos 1 políticos, económicos y sociales. 

S. - Participación de todos los mexicanos en la -
toma de las decisiones. 

P. - Falta de asesoramiento administrativo. 

S. - Participación del L.A.E. en la promoción 
del ganado vacuno-bovino. 
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OBJETIVOS GENERALES. 

- Dar a conocer al lector las razones por las cuales -
hay que motivar el crecimiento de la ganaderra en -
México. 

- Identificar los factores que determinan el creclmien -
to o detención de la ganaderra. 

- Especificar qué caracterrs~icas debera poseer la pro
ducción ganadera, para que le permitan adaptarse ra 
pidamente a los cambios, que se suscitan en la rea-:: 
lidad nacional. 

- Dar a conocer cual es el papel del Licenciado en Ad 
ministración en el avance de la ganaderra vacuno- bo-: 
vi na. 
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l. - VARIABLES MICROESTRUCTURALES. 

l. l. - Antecedentes de la gana.cierra ert México. 

La ganaderra se desarrolló en el norte en sus z~ 
nas desértica y semidesértica. En ellas se ha perfec- -
cionado el sistema de explotación de vacas de erra y -
becerros al pie; esto se ha hecho gracias al buen pre -
cio pagado en los E. E. U. U. 

Este sistema se modifica gradualmente al alejar -
se de la frontera con el vecino país. 

Bien sabemos que la ganadería se encuentra den-
tro del sector primario abarcando actividades que se -
ejercen próximas a las bases de los recursos natura- -
les (pastoriles). 

Se puede decir que poco a poco la vida económica 
de México va tomando otro giro en cuanto a la ganade
ría, pues cada vez mas se trata de proyectarla al sec
tor secundario al hacer énfasis en su industrialización. 

De acuerdo con la etapa de crecimiento cada uno
de los sectores tendra un mayor peso en la vida econó
mica. Asr en México dentro del sector primario, la - -
ganadería tiene que ser estudiada, por cuanto a su - -
tecnología rudimentaria y escasa, obHga a una utiliza-
ción extensiva de mano de obra y a agotar los· recursos 
naturales ya de por si l imitados. 
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Antes que nada conviene entender los conceptos: -
Organización, sus tipos, Desarrollo organizacional, Em 
presa; asr como situar a la ganaderra vacuno-bovina -=
dentro del marco de es tos conceptos. 

Todas las organizaciones tienen en coml1n un cier 
to m1mero de hombres que se han organizado en una -: 
entidad social establecida con el propósito explrcito de -
alcanzar ciertas metas. Los hombres establecen un hos 
pital, una empresa, un sindicato, etc. y formulan pro::
cedimiento que gobiernen las relaciones entre los miem 
bros de estas organizaciones y los deberes que deben -:
cumplir ~ada uno de ellos. 

Una vez que ha sido establecida firmemente, una
organiz$.ción tiende a asumir una identidad propia que -
la h,.~e independiente de las personas que la fundaron
y de·>quienes constituyen su membrecra. 

Aún cuando los hombres que viven reunidos no 
hayan planeado ni establecido intencionalmente una orga 
nización formal, entre ellos mismos llega a desarro- -:
llarse una organización social; es decir, que sus for- -
rrias de actuar, de pensar y en especial de interactuar
se llegan a asumir reglamentaciones distintivas (vecin -
dades, familias, grupos de trabajo, etc.) 

No es como pudiera pensarse respecto a que los
controles sociales que ordenan y organizan la conducta
de los individuos ya que tales controles sociales operan 
en las dos formas de organJzaciones; la social y la - -
formal. 

Por tanto, al hablar de "organización social" nos-
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referimos a las formas en las cuales puede organizar -
se socialmente la conducta humana; es decir a las re-
glamentaciones observables en la conducta de las perso 
nas debidas a las condiciones sociales en las cuales - -= 
se encuentran y no a sus características fisiológicas o
psicológicas, como individuos. 

Las muchas condiciones sociales que influyen la -
conducta de las personas, pueden ser divididas en dos= 
grupos que constituyen los aspectos basicos: 

A) La estructura social; es decir la estructura de 
las relaciones sociales en un grupo de personas. (atrac
ción, respeto, hostilidad, etc.) figura como elemento
emergente que influye la conducta de los individuos. 

B) La cultura social o sistema de creencias y - -
orientaciones compartidas, que sirven como normas 
para la conducta humana. Ahora bien, en contraste - -
con las organizaciones sociales existen las organizacio
nes formales, establecidas deliberadamente con ciertos
propósitos. En tales casos, las metas por alcanzarse, -
los reglamentos que se espera acaten los miembros 
de la organización, y .la estructura de posiciones que -
define las relaciones entre ellos, no han surgido ex- -
pon~aneamente en el curso de la interacción social, si -
no que han sido diseñados concientemente y con antici -
pación para prever y guiar las interacciones y las ac-
tivid'ades. A la vez dentro de la organización formal -
se desenvuelven grupos de organizaciones informales; -
estas se desarrollan en respuesta a las .oportunidades -
creadas y a los problemas derivados del medio, y que
la organización formal constituye el ambiente inmediato 
de los -grupos que contiene. 

Por tanto, el término "organización informal" no -
se refiere a todos los tipos de normas emergentes de -
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la vida social, sino sólo a aquellos que se desarrollan
dentro de la estructura de una organización formalmen
te establecida. 

Para reforzar estos comentarios sobre organiza- -
cil?n. burocréltica"; este término recalca que las organi -
zaciones generalmente tienen o poseen una máquina - -
administrativa de alguna clase. 

* Tomado de: Formal Organizations:. A comparative 
Aproach, ed Routledge and Kegan Paul, -
1963. 

Ahora haremos una breve explicación de lo que se 
entiende por desarrollo organizacional. 

* Por medio de un analisís retrospectivo a la propia 
historia y evolución del hombre, nos damos cuenta que
este termina con su etapa nómada, al dedicarse a la 
agricultura, alrededor de ésta podemos situar a la tri- -
bu, lo cual constituye en si una nueva etapa de vida so
cial. Posteriormente se creó no sólo una provisión - -
constante de alimento sino un excedente, por Lo cual la
tribu no sólo se hizo numerosa sino que empezó a idear 
entre sus miembros la división del trabajo o sea la es-. 
pecialización. La organización fue lo que permitió al -
hombre realizar tan diffcil empresa,. dadas las condicio
nes de la época. 

De lo anterior se concluye que el desarrollo orga
nizacional es inherente al desarrollo evolutivo del hom
bre. 

* Desmond Morris: El Zoo Humano, pág. 15 .. ed, Re-
verté, 1972. 
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Antes de mencionar los diferentes tipos de organi 
zación conviene aclarar que una tipologra, hablando es:
trictamente, es una clasificación multidimensional, de-
bido a que las organizaciones formales son complejos -
objetos sociales que üenen caractertsticas muy diver- -
sas.· 

De acuerdo a las categorras básicas de personas -
que pueden identificarse en relación con cualquier orga
nización formal, asr serán las organizaciones; pero el -
be_geficiario principal no es el único, ya que los· di ver -
sos grupos que colaboran en una organización lo hacen
ª cambio de los beneficios que reciben. A pesar de que 
todos los grupos resultan favorecidos, los beneficios -
de un grupo son la razón de la existencia de la orga-
nización, mientras aquellos de los otros son, en esen-
cia, ·un costo. 

Por tanto, según el criterio anterior existen cua-
tro tipos de organización: 

- Asociaciones de beneficios mutuos, en las cua-
les los beneficiarios principales son los miembros, (sin 
dicatos, partidos polrticos, sectas, etc.) -

- Empresas comerciales, en las cuales los propie 
tarios son los principales beneficiarios, (ventas por co
rreo, mayoreo, menudeo, bancos, etc.) 

- Organización de servicio, en las cuales el g ru
po de clientes son los beneficiarios principales, (escue
las, hospitales, asesoramiento legal, etc.) 

- Organizaciones nacionales en las cuales el pú- -
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blico en gt::neral es el principal beneficiario, (servi - -
cios armados, instituciones dedicadas a la investigación 
de enfermedades, etc.) 

Tomado de Formal Organizations: A comparative 
aproach, Peter M. Blau y W. R. Scott, ed, Routledge &
Kegal. Paul, 1963. 

En realidad las organizaciones pueden arreglarse
é\ toda una serie de factores analrticos; por ejemplo el
grado de voluntariedad que supongamos pertenece a - -
ellas, los rasgos estructurales, su constitución más - -
democrática o mas autoritaria, las distintas propieda- -
des de su objetivo, etc. 

Cada rasgo po.r el que se distinguen las organiza
ciones entre sr, representa al mismo tiempo una dimen 
sion en un plano multidimensional o pluridimensional -:
de coordenadas. Ahora bien este sistema pluridimensio
nal no puede representarse gráficamente, puesto que no 
es un instrumento fácil de manejar. 

Talcott Parson ha tomado para su tipologra de las
organizaciones la función de las mismas.; distingue las -
organizaciones económic~s, las organizaciones polrticas, 
de integración social y culturales (asr como tipos mix- -
tos), empleando aqur estas acepciones en un -sentido dis
tinto de aquel que le atribuye el lenguaje corriente, cu
ya explicación nos llevarra demasiado lejos ahora. 

Amitai Etzioni basa su tipología de las organiza-
ciones en una caractertstica analftica "compliance" (aca 
tamiento), y entiende por es to la especie de control a-:
que está sometido el rango inferior de los miembros -
junto con la actitud de estos, respecto a la. autoridad de 
1 a organización. Distingue tres tipos: 
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En las coercitivas la coacción es el medio de - -
~ontrol predominante sopre los miembros· inferiores. 

En las organizaciones utilitarias, el medio de con 
trol principal es de naturaleza financiera; por ejemplo:
la recompensa material o la revocación de tal recom- -
pensa, y la actitud de los miembros inferiores es cal -
culadora: (ej. la empresa). 

El tercer tipo son ·las organizaciones normativas -
representadas por la iglesia. 

Katz y Kahn reconocen cuatro tipos principales 
de organización: Productivas o económicas, De mante- -
nimiento, de adaptaci6n.1y Administrativas o potrticas·. 

Las organizaciones productivas o económicas cons 
tituye el tipo que se ajusta mejor al modelo de siste ':' 
ma abierto; son las que fabrican bienes proporcionan -
servicios para el pO.blico en general o para un sector -
del mismo creando riqueza, llevan a cabo actividades :.. 
agrrcolas y ganaderas, las comunicaci0nes y servicios, 
etc. 

Las organizaciones de mantenimiento comprende -
funciones de educación, adoctrinamiento y preparación, -
Entre estas se encuentran las escuelas, las universida
des y sectas religiosas. 

Las organizaciones de adaptación están a cargo -
de estructuras sociales que crean conocimientos formu
lan y prueban teorras y aplican información a los pro -
blemas existentes. A este tipo pertenecen también las -
universidades, los institutos de investigación, etc. 

Las organizaciones administrativas o polrticas se-
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Con lo anterior terminamos con los comentarios -
sobre organizaciones comentarios suficientes para poder 
enmarcar a la ganaderra; sin embargo abordaremos bre 
vemente el difícil concepto de Empresa. 

La dificultad para definir el concepto de empresa 
radica principalmente en que la idea de empresa es un 
concepto analógico; esto es: 

Se aplica a diversas realidades,' en sentido parte
idéntico, y parte diverso. Creemos y confiamos, por -
ello, en que la sola separación de esos distintos pun- -
tos de vis ta ayudará a comprender mejor lo que debe -

. entenderse por empres-a. Aún asr el problema sigue en 
pie 

No obstante para efectos de enmarcar a la gana-· 
derra, solo contemplaremos el concepto de empresa ba
jo el punto de vista de los elementos de que consta, -
siguiendo el metodo aristotélico: 

l. - ¿Qué elementos forman la empresa? 

2. - ¿Qué es lo que da unidad a esos elementos? 

3. - ¿Cuál es la causa que produce esa unidad, o
sea el concepto de empresario? 

4. - ¿Qué fines persigue la empresa y cada uno -
de los elementos que la forman? 

Elementos que forman la empresa: 

Bienes materiales, hombres, sistemas. 
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La unidad empresarial y sus distintos aspectos: 

Por medio de una mirada de conjunto nos daremos 
cuenta que ninguno de los aspectos: Económico, Jurrdi-
co, Administrativo, Social. Bastan por sr sólos para - -
determinar lo que es empresa, ni si se da la existen-
cía de una o varias, aunque cada uno de ellos sea su - -
ficiente para resolver los problemas dentro del campo -
respectivo. 

Podemos decir que el aspecto económico mira 
principalmente a los bienes; el social, a los hombres -
que forman la empresa y el administrativo a la estruc -
turación de esos hombres y bienes. 

Como se ve el concepto de empresa puede variar, 
y de hecho variará sega:n el aspecto de que se trate, -
de ello se deducen las diferentes clases de empresa - -
que pueden resultar. 

El Empresario: 

Diferentes elementos que integran esa función em
presarial: 

Asunción de riegos, creatividad e innovación, de
cisiones fundamentales y finales, designación de funcio -
narios, delegación, fijación de los grandes objetivos y -
polrticas, control, aprobación de los lineamientos gene
rales de la organización de la empresa. 

Fines de la Empresa: 

Cabe hacer aqur algunas distinciones: 

a) Fin inmediato es la "producción de bienes y -
servicios para un mercado". 
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b) Fin mediato: supone esto, anal izar qué se bus
ca con esa producción de bienes y servicios, es decir -
aquí se hace necesaria una división entre empresa pú.-
blica y empresa privada. 

De todo lo dicho hasta aqur, la ganadería tal como 
se analiza en este estudio, en el cual se la considera -
como un sistema abierto i.merrelacionado, creemos que 
no es posible considerarla como empresa, sin.o en su -
forma ma.s general es una organización.. ¿De qué tipo? 

Especfficamente al considerarse como sistema - -
abierto, toma. parte o contiene caracterrsticas de los -
diferentes tipos de organización y por ello tiene las ca
racterísticas de un sistema pluridimensional. 

Para comprender mejor la influencia de esta varia 
ble en la ganadería, comenzaremos por definir a la oi= 
ganización como un sistema integrado por individuos. -
Esta definición parte del hecho ecológico de que un sis
tema es un conjunto de unidades interrelacionadas de -
una manera mas o menos compleja y que actíian en fun
ción del todo. 

El pars para promover su producción requiere 
usar dé sus recursos. La ganadería como integrante - -
del sector agropecuario utiliza el más alto indice de - -
mano de obra; esto va en detrimento del crecimiento 
ganadero, puesto que al aumentar la mano de obra se -
está haciendo caso omiso de las inversiones que post.e -
riormente en un futuro, t.r;aen1n mejores proyectos para 
la g anderra , es to constituye un complicado mecanismo -
económico, sin embargo para efectos de este volumen -
solo nos interesan las causas de aceleración/ retroceso. 

La abundancia de la· mano de obra se debe a la -
poca tecnologia disponible 
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El cruzamiento entre las diferentes especies de -
ganado hace posible el mejoramiento del mismo, obte-
niéndose especies altamente resistentes a las enferme -
dades y con un mayor índice de rendimiento, tal es el -
caso de la raza cebuina. 

Existev sin embargo el problema de la escasez de 
los recursos económicos por parte de pequeños ganade
ros, quienes al pretender mejorar la raza criolla o -. -
europea a expensas de la especie ce,buina obtienen como 
resultado ganado de mala calidad, constituyendo es to un 
serio obs taculo. 

POBLACION BOVINA EN MEXICO. 

*Ganado productor de carne. *Ganado productor de 
leche. 

Con predominio No~ de Con predomio No. de-
de las razas. cabezas. de las razas. cabezas.-

Cebo 6, 912. 879 • Holstein 1,090. 199 

Angus 389.634 
Suizo 1, 138. 449 

Hereford 2, 123. 885 
Jersey 28. 099 

Chárolais 658. 684 
Criollo 2,559. 309 

Criollo 13, 566. 357 

Total: 23, 641. 439 Total: 4, 816. 056 

Población total: 28, 457. 495 

El gnado de tipo cebuino constituye el 29. 23 del -
total de ganado productor de carne y corresponde al - -
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24. 23 del total de la gana.cierra de nuestro pars. 

* Fuente: Campaña Nacional contra la garrapata 1972. 

La población bovina nacional actual (1976) es de 
26,864.631 cabezas y de 26,593,831, proyectando en -
esta cifra la tasa de crecimiento de la repüblica mexi
cana. 



Bovino 
Caprino 

Bovino 
Caprino· 

Bovino 
Caprino 

NOmero de -
cabezas. -

589 684 
475 605 

Estadfstica de la Producción Ganadera 1973-1974, 
ganados lecheros, bovinos y caprino. 

Producción 
anual de -
leche. 
Htro/cabeza 

221. 68 
166.11 

Total General 

Producción -
anual total en 

litros. 

1 3l0 089 248 
79 005 779 

Consumo Directo 

1 062 180 882 
28 964 787 

Para Industrializar 

247 908 366 
50 040 992 

!J.>recio por 
litro. 

3.16 
2.43 

3. 23 
2.44 

2. 85 
2. 41 

Valor de la producción 

4 143 928 062.0l 
191 809 454. 40 

3 436 461 505.28 
70 801 295. 10 

707 476 556. 73 
121 008 159. 30 

Fuente: Informe Estaclrstlco No. 78 de la ProducclOn de la Ganaderra, de las Industrias y de las 
.semlllas mejoradas en los Olstrltos de riego en el ciclo 1973-1974 de la S. R.H. 
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Caballos 

Mulas 

Burros 

Bovinos 

ESTADISTICA DE LA PRODUCCION GANADERA ~A·NADO 
DE TRABAJO) 

NCtmero de ca
bezas. -

118 386 

57 182 

69 054 

54 886 

Valor medio/cabe
za. -

1 625. 01 

2 356. 52 

474.92 

3 566.43 

Valor Total $ 

192'378, 745. 43 

134'748, 653. 48 

32' 800, 550. 38 

195'747, 326. 50 

Fuente: Informe Estadrstico No. 7 8 de la Producción de la Ganaderra, de -
las industrias y de las semillas mejoradas en los distritos de rie
go en el ciclo agrrcola 1973-1974 de la S,R.H. 



vino 
reine 

Bo 
Po 
o 
c 

vino 
aprin1 

vinos 

NQmero de 
cabezas --
engordadas 

38.5 909 
' l 168 989 

70 621 
296 110 

ESTADIS"llCA DE LA PHODUCCION GANADERA 1973-1974 -
GANADO PAHA CARNE. 

Peso vivo Peso vi- Aumento - Producción - Precio medio 
medio al , vo medio medio de - Total de car en Kgs. del-
empezar al terml- peso por - ne en Kgs. aumento de -
la engor- nar la -- cabeza en peso. 
da kgs. engorda. Kgs. 

Kgs. 

320 450 165.99 96 925 769 12. ll 
50 110 92,53. 108 172 573 14. 23 
25 60 21.32 l 505 707 14.63 
6 70 14.05 4 162 780 ll. 73 

Valor total del -·-
aumento de precio 
obtenido, ($) 

1174 342 072.12 
1539 653 157. 92 

22 037 889. 84 
48 809 147.23 

FUENfE: Informe estadfstlco No. 78 de la Producción de la Ganaderra, de las lndustrlas y de las 
semillas mejoradas en los distritos de riego en el ciclo agrrcola 1973-1974 de la s. R. H, 

GANADO PARA LECHE. 

Existencia Rendimiento ProducclOn Precio Valor de la pro- DlstrlQuciOn de ·-
de ganado medio por - total en -- medio ducclOn ($). ----- riego con produc-
o fuente de cabeza o por litros. - por -- clon (3) 
produccton. unidad lts. lltro. 

589 684 2 221. 68 1310 089 248 3.16 4143 928 062. 01 95. 68 Bo 
Ca prlnos 475 605 166. 11 79 005 779 2.43 191 809 454. 40 44. 82 

-
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La capacidad de alimentos de tipo vacuno-bovi-
no tiende a desmejorar. 

El incremento de la población marcha a mayor -
velocidad que el incremento en la producción de este -
ganado. 

La F.A.O., en 1972 estimaba 190 grs. de lech-e 
disponibles por habitantes en México y para el bienio -
64-66 se habra reducido a 157 grs. siendo que en todos 
los parses europeos a excepción·de España era superior 
a 300 grs. diarios, con el máximo en Finlandia de 900 
grs 

Las proyecciones de la oferta y la demanda -
(Rodrtguez Cisneros et. al. 1972) indican un déficit -
calculado en un millón y medio de cabezas de ganado -
bovino para 1976 y dos millones y medio para 1982, -
si se mantuvieran los consumos de carne por- habitan-
te iguales a los de 1968. El déficit de leche, es acm -
m~s rrfar:cado a pesar de la producción que se ha in- -
crementado de 2 305 miles de toneladas (anuales en -
promedio) de 1961 a 1965 a 3 400 miles de toneladas : 
en 193; el déficit se ha cubierto con importaciones de -
leche en polvo (exclusivamente) actualmente de 45 mil -
toneladas métricas (F. A. O-. Anuario de ·Producción - -
197 4). 

Lo anterior implica la importancia del ganado -
en el consumo nacional de carnes rojas y ocupa el 70% 
de dicho consumo. 

En 1970 la poblaQión que no comra carne ascen
dió a casi 10 millones de mexicanos o sea el· 173 de -
la población. 

La ganadería es un recurso que Mexico debe in-
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crernentar proporcionalmente en relación con otros 
renglones. de la producción a medida que crece el in- -
greso, puesto que es indispensable en la alimentación -
para el buen desarrollo trsico y mental de todos los -
mexicanos. Ante todo debernos abatir ese ambiente de
desilución respecto de las posibilidades de éxito del 
desarrollo, y de que está decl inand.o la "voluntad" po -
lrtica de prever-as is tenéia financiera a este proceso. 

No hemos logrado convencer a suficiente nornero 
de personas que la asesorra para el desarrollo no es -
obra de caridad sino una segura inversión en la paz -
y el progreso del pars. 

El crecimiento se atasca sino hay equilibrio - -
entre los sectores, sobre todo entre la industria y la
agricultura, entre la producción destinada al consumo
interno y la dedicada a la exportación. 

Ante todo las comunidades ganaderas en especial -
los pequeños ganaderos requieren de un nivel de vida -
decoroso, y de un propicio desarrollo ganadero en su -
lugar de origen, de lo contrario grandes na.cleos de 
población rural seguirán emigrando a las ciudades. 

l. 3. - Tecnologra. 

La creación de Plantas Empacadoras en la región 
norteña se propició en 1944, para aprovechar parte de
los· ganados que morran por falta de agua y pasto en la 
época de sequra. La aparición de la fiebre aftosa a fi - -
nes de 1946, con el cierre de la frontera norte y la -
prohibición de exportar ganado en pie a los E. E. U. U. 
precipitó la construcción de las Empacadoras de Tipo -
Inspección Federal (TIF), controladas por la Secretarra 
de Agricultura y Ganadería. 
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La localización de las empacadoras de vacunos -
en la actualidad es como sigue: 

Tres en el estado de Chihuahua; dos en los es -
tados como: Sonora, Nuevo León, Baja California, Gua
najuato, San Luis Potosr~ Zacatecas y Aguascalientes y 
una en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Tabasco, -
Chiapas y Michoacan. 

Al presente, las Empacadoras de Tipo Inspección 
Federal sólo elaboran carne deshuesada y cor..gela.da pa
ra la exportación y destina parte de su producción para 
el comercio nacional. Las plantas Empacadoras Tipo -
Inspección Federal, cuentan con locales e instaladones
que cumplen garantizan su estado sanitario y de acepta
ción. 

En los últimos años, el comercio con el extran
jero se ha inclinado hacia la carne deshuesada y magra 
que se destina a fines industriales o bien al consumo -
directo en forma de hamburguesas, diversos tipos de -
salchichas y pasteles cárnicos. 

La elevación de precios en el mercado interno,
ha provocado que muchas empacadoras comiencen a - -
vender en el país cortes espe·ciales como son: el cuar
to trasero y el lomo, dedicando el resto de la canal al 
deshueso. 

-Asimismo, el alza de precios en el mercado in
terno ha propiciado que alguna de estas plantas, las de 
mayor importancia, hayan comenzado a engordar en -
confinamiento lotes de novillos criol.los de buena con- !.. 

formación, durante la época de la escasez de la afer-
ta. 
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El principal objeto de estas plantas es el comer
cio exterior, pero el abas to del pars viene ocupando -
su atención en mayor proporción cada dra. 

Durante 1960~ solo el 113 de la producción de -
las plantas Tipo Inspección Federal, destinó al consu -
mo nacional y en 1970~ la. producción consumida en el 
pars se incrementó has ta el 563. 

Las empacadoras Tipo Inspección Federal estan -
controladas por un servicio de vigilancia sanitaria que 
se ejerce en todos los aspectos, desde su planeación -
organización, construcción, funcionamiento, manteni- -
miento hasta la conservación y autorización para ope -
rar. 

El proceso de sacrificio en las plantas T. I. F. 1 -

es de los mas modernos y tecnificados que existen en
la República Mexicana. 

El ganado entra de los corrales a rampas en don 
de existen baños a presión y lavado de patas. Poste- :
riormente los son abatidos por medio de un rifle o per 
cutor. Después es colgado en las parchas para el de-: 
sangrado y se procede al desollado y al viscerado, - -
tanto las visceras como los canales, pasan a la inspec 
ción sanitaria, realizada por el médico veterinario - -= 
zootecnista encargado. Una vez pasada esta inspección
tanto visceras como canales ya cortadas, se lavan per 
fectamente y pasan amortajadas, selladas y pasadas a
las cámaras frigorrficas. 

En las plantas que se dedican al deshuese, las -
canales pasan a mesas inoxidables, en donde se des- -
huesan todas las piezas, cortando la carne en trozos -
no menores de 5 centrrre tros; que son depositados en -
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cajas de cartón forradas con papel parafinado; se ins-
peccionan, se pesan y congelan, hasta el momento de -
la exportación. 

No existen normas de calidad para el ganado va 
cuno y sus productos. Este sistema es esencial para -:
estimular a los productores progresistas a intensificar 
sus explotaciones. 

Exportaciones de ganado en pie y de carne des
huesada de México a los Estados Unidos. 

cabezas 712 

toneladas 39 

año 1968 

( Miles ) 

840 

31 

1969 

933 

32 

19-70 

756 

39 

1971 

965 669 

42 26 

1972 1973 



Envio comparativo de Kgs. de carne refrigerada y procedente de empacadoras al --
Distrito Federal y mlmero de bovinos sacrificados en Ferrerra en los mismos aík>s. 

( miles ) 

1970 1971 -1972 19'13 19'14 

Kgs. de carne pro-
venlenres de Empa-
cadorae T.l. F. 12 911 11 444 16 968 45 169 60 887 

T.1.F. de origen -
tropical. 10 257 8 632 12 468 31 3.59 40 157 

Fel'rerra total de • 
animales. 222 652 147 788 ·127 797 

Ferrerra, animales 
de estados tropica-
les. 145 971 71 414 59 493 

T .1. F. Tipo Inspección Federal. Datos de la Dlreccton de Gaoaderra S. A. G. y Comu-
1úcacton Personal. Ferrei:ra. 

1 

Panorama acwal de la ganadeda mexicana F.l.R.A. 1976. 

Banco de México, s. A. Informe Anual, Apéndice P.atadrsttco. 
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Tecnologra en el forraje. 

El programa nacional forrajero ejerce en 1976 -
un presupuesto de 66 598 391 pesos, se construyeron -
18 769 hornos que sumados a los ya construrdos dan -
un total 27 127 fosas de las cuales fueron llenadas - -
17 017 con una capacidad de almacenaje de 1 300 000 -
toneladas de forraje con valor comercial de 790 millo· -
nes de pesos, para beneficio de 730 000 cabezas de 
ganado mayor y /o equivalente menor. 

En este renglón se trabaja la recepción de 150 -
hectáreas en el estado de Jalisco de agostadero natu- -
ral, 1 500 en Nayarit, 60 en Puebla, 600 en Guerrero-
22 en Chihuahua y 800 en Tlaxcala que dan un total de 
3 132 hectáreas; y, se cultivaron 800 en Veracruz, - -
200 en s .. L. P., 1 720 en Nuevo León, 315 en Sinaloa, -
300 en Ourango, 500 en Zacatecas y 250 en Michoacan, 
que hace un total de 7 217 hectáreas cultivadas con - -
pasto Guinea y Estrella africana Buffel, Bermuda, Lo
lium Perenne, Trébol Rojo, Westerwoods, Tetraploide 
y Rhodes. 

La industria forrajera consta de tres etapas que -
son: cosecha de lirio, acondicionamiento y deshidrata -
ción. 

Al respecto se puede afirmar que las tres etapas 
se han realizado en forma experimental y con éxito. 

La primera está totalmente terminada en forma 
comercial, y se pueden cosechar 20 toneladas de lirio
cada 12 minutos, con la maquinaria que se encuentra -
actualmente trabajando en la presa de Valsequillo, Pue. 

La segunda etapa, o sea, la de acondicionamiento 
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se está trabajando en forma intensiva, de la que se -
es tan obteniendo óptimos resultad:> s. 

Dentro de la tercera etapa, se han deshidrata- -
do en forma experimental: Lirio acuático, Palma d1 ina 
(dátil), yuca pulpa de henequén y pulpa de manzana; 
de la que se esperan también resultados favorables. 

Tecnología en la leche. 

En el instituto nacional de Lactologra, ubi.cado -
en Querétaro actualmente se está elaborando el catá1o -
go nacional de producción de lácteos, con el objeto de -
determinar las especificaciones ffsico-qurmicas origen -
y, cuantificación de la producción. 

Adem:1s, en el año se realizaron 1075 anc:llisis -
ffsico-qufmicos y 807 ant!Hsis bactedológicos, corres -
pondientes a 427 toneladas de leche en polvo, asr como 
1 200 anális1.s frsi.co-qufmicos en la leche destinada a -
la fabricación de lacticinios del propio centro; 

Se impartieron cursos de capacitación a ni.ve! - -
rural y medio9 sobre manejo. producción e industriali
zación de la leche. 

En conclusión la tecnologra co.ntribuye al desa- -
rroUo nacional ganadero en el sentido de que puede evi 
tarse pérdidas monetarias por causa del transporte deí 
ganado de los lugares distantes a los centros de consu
mo. Para evitar eso se han establecido plantas empa -
cado ras en algunas regiones. La tecnología también - -
aplicarse al mejoramiento de insumos utilizados para -
E?l ganado, como en el beneficio de forrajes; la tecno -
l.ogta juega un papel importante en el mejoramiento o -
beneficio de la leche, en los análisis bacteriológicos, 



114 

en la mejo.ra de ciertas especies de ganado, etc. 

l. 4 LocaHzaci6n. 

Medio Ambiente Frsico, 

La ganaderra queda enmarcada en una extensi 'bn -
territorial de 1'972, 546 km. cuadrados. 

En el pars a.parecen todos los climas conocidos -
en la ti.erra. Las cinco grandes regiones ecológicas de 
la ganaderra mexicana son como sigue: 

Zona. 3' Sup. en Km2 

Arida y semiárida. 40 972 017 
Templada. 10 189 278 
Tropical húmeda. 13 260 363 
Tropical seca. 12 228 062 
Montañosa. 25 490 582 

Lo anterior clasificación incurre necesariamente -
en ciertos errores, pues dadas las caracterrsticas mon 
tañosas del pais ha.y cientos de microclima s; sin em- -:
bargo los cinco ti.pos de clima corresponden a diferen
tes sistemas de explotación pecuaria, según los recur -
sos forrajeros de cada región . 

. La distribución de ganado y sus cruzas eIT el te- -
rritorio nacional, se ve afectada por diferentes facto - -
res, entre los que deben mencionarse principalmente -
los ecológicos, sociales y económicos. 

Asr se encuentra que areas con cierta similitud -
en estos aspectos tienden a 'fJtesentar el mismo tipo de 
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ganado. 

La raza bovina europea se localiza en mayor - -
proporción en la zona nc;:te. y noroeste del pars en tan
to que los grandes núcleos de raza cebui.na se encuen -
tran preferentemente en la región del golfo de México~ 
Yucatan, norte de Chiapas y J.reas aisladas de la. costa 
del pacrfi.co y penrnsula de Baja California, asr como -
al sur y centro de la república. 

Para comprender la influencia de la variable lo
calización (medio ecológico) en la ga.naderra, planteare
mos la problematica de acuerdo a cuatro grandes zo~ -
nas: la del norte 1 la del golfo, la del pacífico y la ~ -
del altiplano 

Zona Norte. 

Abarca aproximadamente 86 millones de hec tá·- -
reas, escasa la precipitación pluvial, su vegetación - -
consta de matorrales y pastizales que soportan una ba
ja carga animal, el porcentaje de la producción ganade 
ra en esta zona es de 193 de la del total del país 1 - -= 
predominando el ganado de raza europea. 

La expansión de la ganaderra se ve limitada por 
lo anteríor1 es decir por la escasa precipitación plu- -
vial y por consiguiente por la insuficiencia de forrajes 
y por el sobrepastoreo; !a extrema aride_z de la zona -
obHga a utilizar patrones de manejo que ·requieren de -
grandes extensiones para ma[iten~r una cabeza de gana
do, por lo que el éxito de la explotación se deriva de -
la cantidad de agua proporcionada a tos animales. 

Por otro lado tas obras de infFaestructura (re- -
presas, pozos, desmontes, ce.reos y establecimientos -
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de potreros) son sumamente costosas. 

El costo de la producción ganadera aumenta toda
vra m~.s si pensamos en las fluctaciones de la cantidad 
y calidad del forraje durante las diferentes épocas del
año, de manera. que se requiere de una suplementa
ción al ganado por un perrodo generalmente de 4 a. 6 -
meses, esta suplementación se lleva a cabo por medtio 
de materiales proteicos, fósforo, y vitamina "A" para
complementa.r el pasto seco, es to hablando de suplemen 
tación cualitativa., pero cuando ni pasto hay se hace ne 
cesaría una suplemenración energéüca. 

Todo lo anterior exige inversión que regularmen -
te, los ganaderos o ejidatarios de menos recursos no -
pueden hacer, de allr el por qué de la baja producción 
de los datos de esta zona. 

Una consecuencia de la falta de suplementación -
para el ganado, es f~.cil de imaginar: pérdida total de
la grasa del gamdo y un 30% de su volumen muscular
dependiendo la gravedad de estas pérdidas de lo prolon 
gado de la seq ura. -

Para contrarrestar esas pérdidas se recurre a la 
utilización de esquilmos agrícolas producidos en zonas
de bajo riego, pero he aqur que se presenta el costo -
de la transportación por 1 o que dichos esquilmos resul 
tan prohibitivos, utilizándose solo en casos de emergen 
Cia. 

De este modo la producción de esquilmos presen
ta una aparente incosteabilidad, puesto que no hay un -
mercado seguro, y por otra parte el corto peribdo de -
que dispone el agricultor de las zonas de riego entre -
la cosecha y la nueva siembra, determina que los es--

,,,- .··, 
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quilmos se incineren o se reincorporen al suelo. 

No solamente las condiciones naturales contri -
. buyen al desarrollo retroceso de la ganaderra, stno -
también la falta de conocimiento en el manej o del hato 
por parte del ganadero. 

1 

Un error frecuente tradicional del ganadero es -
considerar a las vaquillas dentro del hato como sujetos 
de segunda o tercera prioridad; consecuencias de este -
error son: retardo en el crecimiento de estos animales 
y aparición tardra de 1 a pubertad. De aqur que las va-= 
quillas tengan su primer becerro a los tres y cuatro -
años de edad, trayendo otros problemas como son el -
sobre-pastoreo representado por la manutención de un -
reemplazo improductivo durante uno o dos años, lo que 
disminuye los recursos forrajeros para las vacas en 
producción. 

Otra deficiencia de nuestra es la falta de un sis 
terna. de registro de productividad que permita hacer --= 
una selección productiva objetiva, basa en el rendimien 
to. 

Por último creemos que el papel de la. Genética
contribuira al progreso ganaderil, puesto que a fechas -
recientes se han realizado cruzamientos de razas Here
ford~ Angus, los cuales alcanzan mayor peso a la vez -
que poseen más demanda en los E. E. U. U. 

Zona del Golfo. 

Esta zona abarca 37 millones de hectáreas y re
presenta el 313 de la ganadería nacional; es aqur en - -
donde se ha expandido más rápidamente la ganadería, -
debido a las condiciones ambientales que favorecen a --
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los forrajes y a 1as gramineas. 

Regiones de esta zona que antes eran selvas o se 
destinaban a la agricultura han sido ocupadas por la - -
ganaderra; si.n embargo no todas las regiones selva.ti- -
cas son aptas para la ganadería, pues al adaptar di- -
chas regiones a pastizales, estos resultan de bajo va-
lor alimenticio. 

Las razas cebuinas son las predominantes en el -
golfo1 debido a su alta resist encía a las enfermedades 
y a las condiciones ambientales as r como a su alto ren 
dimiento. 

El patrón de explotación es de erra-engorda, tan
to por los tipos de ganado como por la duración de los 
procesos productivos. 

A pesar del potencial existente el nivel de eficíen 
cía aún no ha alcanzado su punto mll.ximo. Hace falta -:
tecnologra para utilizar ese potencial, ademas según -
las regiones existen sequras de 1 a 6 meses, por lo - -
que la existencia de forrajes presenta unos altibajos -
muy pronunciados; esto al igual que en la zona norte -
hace necesaria una baja en la fertilidad que muchas ve
ces viene combinada a procesos infecciosos o parasi- -
tarios. 

En es ta zona también han habido cruzas ron mu -
cho éxito sobre todo de ganado suizo con Holstein, con 
lo que se trata de cubrir el propósito productivo (car
ne-leche). 

Zona del Pacrfico. 

Ocupa 50 millones de hectáreas sosteniendo alre -
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dedor del 36% del ganado nacional, el grupo racial que 
predomina es el criollo con diferentes grados de eneas 
te con cebü. 

La introducción de zacates mejorados no ha ad -
quirido el auge observado en la zona del golfo. 

Una deficiencia es que los hatos menos tecnHi-· -
cactos, pertenecen a una ganaderfa extensiva carente de 
infraestructura. No existe homogenei.dad en cuanto al -
tipo de explotaciones, encontr&ndose erra, engorda y -
doble propósito. Algunas regiones criadoras surten -
de becerros a zonas engordadoras de otras regiones -
del pars. 

Los problemas de nutrición sanidad y producción 
son parecidos a los de la zona del golfo 

En cuanto a la Genética se no~a cierto auge en -
la técnica de cruzamiento, estos se seleccionan dentro
de los mismos datos o se introducen sementales cebui -
nos. 

Zona del Altiplano. 

Abarca 25 millones de hect&reas, en ella se en-. 
cuentra el 14% de bovinos productores de carne del - -
pars. · 

La ecología es muy variada por Lo que las ex- -
plotaciones siguen patrones muy diversos de acuerdo a -
las regiones. 

Es caracterrstico de esta zona la ganadeda nó- -
mada de pequeños hatos en suelos degradados y erosio
nados. 
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El ganado predominante es el criollo, con diver
sos grados de encaste con, Holstein y cebo. 

Los esquilmos agrrcolas no se acompañan por su
plementación proterca alguna, por lo que las posibilida
des de vida de los animales se hallan muy reducidas. 

Los problemas reproductivos de l~:J ganados se -
deben a los pocos recursos económicos de que dispo- -
nen los pequeños ganaderos o ejidatarios, al adquirir -
para la cruza toros de mala calidad. 



H. - VARIABLES MACROESTRUCTURALES. 

2. l. - El Sector Primario en donde opera la 
Ganaderra. 
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Dada la diversidad de actividades que desempe -
ñan las muchas unidades de un sistema productivo re-
conocemos que existen tres sectores: 

El sector primario abarca las actividades que -
se ejercen próximas a las bases de los recursos natu
rales, (agropastoril es y extractivas). 

El secundario reune actividades industriales. 

El terciario abarca actividades cuyo producto 
no tiene expresión material (servicios, educación~ jus
ticia, etc. ) · 

La importancia relativa de los sectores, en la -
generación del producto total de la economía, es mar
cadamente variable, reflejando, entre otros fenómenos, 
el grado de desarrollo económico alcanzado. 

Asr, trp icamente nos damos cuenta que la vida -
económica del pars gravita alrededor de actividades 
primarias, pues estas ocupan del 50 al 80% de la po- -
blación activa, caracterizandose, ademas, por el esca -
so empleo de equipos y por el uso extensivo y _deterio-
rador de la tierra. · 

En el contexto actual, fa adaptación al medio -
primario significa muchas veces la aceptación pasiva -
de una serie de cambios, cuya realización es fruto de -
una toma de decisiones en la que generalmente no par -
ticipamos. Cambios que implican una utilización del me 
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dio ambiente ftsico: utilización del suelo, aprovecha- -
miento de agua, cultivo de la tierra, protección y uti -
Uzación de especies animales (ganado vacuno, caprino -
lanar, peces, etc.). Todo ello con el objeto de propi-
ciar condiciones favorables de vida y de desarrollo. 

En este ambiente ffsico, está presente una serie
de procesos ligados con la producción agrrcola y gana -
dera. 

Dentro del sector primario, para efectós del pre
sente estudio: conviene sólo hablar del sector agrope- -
cuario; al respecto, a expensas de este se ha dado ma 
yor atención al incremento industrial. 

Ya desde el transcurso de la Segunda. Guerra - -
Mundial, los mexicanos descubrieron que, a pesar de -
que los precios de sus materias primas habran subido -
en el mercado internacional, no podran comprar nada -
en ese mismo mercado, un poco después en La post- -
guerra, se dieron cuenta de que la fluctuación de los -

. precios de esas materias primas y su contrnua deca- -
dencia a su baja, asr como el alza de los productos -
manufacturados no sólo se c.omran todos sus ahorros -
sino que evitaban la capitalización y, por Lo tanto el -
desarro llo. 

Para evitar en lo posible las condiciones desventa 
josas que imponra el comercio internacional, se pensó-=
en la diversificación de la producción, para volver me
nos vulnerable y dependiente al sector agropecuario. En 
este sentido urge aumentar este tipo de productividad -
mediante el equilibrio y el desarrollo proporcional en -
tre los sectores: canalizar el proceso de industrializa -
ción al sector agropecuario de tal manera que nues- -
tras exportaciones no sean las tradicionales (café, al- -
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godón, azúcar, e re. ) pues nos damos cuenta que la 
producción de estas aumenta grandemente en relación -
a la demanda de los pafses importadores. Esto quiere
que probablemente la técnica y la ciencia acabaran por 
descubrir sustitutos a nuestras materias primas y por
que las economfas de los parses desarrollados serán -
progresivamente autosuficientes. 

Toc:lo esto nos lleva a considerar la importancia 
que hay que dar al sector primario para sacarlo de - -
su estancamiento y como la ganadería constituye un 
punto básico para llevar a cabo los objetivos de este -
sector. 

2. ~- - Variables Macroeconómicas. La economía 
nacional. 

En México como en todos los parses del globo, -
el consumo de alimentos esta determinado por el poder 
de compra y la producción existente. 

El primer aspecto está íntimamente relacionado
con el ingreso, el segundo con la oferta de alimentos. -
Luego es evidente que dentro de ciertos marcos insti - . 
tucionales se pueden producir cambios en la distribu- -
ción del ingreso que originen cambios en la estructura 
de producción incrementando el nivel de vida de las - -
clases populares. 

En la vida económica además de las variables -
se incrusta una serie de factores cuyo análisis merece 
un enfoque estructural interdi.sciplina.rio: trabajo, aho- -
rro, propiedad, capitaC recursos naturales (renovables 
y no renovables), sistemas de intercambio en el mer-
cado de consumo, sistemas de precios, sistemas de 
organización de las unidades productoras (empresas --
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ejidales, industriales, ganaderas, alimenticias, etc.), -
sis temas polrtico-económico nacional, relaciones de de
pendencia, respecto a ciertas naciones, antagonismos -
sociales -entre otros, la lucha de clases-, el sindica-
lismo y los sistemas de organización por sectores, por 
clases o por categorras (organismos por ejemplo, de -
defensa del consumidor), estructura de edades, . grados
y tipos de educación "calificación" del factor trabajo, -
sistemas adrninis trativas y financieros. 

Para comprender mejor la aportación de la gana
derra a la economra nacional a continuación se presen-
tan algunos cuadros de la situación de la ganaderra en
los Ciltimos años. 

México: Consumo aparente de carne de res. 
( Cantidad en toneladas ) 

Total Res 

Año Cantidad % Cantidad 3 
I965-69 30Io2I7 roo.o 2ü7I384 65.5 

1965 588167 100.0 398862 67;8 
1966 596106 100.0 398016 66. 8 
1967 637542 100.0 409097 64.2 
1968 650595 100.0 418063 64.2 
1969 689803 100.0 447346 64 8 

Fuente: Secretarra de Industria y Comercio; Compendios 
Anuales de Estadtstica . 
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Bovinos 
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Inventario Ganadero y su Productividad. 
Población y producción nacional de la ganaderra. 

Dirección General de Econ.omra Agrtcola. 

1973 (en millones). 

Número de --- Producción de - -
cabezas. - carne (Kg) .. 

27.5 479 

Porcinos 10. 8 311 

Ovinos 8. 2 7 

Caprinos 9.0 18 

Aves 136.3 51 

La población muestra tendencias a incrementos -
francos para bovinos 20 000 000 en 1961-65. 
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Producción y rendimiento de leche. 

( F~A.O. 1974) 

Total leche producida 
anualmente/vaca 
000 tons. 

2305 
3400 
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Leche por vaca 
anual (Kg.) 

948 
1104 

J.•• xico: Proyecciones de la demanda de carne bovina para 1975 y 1980. 

Año Población Extrapolación Aumento natural Consumo Potencial 
( Miles) ª tendencia b de demanda e (l)d (2)e 

Consumo Nacional (miles de toneladas en canal) 
1975 60247 538 573 693 740 
1980 71387 612 677 940 1140 

Conswno percapita (kilogramos) 

1975 
1980 

8.9 
8.6 

ª SegOn cálculos de CEPAL. 

9.4 
9. 4 

b Proyección de la tendencia secular 1950-69. 

11.5 
13.2 

12.3 
16.0 

e Basado en la proyección de la población con el consumo per cápita co_ns -
r.ante promedio 1965-69. 

d Basado en el aumento anual medio demográfico del 3. 4 3, · incremento -
anual medio del ingreso a precios corrientes del 10. 4% coeficientes 
elasticidad-ingreso de la demanda de O. 53 y un consumo básico de car
ne bovina de 9. 5 kg/cápita. 

e Igual a d, pero con coeficiente elasticidad-1ngreso de la demanda del -
0.83-
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La especie bovina es por su valor la mas importan
te de las que. se explotan en México, ya que canando en - -
cuenta el precio de abasto de los animales, éste asciende
ª 97 mil millones de pesos y su distribución abarca toda -
la nación. 

Tomando como base el nümero de bovinos conside- -
.rados en 1960 y 1970, por La S. I.C., se calcula que el - -
crecimiento del hato nacional durante ese sexenio, fue de-
47. 453 y equivale a una tasa media anual de 3. 963. Utili
zando esta tasa y considerando las extracciones realiza- -
das cada año, se puede estimar que la cosecha anual de -
becerros fue alrededor del 503. Este valor es indicativo -
de la baja eficlencia productiva que prevalece en los ha- -
tos del pars. 

La tasa anual de extracción durante el decenio 1960 
1970 arrojó una cifra promedio de 13. 093 que sobrepasa -
el 123 observado en el decenio anterior. Es de señalar -
que la tasa de extracción en el pars corresponde aproxi- -
madamente a la mitad de la que reporta Argentina, la - -
tercera parte de la que se obtiene en parses como E. E. -

. U. U., Francia, Dinamarca y Alemania. 

La cantidad de animales exportados y sacrificados 
en 1970 ascendió a 4. 17 millones, de los cuales 283 se - -
destinaron a la exportación generando 1520 millones de - -
pesos en divisas. El valor total de la producción de ese -
año alcanzó 6, 723 de pesos. 

A pesar del aumento de la producción de piel es, no 
se ha logrado satisfacer la demanda nacional de este pro
ducto y su importación muestra una tendencia ascendente, 
habiendo llegado a más de 5 millones de Kgs. en 1970. 
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El parametro más importante a considerar, es la
cantidad de carne disponible per capita, que en el año de -
1970 fue de 10. 1 kg., superando en l. 4 kg, a la observa
da en 1960. 

La tendencia de una mejora dista mucho de acer- -
carse a los 30 kg, por habitante, que se consideran como
consumo anual adecuado de carne de res .. Es importante -
mencionar que el censo de población en 1970 señala que -
un 203 de las personas cm sadas, no habran comicb carne 
durante los siete dras anteriores a la encuesta y el 36% -
sólo lo habra hecho una vez en el mismo lapso de tiempo. 

E'n el pafs la comercialización del ganado, varra -
de acuerdo con las zonas ganaderas y se lleva a cabo de -
la siguiente manera: 

Exportación de terneros en pie. 

El peso de los becerros que se exporta fluctúa - -
generalmente entre los 150 y l. 80 kgs, por lo tanto se de -
ja al comprador extranjero la obtención de ganancias de -
peso más económim, ya que los becerros que se expor -
tan en México, se mantienen en praderas de E. E. U. U. -
por un periodo de 6 a 12 meses antes de la ceba en corra
les, capitalizando asr una ganancia de peso a bajo costo. 

A pesar de esta desventaja 1 en el decenio 1960- -
1970, se incrementó la exportación de becerros de 389 a 
933 mil cabezas, debido a que los precios que se obtie- -
nen son generalmente mas elevados a los corrientes en el 
mercado nacional. Por esta razón los ganaderos del nor
te han creado un sistema arttculalo con miras a satls- -
facer ese mercado, que por otra parte, se ven en la nece 
sidad de vender los becerros al destete, pues tratar de :
detenerlos implica una sobrecarga en Los potreros. 
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En la actualidad tenemos el problema que afronta - -
la ganadería de Sonora~ al coincidir la peor sequía de los
últimos cien años ccn una notable baja en el mercado ame 
ricano para la carne de res. A Cm cuando la cuota de ex--:: 
portación autorizada por la S.A.G., fue similar a la del -
anterior ciclo ganadero, la exportación disminuye casi en 
su totalidad. Estos becerros han tenido que permanecer -
en los agostaderos ocupando el forraje qye, de otra forma 
estarra disponible para el pie de erra. 

Aún cuando. la engorda de ganado para canales en el 
altiplano y en algunos estados como Sonora y Chihuahua -
ofrece posibilidades de utilización de este tipo de anima-
les, el nOmero de ellos que puede ser engordado es limi -
tacto debido a que los grandes insumos utilizados para la -
engorda, hacen más difícil concurrir al mercado nacional 
con carne, ya que en ocasiones esta tiene costos de pro- -
ducción más elevéldos que el precio pagado al productor. 

La comercialización de los becerros se ve, por lo -
tanto limitada a un solo mercado, situación poco deseable 
para cualquier producto. 

Las posibilidades de movilizar cantidades conside- -
rabies de animales qel norte hacia zonas tropicales con -
potencial forrajero elevado, se ve restringido a aquellos -
animales que presentan cruzas con raza cebo, por su alta 
resistencia a las enfermedades, siendo sólo posible para
tas demás razas por medio de la preinmunización. 

En el norte del pars las engordas de ganado para el
consumo local se hacen fundamentalmente en base al sa- -
crificio de hembras jóvenes. Es te hecho lo condicionan -
dos causas: 

La exportación de becerros machos a los E. E. U. U. 
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El precio nacional que rige para la hembra es más 
bajo que el de exportación. 

Como el abastecimiento del pars ha obligado a las
empacadoras a destinar parte de producción al consumo -
regional y al D~ F. y otras poblaciones de importancia~ - -
los ganados que se sacrifican ya no son flacos ni de dese
cho, sino en buen estado de carnes y en muchos casos - -
gordos; de ahr que su procedencia haya cambiado parcial
mente, viniendo a ser de zonas consideradas de engorda. 
A últimas fechas se ha establecido empacadoras en la re -
gión sureste, como es el caso de las empacadoras de Vi -
Uahermosa, Tab. , que aprovecha con ventaja la enorme -

. producción de ganado de la región. La producción de esa 
·'empacadora, que a pesar de estar muy distante de los - -
grandes centros de consumo, por pertenecer a la Unión -
Ganadera y por trabajar sin fines de lucro hace cos teable · 
el envro de carne a grandes distancias buscando un mejor 
precio para sus productos. Este tipo de empacadoras es -
tablecidas y· administradas por lbs propios ganaderos faci 
lita la comercialización reduciendo el número de interme
diarios, permitiendo que aan los más pequeños producto
res concurran directamente con su ganado a las plantas -
de sacrificio y procesado. 

¿De qué manera influyen las variables económicas 
en el proceso desarrollo-retroceso de nuestra ganadería? 

Relacionados con estas variables estan los precios 
contables, los que se basan directa o indirectamente en -
los precios mundiales, aunque los pr9blemas pueden ser -
distintos de un producto a otro, por fortuna en el problema 
ganadero no hay más que un reducido número de productos 
de primera importancia. 

Pero además las variables se rasan en otros tantos 
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argumentos entre ellos: la escasez de ahorro, los efectos 
externos, distribución riqueza. 

La escasez de ahorro. 

Se supone que es lo mismo en términos de beneficio 
que una porción del ingreso adicional se consuma o se - -
ahorre, ¿pero es cierto es to en el caso de la sociedad? -
Si el gobierno considera que se obtiene más beneficio que
en la actualidad se consuma menos, surge un conflicto de
intereses. El gobierno de nuestro pars tiene la facultad -
de aumentar el ahorro subiendo los impuestos, pero no lo 
ejerce. Más aún, el ahorro pCiblico -incluyendo el de las 
empresas públicas- con frecuencia es bajo. En tales cir 
cunstancias, cabe preguntarse, si el gobierno prefiere, :
realmente, el ahorro al en nsumo presente. 

Puesto que el ahorro puede transformarse en inver
sión y esta producir consumo futuro a base de sacrificar
el consumo actual. 

Si el público ahorrara mas, la tasa de interés serra 
más baja y el gobierno estaría satisfecho. En otras pala
bras, el gobierno considera mas valioso el ahorro actual 
considerando relativamente más importante el consumo -
popular füturo que el consumo actual. Y aqur surge el -
conflicto. 

Gran parte de las inversiones actuales podrían ca-
nalizarse hacia el proceso ganadero; de ellas se deriva -
en buena parte el desarrollo, que en Ciltimo caso favorece 
rra a las generaciones futuras, estableciéndose una inter: 
relación entre las variables económicas y la ganaderra. 

Efectos externos. 

Algunos economistas consideran la existencia de al-
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gunas industrias con importantes efectos benéfico;::; sobre
otras, en forma que no se refleja, o no puede reflejarse,
en el precio obtenible para la producción de la industría, -
o en el precio que paga por sus insumos, sobre este tema 
se ha especulado bastante, pero existen muy pocas prue-
bas positivas. Indudablemente ha habido mucha confu- -
sión ingenua entre la realidad y el deseo: creer, por ejem 
plo, que la producción_.de electricidad, de acero o la crea
ción de medios de transporte, crearra de alguna manera -
su propia demanda. 

Los efectos externos tienen una influencia capital -
en el desenvolvimiento del proceso ganadero, puesto que -
este es posible en la medida en que exista un verdadero -
equilibrio entre los sectores. 

De todos modos, hay pocas oportunidades de me~:li 
ción en los supuestos económim s externos. -

Distribución de la riqueza. 

En la escasez de ahorro se hizo referencia a la - -
distribución de los beneficios entre el presente y et futuro. 
Sin embargo, también existe el problema de la distribu- -
ción en la actualidad: el de la desigualdad. Surge un dile -
ma~; puesto que la desigualdad favorece el ahorro y ayuda
ª las generaciones futuras. Es cierto que el dilema es -
factible de suavizarse en la medida en que el ahorro pQ- -
blico, pueda a través de mayores impuestos, ocupar el - -
lugar del ahorro de las clases sociales de elevados ingre
sos, pero todo tiene su lrmite, y el dilema por lo tanto - -
subsiste. 

En la escasez de ahorro, efectos externos y dis- -
tribución de la riqueza, mencioné beneficio porque a él - -
estan ligadass las variables ec-.onómicas y como estas Ol--
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timas estan relacionadas en cierto modo con la ganaderra
diré pues lo que se entiende por costo de beneficio social:
Este analisis se recomienda cuando se utilizan precios - -
contables, o de cuando los costos y beneficios que no sean 
producto de las adquisiciones y ventas de Lo que normal- -
mente se reconoce como insumos y producción se cuanti
fican en t'erminos monetarios y~ asimismo, cuando al va
lor social del proyecto (en este caso puede ser un plan - -
ganadero) se le otorga una expresión cuantitativa final. 

Desde Luego no incluiré el analisis de costo - benefi
cio social en el presente trabajo; solamente lo he mencio
nado para efectos de reconocer el papel que juega en la - -
interrelación de las variables económicas con la ganade..: -
rra .. 

Los argumentos anterio.re.s permiten afirmar que - -
los ingresos y los gastos anticipados en el desarrollo ga-
nadero no son confiables para medir los beneficios y cos
tos sociales en nµes tro par s. 

La idea b&sica consiste en utilizar en la organiza- -
ción ganadera precios hipotéticos y no preGios reales -
pronos tic ad os. 

La tasa de actualización puede asimismo no corres
ponder a ninguna tasa de interés real. Estos precios "som 
bra" (shadow) como a menudo se les llama literalmente-;:: 
se eligen para reflejar los costos reales de los insumos -
para la sociedad, y los beneficios reales de la producción 
ganadera, de manera mas adecuada que como los reflejan 
los costos reales. 

El término "precio sombra"~ para algunos economis 
tas, significa que un análisis basado en él es ajeno a la -
realidad1 y, por lo tanto, teórico en demasra y poco con
fiable. 
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Desde luego, los precios sombra no son reales, -
e'n el sentido de que no son los precios actuales de los - ~ 
bienes ganaderos en el mercado. Pero en realidad, en el 
análisis de un proyecto ganadero ne puede existir un pre
cio real, puesto que cada precio basado en tal an.alisis - -
indudablemente que radica en el futuro. Simplemente, el
precio sombra reflejará, de hecho, la realidad de La esca 
sez económica ganadera y la presión de las necesidades -= 
económicas, con mas exactitud que la de las conjeturas -
sobre el estado de precios futuro. 

No todas las distorsiones (por ejemplo ia parte de
correspondencia entre los precios y costos o beneficios -~ 
reales) del mecanismo de precios a que se ha aludido an
teriormente, pueden tratarse de manera adecuada utilizan 
do precios contables en la selección de un proyecto gana--=
dero. Muchas de tales distorsiones solo pueden manejarse 
en forma satisfactoria si se eliminan, es decir si se adop
tan polrticas que restablezcan una correcta corresponden,;..
cia entre precios, costos y beneficios. Sin embargo, hay
otras que no pueden incorporarse -en un criterio utilizable-:
y polfticamente aceptable ; simplemente se dejan a consi-
deración del polftico y de sus economistas que lo asesoran. 

2. 3. - Variables Polrticas. 

El relativo desarrollo de la ganaderra, considerada 
como un sistema ha sido, claro está, a la influencia de - -
otras variables, entre ellas el sistema polftico. 

En el proceso de la ganadería como en algunos otros 
está presente una dinámica que refleja la creciente desi- -
gualdad y el equilibrio inestable nacional. 

Sin embargo se ha hecho patente el alto grado de es-
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tabilidad polrtica, a lo largo de los últimos años -1930 a -
la fecha- excepción de algunas fechas. Se ha apelado a - -
necesidad de establecer una serie de po!Jticas, como par
te de la solución a la grave problem&tica social que pesa, 
fundamentalmente, sobre los ciudadanos dedicados a ac- -
tividades del sector primario y los sectores marginados -
urbanos. 

En primer lugar, y por lo que respecta a la impor
tancia que tiene el proceso polrtico en el desarrollo inte- -
gral del país es preciso destacar que uno de los indicado -
res de subdesarrollo es la inmaduréz polrtica. Medida -
por el m1mero o la frecuencia de los golpes de esta.do: por 
la ausencia de participación real del pueblo en la toma de 
decisiones que afectan a la nación como un todo .(lo cual -
ya vimos en el sector primario donde opera la gana.cierra); 
por el nacionalismo exacerbado, que sobrevaláa la "inde
pendencia" y la "autonomra"; por la ausencia de sistemas
administrativos públicos eficientes y ágiles, integrados y 
diferenciados; asr mmo por la corrupción administrativa, 
el sistema de elecciones, la variedad y fuerza de los par-

.- tidos polfticos, et grado de politización del pueblo y, fi- -
nalmente el grado de eficiencia obtenido en el empeño por 
distribuir equitativamente el cúmulo de bienes y servicios. 

En segundo lugar, por lo que respecta al peso del -
sistema polftico para orientar el procero de desarrollo,- -
basta apreciar la importancia que han tenido ciertas deci
siones políticas; por ejemplo, las referentes a la estruc
tura de propiedad de la tierra, al proceso de urbanización 
a la ausencia o debilidad de políticas relativas al empleo,
ª cargos fiscales y en especial a la productividad agrrcola 
y ganadera. 

Pero es necesario destacar que el "peso" del sis tema 
polrtico proviene, fundamentalmente, de su poder, de su -



136 

capacidad para exigir obediencia, para controlar activida
des a miles y aún de millones de personas; de tomar de- -
cisiones que puedan afectar la vida y el rumbo de un gru
po mayor o menor de individuos. 

Para Max Weber, el poder, en generaC es la opor 
nidad que tienen uno o varios hombres para realizar su :
propia voluntad en una acción común, aún contra la resis
tencia de otros hombres que participan también en J.a mis 
ma: acción. Aqur me refiero al poder Legislativo, Judi- :
cial y Ejecutivo, no al poder económico y social. Sin em -
bargo es frecuente que estos últimos influyan en las deci
siones en las que intervengan al poder polrtico para obte-~ 
ner determinadas ventajas o privilegios. 

Lo polrtico esté1 mezclado de lo económico y de lo
social. Por esta razón, el medio ambiente polrtico n.o pue
de ser debidamente analizado ni comprendido sin referen
cia a sus relaciones con el medio ambiente socioeconórni
co. Mas aún, a través del análisis de la polrtica pueden "'.' 
ser explicados en parte, los procesos de urbanización, de 
campesinización-descampesinización que tan hondas rela
ciones tienen con la ganaderra. 

El aparato estatal mexicano, incluso durante la - - · 
época porfiriana ha tenido profunda influencia en el pro- -
ceso de crecimiento económico. Aunado a la Reforma - -
Agraria, entre otros. Flores Olea llega a llamar al Esta 
do "palanca de 1 desarrollo". -

Y asr,gracias a la serie de inversiones públicas se 
ha incrementado nuestro capital social básico: comuni-
caciones, obras de irrigación 1 transportes, electrifica- -
ción, etc. Particularmente relevante ha. sido, por su in- -
fluencia todavra actuaL la creación de instituciones como
el Banco de Crédito Agrfcola (1926) 1 y actualmente el Ban-



~---,--._-=e,-=-- - ----- - - __ ___: ___ ;~o--~_-_-,\. 

137 

co Nacional Agropecuario (1955). 

"La idea desarrolH.sta de la revolución cobra 
perfiles definidos y se materializa en obras", apunta Flo
res Olea. El mismo advierte que en la actualidad persis
te como una de las caracterrs ticas del sistema de aquella 
época: el inicio de la principal contradicción de nuestro -
proceso de desarrollo y que "se manifiesta entre la bur-
guesra que recibe beneficios crecientes del desarrollo - -
económico y una clase obrera y campesina que ha debido -
pagar, en lo esencial, la "cuenta" por el desarrollo". 

Una muestra de la polrtica del Estado en relación -
a la ganaderra ha sido la de promover con la participación 
de los productores, el establecimiento de industrias pecua 
rías (empacadoras en el sureste) asr como propiciar la-:
exportación de productos pecuarios industrializados. 

2. 4. - Variables Sociológicas. 

La ganaderra mexicana como organización esta en -
contacto con una serie de procesos sociales que indudable
mente van a influir sobre ella. 

De la misma manera como una familia, una empresa 
productora, un ejido, asr como la sociedad en conjunto, -
está expuesta a procesos de cambio social, como son los -
procesos de difusión -o transmisión de rasgos cul rurales -
por contacto, de una sociedad o de un grupo social a otro
de innovación (sea tecnólogica, cientffica, ideógica, or- -
ganizacional) y de conflicto. 

DIFUSION. 

La sociedad ·escoge algunos rasgos culturales; no la-
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cultura global. 

Tratándose del factor difusión en el proceso de 
cambio, podemos decir que en nuestra ganadería se refle
ja de muy diversas formas segú.n las regiones, por ejem -
plo en las pr<1cticas tradicionales será común que los ga..:... 
naderos torren decisiones sobre el manejo y alimentación 
del hato en forma diferente a como lo hacen ganaderos de 
otra región. 

INNOVACION. 

Se refiere este proceso a los inventos y descubrí -
miemos, tanto teóricos como prácticos, que revolucionan 
o evolucionan el conocimiento educativo, técnico, cientr-
fico. Podemos deducir que influye notoriamente en la ga -

. naderra; en este sentido, muchas consecuencias incluso -
algunas no deseadas y las mas no previstas, han seguido -
a la innovación. 

Ha transformado aunque no siempre ni en todos - -
los aspectos, instituciones tan importantes como la pro- -
piedad. 

En México, la te nencia de La tierra, segt1n la - -
cual unas cuantas familias poseran 22 millones y medio de 
hectáreas, pasó a ser distribuida progresivamente (aún -
no se termina el reparto) entre comuneros y ejidatarios. -
Al10ra el problema al cual se enfrentan los campesinos, -
en México, es que los hijos de los ejidatarios difícilmente 
pueden subsistir en las parcelas fragmentadas, por lo que 
ya se hace necesario elaborar nuevas fórmulas de tenen- -
cía: ejidal o comunal, de "pequeña propiedad" o alguna -
otra solución para abatir el desempleo de los 3 6 4 millo -
ni;; f3 de campesinos -sin ti.erra,-. De 1o c.mtrario, tal vez
se suscite Ün nuevo movimiento social, por la. tensión a -
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que los somete el proceS) de marginalización y la falta - -
de niveles adecuados (humanos) de vida. 

Una consecuencia del párrafo anterior es el proceso 
de Campesinización-Descampesinizaci ón en el sector cam 
pesino, con profunda relación con el sector ganadero. Es
te proceso es inherente al desarrollo de la sociedad agra
ria mexicana, y el paso de un polo a otro ha tenido profun
dos significados en el cambio social que ha experimentado 
su estructura agraria global. 

En otras palabras, la campes inización es ta ligada al 
reparto de tierras, a la permanencia de los campesinos en 
el agro; y la descampesinización a la necesidad de propor
cionar empleo para quienes rechazan las precarias condi-
ciones de vida y campesina y_..:sufren el impacto de la mar
ginalización, por la falta de tierras o debido al desplaza- -
miento producido por la mecanización o por la presión de -
mografica sobre las tierras ejidales. 

Por consiguiente el desarrollo, tal como lo entende-
mos, no se refiere a un mero crecimiento económico, aun
que fuera equitativo en la distribución de bienes, sino mas
ampliamente a un proceso en el cual lo polrtico, lo social, -
lo económico y lo cultural van adoptando formas distributi
vas que permiten la realización plena (de la justicia; de la 
participación del poder, de la educación, de la riqueza, - -
etc.) 

2. 5. - Papel del Administrador en la Ganaderra Vacu
no-Bovina. 

Sabido es que uno de los mas graves problemas de -
nuestros ganaderos es la falta de asesoramiento adminis- -
trati.vo. 

Partiendo de este hecho, comprenderemos mejor la -
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función del Licenciado en Administración de Empresas -
siguiendo los lineamientos del proceso administrativo: -
Previsión, Planeación, Organización, Integración, Direc -
ció~ y Control. 

Tratar de aplicar cada uno de los anteriores ele- -
memos a la ganaderra, resultarra un estudio bastante ex
tenso que quedarra fuera de los límites del presente traba 
jo; por lo que solo me ocuparé de la previsión, etapa a la
cual, en la mayoría de los casos se. Le ha dado poca aten-
ción, siendo en cambio de mucha importancia. 

El administrador sin ser empresario, si posee al
gunos elementos que lo consideran como tal, como son: 

a) La asunción de riesgos. 

El empresario liga su suerte con la de su empresa; 
al estar comprometido en la empresa ganadera, si su in-
tervención no es benéfica, puede perder el puesto y su - -
prestigio. 

b) Creatividad. 

Posee este elemento si tiene la idea que hace surgir 
la empresa o por lo menos, tiene la idea de ampliarla, - -
cambiar su objetivo, etc, 

e) Decisiones fundarnentales. 

Es otra caracterrsrica que tiene el administrador,
desde luego supeditadas a las facultades que el mismo due 
ño le confiera. -



d) Designación de funcionarios •. 

Puede considerarse englobada en el apartado e). 

e) Delegación. 

Es igualmente una consecuencia del inciso c). 

PREVISION. 

¿Qué puede hacerse? 

Principio de Previsibilidad. 
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Una observación que hay que hacer entre la preví -
sión y la planeacidn es que si el administrador de la em- -
presa ganadera tiene presente que el principal inconvenien 
te es reunir estos dos elementos en uno solo; puesto que -= 
una cosa es "escrutar el futuro" y otra distinta "hacer - -
los planes de acción", entonces tend ra plena conciencia de 
que sus previsiones nunca alcanzaran certeza completa ya
que, oor el na.mero de factores (ffsicos, sociales, econó
micos, culturales y polrticos) siempre existirá en la em-
presa ganadera un riesgo; no obstante ello, no es válido -
decir que la empresa constituye una aventura totalmente -
incierta. Desde luego, en ta ganadería se tiene un cierto
apoyo basado en experiencias pasadas. 

Podemos definir que la previsión como el elemento -
de la administración en el que, con base a las posibles - -
condiciones futuras a las cuales tendrá que enfrentarse la' 
empresa, .reveladas por una investigación técnica, se de- - -
terminan los principales cursos de acción necesarios para 
realizar los objetivos de la empresa. Si el administrador
ganadero entiende las situaciones basicas del principio - -
previsibiliad; Certeza, incertidumbre y probapilidad en- -
tonces estará en disposición de asesorar al ganadero, en -



142 

el sentido de no tomar una aventura totalmente incierta -
y alocada; muchas veces el ganadero fracasa por no tomar 
en cuenta ciertas situaciones futuras tales como: Regula-
rización o legalización en la tenencia de la tierra, abaste 
cimiento de forrajes, obras de infraestructura, epidemias, 
financiamiento, adelanto en la técnica, ampliación de las
instalaciones, localización de un mercado efectivo, etc. 

Principio de la Objetividad. 

"Las previsiones deben descansar en hechos mas -
bien que en opiniones subjetivas". 

Esto lo sabe el administrador de una empresa gana 
dera y son muchísimos los hechos que le pueden servir pa-=
ra sacar conclusiones. El administrador sabe que el éxito 
de su empresa ganadera y de cada operación de ésta des-

cansa en la cantidad y calidad de la información de que - -
disponga. La razón obvia es que la naturaleza tiende a re -
petir cuando las circunstancias son iguales o similares.- -
Pero a menudo, en materia administrativa, los hechos que 
dan confundidos o envueltos en opiniones o criterios; hay-:
que separarlos unos y otros. 

Si el administrador tiene conocimiento de lo ante- -
rior, entonces resultar.1 que las pérdidas de ganado que -
año con año causan las sequías, ya no figuren como proble 
mas; que la empresa ganadera ya no tenga dificultad para-: 
la alimentación de su ganado, que utilice en forma crecien
te el presupuesto como base de las previsiones de ventas, 
gastos, costos 1 etc. 

Principio de la Medición. 

Las previsiones seran tanto más seguras cuando - -
rnfl.s podamos apreciarlas 1 no solo cualitativamente sino --
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en forma cuantitativa o susceptible de medirse. 

Tratándose de las cosas de tipo técnico, la cuanti -
ficación añade seguridad y previsión. 

Si el administrador dispone de algunas técnicas es
tadtsticas de programación lineal, o algunas otras técni- -
cas matemáticas, o por lo menos existe alguna persona -
que lo pueda orientar en el uso de alguna técnica; es 16 -
gico que podrá determinar ciertas tendencias que se dan -
en el agrupamiento de algunos hechos, podrá determinar
la correlaciCn de esos mismos hechos y sus causas, le -
permitirán poder medir o determinar el coeficiente de - -
error estandar, etc. 

La previsión de muchos de los acontecimientos que
se suscitan en la ganaderra tales como la suplementación
del ganado, el aumento o disminución en las ventas, cos -
tos de producción, etc. se han hecho técnica con la apli- -
cación de la E~tadistica y otros procedimientos materna -
tic os. 

Reglas para la fijación del Objetivo. 

Muchas empresas fracasan, debido a que se persi-
guen objetivos distintos a los que se habran pensado, con
lo cual la previsión quedó sin base. 

Quizá la empresa ganadera tenga muy buenos planes, 
pero si no se llevan a cabo L;Stos con el objeto de raciona
lizar y dirigir la acción, entonces se está haciendo caso -
omiso de la previsión. 

A continuación se ensaya una clasificación de objeti-
vos. 
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a) Objetivos individuales y colectivos. 

En la empresa ganadera como en cualquier otra -
el administrador sabe que los objetivos de la empresa mu 
chas veces se confunden con los del empresario o dueño :
sabe que la empresa ganadera solo marchara bien s l se -
conjugan los objetivos del empresario con los objetivos -
de los trabajadores, unidos en una sola entidad. 

b) Objetivos generales y Particulares. 

El objetivo general suele ser más amplio en rela
ción con los objetivos que es tan sübordinados a él. 

Los objetivos .generales de la empresa ganadera -
requieren para su realización, de objetivos particulares -
tales como: los objetivos del departamento de producción -
del de ventas, etc. estos a la vez pueden ser generales - -
respecto de otros objetivos. 

e) Objetivos b1:1.sicos, secundarios y colaterales. 

Los objetivos secundarios son meros medios para 
la consecución de los objetivos básicos primordiales. 

Asr un objetivo básico del departamento de ventas -
de la empresa ganadera, sera lograr el nivel de ventas - -
mas estable y productivo, y, para conseguir este objetivo, 
se buscará obtener la máxima calidad en la carne o en la -
leche de los animales, ganar un mercado a la competen- -
Cl·a d"1sm1·nu·1r los cos•···-~· ·1 ·· -1 :r· 1 ,.;i ...•.• ·'/,i- u·'a ganado et-e, , , •-lí" ·~1:,. t.~: .. :. ... ~u .. -..1, .. ,· _,.J ...., , v • 

Objetivos colaterales son aqueUos que, sin ser - -
buscados directamente como los principales, se obtienen -
casi. expontáneamente al desarrol.ar los secundarios. 
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El objetivo fundamental de la publicidad en el caso .. 
de la empresa ganadera, es lograr mayores ventas; pero
bien enfocada, puede servir para mejorar las relaciones -
püblicas. 

Sabiendo el adminís trador distinguir bien estos obje
tivos, las ventas irán en aumento, pero solo si se basan -
en el objetivo secundario (calidad de los productos: carne 
leche, pieles, etc.) y al mismo tiempo cumplirá un obje-
tivo colateral, que consistirá en fijar la buena imagen de
esa ganaderra. 

d) Objetivos a corto y largo plazo. 

Se fijan en razón de la finalidad económica de la - -
empresa ganadera, los objetivos deben realizarse en ésta 
en el plazo mas corto posible, pero existen algunos, que -
de antemano se prevee que no podrán obtenerse sino des-
pués de algún tiempo determinado. 

e) Objetivos naturales y Subjetivos o Arbitrarios. 

El primero se refiere a aquél, que por sus propias
caracterrsticas, busca determinada función, organización, 
etc. 

Objetivos arbitrarios son los que se propone el ern-
presario ganadero, o jefe de un grupo en una empresa ga~ 
nadera, distintos a la naturaleza de esa actividad o fun- -
ción. 

EL objetivo natural de la ganaderia lucrativa, es que 
ésta produzca beneficios; pero el empresario puede man
tener su empresa, para lograr un prestigio social, o para. 
prestar un servicio a la sociedad, etc. Si el administra-
dor tiene la suficiente habilidad para distinguir estos tipos 
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de situaciones, podrá trabajar con mayor claridad para-
poder llevar a la ganadería a niveles óptimos. 

Hemos hablado de la clasificación de objetivos, pe 
ro, ¿Quién los debe fijar? 

Ordinariamente es función del dueño o empresario 
al administrador corresponde mas bien establecer "cómo 
debe hacerse y ver que se haga" 

Ahora veremos las reglas para la fijación de los -
objetivos. Se trata meramente de ciertas observaciones -
para no confundirlos, para precisarlos. 

Suelen mencionarse dos tipos de reglas: las de tipo 
negativo, cuyo fin es el de ayudar al administrador gana
dero a no confundir el verdadero objetivo con otros que - -
fácilmente parecen serlo. Y las de caracter posi.ti vo, que 
ayudan al él.dministrador a situarlo~ definirlo, clasificarlo 
y explicarlo con mayor claridad a los demás. 

Reglas Negativas. 

a) "No tomar como objetivos lo que solo pueden -
ser sus síntomas o elementos" 

Puede ser que el administrador ganadero crea que
su problema es. el cierre del mercado¡ cuando este en rea 
lidad es solo un sfntoma de un plan. para abrir y conser- :
var los mercados convenientes. 

b) "No confundir el objetivo con uno de ios medios 
para alcanzar! o" 

El administrador de la empresa ganadera al tomar 
esto en cuenta han1 que¡ por ejemplo para mejorar la pro-
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ducción en vez de cambiar maquinaria, cambie a mejores 
sistemas en el manejo del ganado, con mejor adiestra- -
miento del personal, etc. 

e) "No tornar como posibilidades contradictorias, -
las que quiza solo sean contradictorias". 

El administrador consciente de ello, lejos de ir -
a los extremos "hacer esto o no hacerlo", optara por ha
cerlo en parte, de otro modo, etc. 

¿Sera conveniente vender los becerros al destete? 

Se puede hacer en parte, si no son de buena raza -
y además hay sobrepas toreo. 

d) "Tratar de enconcontrar las semejanzas y dife-
rencias de nuestro objetivo con los más parecidos" 

Sólo el administrador que tiene cuidado de no tomar 
como iguales dos objetivos similares o análogos, o de - -
tomar dos como distintos cuando en realidad son esencia
les porque se miren desde diferentes ~ngulos de conside
ración; podrá ayudar en la empresa ganadera a ver con -
mayor claridad los objetivos propuestos, y asr evitar con
fusiones. 

Reglas Positivas. 

a) "Contar con opiniones de diferentes personas, 
sobre todo si sus puntos de vista representan ángulos dis -
tintos complementarios" 

Es muy importante para una empresa ganadera, ins 
cribirse en asociaciones ganaderas, comités, seminarios, 
etc. 
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b) "El objetivo debe fijarse por escrito, en los -
casos de mayor importancia" 

e) "aplicar las preguntas 
Dónde, Cuando y Por qué. 

Qué, Cómo, Quién, -

d) "EL objetivo debe ser perfectamente conocido
y eficazmente querido por todos los que han de ayudar 
a realizar Lo". 

e) "Los objetivos han de ser estables". 

Aunque ningún objetivo es inmutable, sino que de
ben revisarse en forma periódica, sin embargo el ad-
ministrador ganadero sabe que el cambio constante de
objetivos debilita la cooperación (por estar los objeti-
vos colocados en el vértice de la administración) y - -
obliga a cambiar toda ésta ·desaprovechando las venta -
jas de la sistematización; aqur se ve mas claramente -
una gran ventaja metodológica de separar la previsión -
de la planeación ya que, comenzar por esta última fa
vorece el pensar que los objetivos han de seguir tal y
como por primera vez se nos ocurrieron. 

I nves tigació n. 

Una. vez que se ha fijado el objetivo, se requiere · 
de determinar todos los factores, to.nto positivos como 
negativos que habrc1n de influi_r en Ja consecución de -
ese fin. Esto lo realiza la í.nvestigaciúnº Por ejem-
plo La investigación de la fuerza de la competencia. - -
Cuando el administrador ganadero tiene a La vtsta el -
mayor número de factores positivos y negativos~ que -
habrán de infJ.uir en La obtenciLón del objetivo propuesto, 
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y • .para ello clasificarlos adecuadamente; sucede que - -
la empresa ganadera contarfl con una buena clasifica - -
ción de esos factores~ que bien podría ser de la si- -
guiente forma: 



Factores de Operación. 

l. - Medio Ambiente. 

2. - Polltica y direcciOn 
(Adminlstrac!On general) 

3. - Productos y procesos. 

4. - Finaoclamiento. 

5. - Medios de ProducclOn. 

6 - Fuerza de trabajo. 

7. - Suinlnistros. 

8. - Actividad Prodoctora. 

9. - Mercado. 

10. -Contabilidad y Estadrs dca. 

!l.'50 

Conjunto de influencias e~ternas que a.e-
ruan sobre la operacion de la empresa -
(macroestrucw.ra:). 

OrlentaclOn y manejo de la empresa me-
dlante la dlrecciOn y vigilancia de sus ac
tividades. 

SelecclOn del ganado que se ha de produ-
cir, y de los métodos o patr~nes de ma
nejo que se han de seguir. 

Manejo de los aspectos monetarios y ere- · 
. dlticlos. 

Corrales, establos, equipo, maquinaria y 
herramientas. 

Personal ocupado por la empresa ganade-
ra. 

Mateda.s primas, materias auxiliares. 

TransformaciOn de los irummos del gana
do en productos comerciables. 

OrientaciOn y manejo de la venta y de la 
distribución del garlado. 

Registro o informaciOn de las transaccio
nes y operaciones. 

El administrador ganadero ha de distringuir los factores mesurables -
de los de mera apreciaciOn. 

Ha de disd.ngllir los factores disponibles de los que no se hallan a su 
alcance, tratando de determinar donde y como encontrar aquellos que pue- -
den allegarse, sus fuentes, su costo de adquisición, etc.; asr la empresa -
ganadera podrá contar por ejemplo con determinadas estadfsticas que se ig
nora que existen pues se piensa solo en las fuentes normales de datos que
éstas proporcionan. 

El administrador ganadero que sabe seleccionar los factores estra~gi
cos podra tener una visión mas amplia del futuro de la empresa. Facrores -
estratégicos (decisivos) tales como: El factor financiero que permite la in- -
versión de fondos de la empresa ganadera, y, al mismo tiempo tener capi-
tal disponible para pagar deudas y obligaciones; los factores limitantes (d~
biles), por ejemplo las malas relaciones sindicales de la empresa ganade--
ra, el factor humano será estratégico. 
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Sl el administrador fija los elementos totalmente
imprevisibles, con el fin de prever y evitar, los efec -
tos dañosos que se puedan producir; entonces la empre 
sa podn1 tener ciertas defensas contra esos elementos-=
imprevisible s tales como seguros contra incendio de fo 
rrajes, de instalaciones, seguro contra robo de gana-":" 
do, o, utilización urgente de suplementación, en época
de extremada sequra; etc. 

Técnicas de la Investigación. 

Dos son los medios de que se vale el administra
dor para investigar: a) La observación y b) La encues 
ta. 

a) La observación la puede realizar con: hechos -
(manejos méls generales del ganado); experimentos (ba -
sados en los avances de la ciencia y la tecnologra pa
ra mejorar el ganado; experirneri.tos en el sentido de - -
aumentar las ventas del ganado; etc., según el aspecto 
de que se quiera tratar); registros, pueden ser: conta
bles, estadrsticos, administrativos. 

b) La encuesta. 

Por medio de lo que afirman otras personas se -
obtiene una infinidad de datos, 

Los instrumentos mas importantes para preguntar 
a los demás, los datos que nos interesan en la función 
administrativa son: el cuestionario y la entrevista. 

La encuesta por cuestionario comprende lo si 
guiente: 

a) Determinación de su universo o ámbito, b} - -
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muestreo, c) formulación del cuestionario, d) recolec
ció.n de datos~ e) tabulación de los mismos, f) ínter- -
pretación de los resultados. 

Técnicas sobre cursos alternativos de acción. 

Se realizan sobre las llamadas investigaciones - -
de operaciones, misma que consta de las siguientes - -
etapas: 

a) Formulación del problema, b) Construcción -
de un modelo matemático, c) Análisis del modelo, --
d) Comprobación del modelo y de la solución derivada, 
e) Establecimiento de controles para la solución, -
f) Iniciación del nuevo procedimiento, a que llegó. 

Principales técnicas de investigación de operacio
nes que pueden U$arse en la ganaderta: 

l. - Modelos para adopción de decisiones, 2. - Cal 
culo de probabilidades, 3. - Teorra del juego y 4. - Pro:
gramación lineal. 
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FORMULACION DEL CUESTIONARIO. 

l _ - ¿cuales son los mayores problemas del ganadero? 

2 - ¿Por qué el ganadero vende al intermediario y no 
directamente? 

3. - . ¿Qué importancia tiene para los ganaderos el Plan 
Nacional Ganadero? 

4. - ¿Resulta provechoeo para el ganadero inscribirse · 
en asociaciones ganaderas? 

5. - ¿Existen presiones, agresiones o violencia por - -
. parte de algCm cacique o lrder hacia el ganadero? 

6. - ¿Cuenta el ganadero con crédito amplio y oportu -
no? 

7. - ¿Requiere la ganaderra de mucha mano de obra? 

8. - ¿Tiene el ganadero suficientes obras de infraes- -
tructura? 

9. ~ ¿Recurre el ganadero para alimentar a su ganado 
al uso de esquilmos o a la suplementación? 

10. - ¿Utiliza los adelantos de la técnica? 

11. - ¿Conviene vender los becerros al destete: en el -
ganado vacuno, en el ganado bovino? 

12. - ¿Puede asistir el _ganadero a los centros de sacri 
ficio o procesado? 
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13. - ¿ N'.l? ¿Por qué? 

14. - ¿Son justos los i~puestos que paga el ganadero? 

15. - ¿Qué tipo de asesorra recibe? 



l. -. Mayores problemas del Ganadero. 

( 

\ 

\ 
' 

2. - El ganadero vende al intermediario 
y no directamente porque: 

,..-··" 

·/' // . 

\ 

\ 
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303, 150. 
Inseguridad en la tenencia 
de la tierra. 

203, 100. . 
Falra de organización. 

103, 50. 
Enfermedades del ganado •. 

123, 60. 
Mala alimentación del ga
nado. 

83, 40. 
Falta de mano de obra .• 

203, 100. 
Falta asesoría en gener~l. 

443, 220. 
Falta organización entre -
los ganaderos. 

183, 90. 
Evira otros gastos. 

43, 20. 
Evita demoras administra
tivas. 

343, 170. 
Asr lo dicta el sistema - -
capitalista colonial. 
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3. - Importancia que tiene para los g'8Jlllderos el Plan Nacional Ganadero. 

(
' 

••••• • 

\ 
\ 

'\ 

47.4% 

237 

140 

47.43, 237. 
Ninguna, no lo conocen. 

283, 140. 
Fue hecho con fioos polr·· 
tlcos. · 

9.23, 46. 
:No cumple los objetivos -
trazados. · 

2. 4%. 12. 
Incrementa la p.r:oducciOn· 
ganadera. 

133, 6.5. 
Ninguna, ha quedado ln- • 
concluso. 

4. - ¿ Resulta provechoso para el ganadero inscrl.blrse en asociaciones .;. 
ganaderas? 

233 
115 

113. 385. 
sr. está mejor protegido. 

23%, 115. 
No, el beneficio es para• 
unos pocos asociados. 
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5. - ¿Existen presiones, agreslones o vlolencla por parte de algQn caci
que hacl a el ganadero? 

72% 

360 

123, 360. 
sr. pocas veces se dan a 
conocer. 

s.~. 28 • 
No, ninguna. · 

\ 
\ 

.. \: 

22. 43, 112. 
Acwalmente poco. 

6. - ¿cuenta el gaDadero e on crédito ampllo y oporwno? 

137 

34.63, 173. 
No por el momento. 

'J:l. 23, 136. 
sr. si tiene suflcientes.;
obras de lnfraesttucrura. 

38. 2%. 191. 
?lle, Los tr4mlres son -
tardados. 
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7. - ¿Requiere la ganaderra de mucha mano de obra? 

23.6¡, 118. 
Solamente en la ganaderra 
estabular. 

313%. 190. 
SegQn la magnitud de la -
empresa. 

9. 6%. 48. 
sr. en el vacuno. 

16. 13%. 84. 
No en general. 

12%1 60. 
Solamente en la ganaderla 
organizada. 

8. - ¿Tiene el ganadero suficientes obras de infraestructura? 

77.43 

··~ ,-_ ' 

12%. 60. 
Solamente los grandes -
ganaderos. 

10.(>%, SS. 
Poco, se est4n realizan
do. 

77. 4%1 387. . 
No, por no tener credl -
to. 
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9. - ¿Recurre el ganadero para alimentar a su ganado al uso de. esquil
mos y a la suplementaeiOn? . 

209 

32.23 
\ 

\"" 161 

10. - ¿Utiliza los adelantos de la técnica?. 

73.63 

·.->., . > 

41. 83. 209. 
Temporalmente sr. 

263,, 130. 
sr. sobre todo en regio-
nea- del norte del para. 

32. 23, - 161. 
No, por carecer de pre- -
paraciOn. 

73. 63, 368. 
Generalmente no. 

21.23, 106. 
Ganadero tipo norte sr. -
Ganadero central~ y del -
trópico rara vez. 

5. 23, 26. 
Poco. 
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U, - ¿Conviene veoier los becerros al destete: en el ganado vacuno, en 
el bovino? 

190 

16.3, 80. 
Acrualmenre sr. 

12. 23, 61. 
Depende de la raza y de -
la existencia en alimentos. 

,383, 190. 
Depende de un estudio de
cosros. 

ll. 23, 56. 
No. 

22. 63, 113. 
sr. en el vacuno. 
No, en el bovino. 

12. - ¿Puede asistir el ganadero a los centros de sacrificio o procesado? 

so.23 · 

401 

so.23, 401. 
sr. 

19. 83, 99. 
No. 



¡ 
1 

' 

13. - ¿Por qué no? 

/ 
! 23. 4% 

117 

383 

76~6%. 
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23. 43, 117. 
Por no 1:ener los recursos 
necesarios. 

76.63, 383. 
El' amafiado se lo impide,. 
apareciendo corno ganade-
ro. 

14. - ¿Son justos los impuestos que paga el ganadero? 

84.6% 

.·. , .... •.·. 

84. 63, 423. 
sr. no deben gravarse -
más. 

15. 43, 77. 
No, !lay excepciones. 

.-... _ .. ,,. 
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15. • ¿Qué tlpo de .asesorra recibe el ganadero? 

'.' 

6S3, 315. 
Aslstencla medlca, 

9,23, 46. 
La que el ganadero soll • 
clte. 

'J:J. 8%1 139. 
Asesorra ildmlnlscrattva. • 

;¡ 

'. .. : 
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CON CL U SI.ON ES 

Podemos decir que en definitiva el proceso pro- -
rnpcional de la ganadería requiere de lo siguiente: 

- Del mejoramiento del medio ambiente frsico (obras -
de infraestructura). 

- De un aumento al menos proporcional de la produc- -
c ión ganaderil en relación al aumento de la explo - - - · 
ción demografica humana. 

- De la tecnología, la ciencia y la cultura. 

- De inversiones que posteriormente beneficien a las -
nuevas generaciones ganaderas. 

- De un mejor equilibrio ent_re las relaciones de los -
diferentes sectores. 

- De una diversificación tanto de la explotación del ga
como de una diversificación de mercado. 

- De la participación real del ganadero en la toma de
las decisiones que afectan la vida económica de la -
nación como un todo. 

- De la existencia de sistemas administrativos públi- -
cos eficientes, él.giles, integrados y definidos. 

- De una polrtica de La cual emanen decisiones acerta
das para la implantación de nuevas fórmulas de pro 
ductividad y propiedad de la tierraº -
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Por consiguiente el desarrollo de la ganaderra, - -
no debe limitarse únicamente al crecimiento económico 
consistente en la distribución de bienes, sino más ar.n-
pliamente se refiere a un proceso en el cual se conju-
guen lo polrtico, lo social, lo económico, y lo cultural 
con el objeto de hacer posible la realización plena. 
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