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O B J E T I V O 

El presente estudio tiene como objetivo el exponer 

qué factores inciden en el elevado costo de la carne que pa

ga el consumidor. Para ello se hizo una revisldn de dos te-

sis que anteceden este trabajo y se encontrd que al menos -

nueve (9) personas lnterYlenen en el manejo de la comercial! 

zaoldn de este producto de consumo b'elco, desde su origen -

en el campo hasta su venta en carnicer!as. Este panorama que 

abarca diez affos (1965 a 1974) se contlnda en el período de 

1975 a 1980, pero se puede asegurar que el intermediarlsmo -

es mayor, pues al aumentar la poblacidn es un resultado naty 

ral el que haya un mayor nt1mero de personas que requieren u

bicarse en alguna actividad que lea proporcione un ingreso -

( 5,6). 

Esto ocurre porque en el movimiento de compra-venta 

de ganado son particulares quienes lo realizan y est'n en li

bertad de contratar o valerse de cuantos empleados quieran t! 

niendo que pagarles un salarlo que se cargar' al precio de -

venta; estos empleados lo constituyen loe denominados coyotee 

y oomlslonlstas. Lo contrario, para que hubiera un menor ndm! 

ro de personas que participaran en la compra-venta de ganado 

aer!a si fueran cooperativas ej1dalea o pequeffoe propietarios 

quienes vendieran en conjunto el ganado directamente a laa e! 
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paoadora• o rastro•. 

De e•ta tol"llla habr!a menos e•labonea que componen· 

la cadena de comerc1al1zao1dn de la carne, quedando adlo loa 

habituales a n1Tel de empacadoras y rastro•. En este nivel -

hay m'a mano de obra que maneja el producto por parte de la _ 

empresa que considera sus costos de procesamiento fijos por _ 

concepto de maquila, pero una vez realizada data, loe eigu1e~ 

tee cargos aer'n los que se apliquen con motiTo de •u acarreo 

y carga a los transportes. Hay tambi•n loa precios de trasla

do de las canales a lae carn1cer!as que variar' aegdn la dis

tancia a ddnde se enT!an y tambi•n, otro precio, por deacar-

gar y colocarla en su destino. 

Como ya se menclond, todos estos detalles han e1do 

sufiolentemente desor1toe en las dos tesis reterldas, por lo 

que en este estudio se considera oportuno el tratar aspectos 

que se estima son fundamentales en la produccidn y abasto de 

la carne que se mencionan en otras tesis, pero que no se han 

abordado a tondo. Tal ea el caso del incremento de la pobla

cidn mexicana y sus antecedentes h1etdricos, una ganader!a -

que no ha crecido al mismo ritmo 1 la seguridad de la tenen

cia de la tierra para producir en el campo, considerando sus 

aspectos legales para la miema. Tambl•n se expone algunas -

consideraciones de cdmo lntlu.re la educacldn en lo general -

en la mayor o menor demanda de este producto as! como la ca

pacidad econdm1oa para adquirir el mismo. 



' 
I.- I N T R o D u e e I o N 

De todoe ee conocido que bistdriclll!lente loe pueblos 

conquistadores han e1do loe m'e ruertee f!e1camente o loe que 

oulturalmente llegaron a la cdsP1de de su civilización y que 

habiendo eat1sfecho todas sus necesidades buscaron la expan

sión de su territorio a trav'e de la guerra. Esto no ha ocu

rrido con aquellas culturas que se han dedioado biaioamente -

a la ae;r1cultura 1 han sido pueblos pe.o!ficos caracterizados 

por su baja estatura 1 poco peso corporal en contraste con -

los hombree de los pueblos guerreros que han sido corp.ilen-

tos y que para su sostenimiento han requerido del consumo de 

carnes. 

En el aspecto demogr,tico, loa pa!see m's pobres -

han aumentado en cifras alarmante• su poblaoidn, no as! su -

capacidad de producir alimentos por lo que se 't'Uelven compr! 

dores de loe miemoa a loa pa!eea desarrollados, teniendo de

esta manera fuga de divi1as que podr!an 1 deb!an de utilizar 

para fomentar su producc1dn agropecuaria 1 no ser dependien

tes del extranjero con lo que ponen en r1.eago au soberan!a e 

independencia. 

A la luz del conocimiento actual ee eabe que ea u

na etapa cr!tioa en loa nifios del primero al tercer a!'lo de -

vida el no oonaum1r prote!nae de origen animal 1 cuando esto 



ocurre, el resultado ser' un eecaao desarrollo t!eioo 1 men

tal. 

M~xico, ubicado entre los pe.!ees del tercer mundo 

1 considerado en Y!aa de desarrollo, no eat' industrializado 

1 por lo mismo est& obligado a utilizar sus recursos natura

lea aproveoh,ndoloa al m'ximo, La llamada industria aliment! 

ria obtiene loa productos que procesa principalmente del CA!! 

po, 

ANTECEDENTES BISTORICOS DE LA ALIMENTACION EN MEXICO 

En la residn mesoamericana que ocupd una extensa ! . 

rea del altiplano poblada por civilizaciones floreacientea -

hasta antes de la conquista, la obtenoidn de prote!nae de o

rigen animal se limitd a dos animales dom~sticos que fueron 

el guajolote 1 el perro 1 la representada por la caza de tay 

na silveatre como el pato 1 codorniz, conejo 1 venado 1 la -

pesca en r!oa y lagunas (11). 

Por el contrario, la proteína vegetal ae obten!a -

de una gran variedad de plantas cultivada• como el ma!z, r11, 

jol 1 chile, como fuente principal de alimentos b'aicos 1 de 

muchas otras especies como la calabaza, chayote, jitomate, -

tublrculoa como el camote 1 la j!oama, diversas fruta• como 

el aguacate, mamey, zapote, guayaba y cacao. De toda• ellas 

aatiatac!an sua neoea1dades alimentiolaa (11), 

La carencia de grandes auadrdpedoa domlaticos que 
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ayudan al hombre como bestia• de tiro para el arado 1 el --

transporte, ademis del uao del abono para incrementar loa -

cultivos 1 el desconocimiento de la rueda, hicieron que el -

trabajo pesado tuera realizado con base a la energ!a humana

mediante el trabajo en conjunto de grandes masas de trabaja

dores que evidentemente las formaban el pueblo. Para esta -

gente era una obligaci&n impuesta per sua gobernantes a qui! 

nea ten!an que tributar en especie con au trabajo t!eico 1 -

con loe excedentes de lo que produc!an.(11). 

Antaffo como ho1, quien ejerce el poder dispone de

los bienes para su dietr1buci~n, la que nunca ser& equitati

va 1 es de entender que si la clase dominante ten!a derechos 

sobre tierras, sus productos y sobre la gente, en el aspecto 

de alimentacidn, el pueblo era privado de los manjares mis -

exquisitos por lo que el consumo de carnee era destinada a -

loe reyes y nobles Junto con sus linajes o tam111ae. 

De manera que ae puede concluir que en la civiliz! 

c1~n precorteaiana como durante la &poca de la colonia, el -

pueblo ha sido marginado tocante a una dieta variada que in

cluya el consu~o de carnee de diversos or!genea, no aa! los

r1coe privilegiado• a los que en su mesa nunca, adn en a1tu! 

clones adveraaa, faltan laa buenas viandas con abundante ca! 

ne. 

En la lpoca del M&xico independiente, la s1tuac1dn 

cambia mu1 poco ya que los estratos sociales ae mantienen s! 
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milarea, variando sdlo en los t'nninoe con los que se calif! 

ca a loe pobladores (espadoles, criollos, mestizos e ind!ge

naa), continuacidn de la ~poca anterior. 

Llega a su punto '1gido la 1ituaci6n hacia finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX en que hace crisis la 

falta de soluci6n pol!tica, social y econdmica al problema -

de la renovacidn pol!tica, a que las mayores riquezas del ~ 

!e estaban en unas cuantas manos y en loe extranjeros, no 

permitiendo la derrama de loa beneficios en el pueblo tan n~ 

cee1tado de lo m4s indispensable, como era una tierra para -

sembrar y poder comer; una sociedad corrupta que viv!a tae-

tuoaamente gracias a la explotacidn inhumana de los trabaja

dores de las minas, empresas textiles y ferrocarriles, etc •• 

Todo esto se precipitd en un estallido social armado que co

nocemos como la Revolucidn Mexicana para reivindicar al des

pose!do de tierras, al carente de garant!as y derechos labo

rales, al privado del ejel'Cicio de la libertad política. To

das estas necesidades que se convierten en ideales, se plas

man finalmente en la Constitucidn Pol!tioa de 1917. 

LA POBLACION DE MEXICO Y SU EVOLUCION 

Este punto presenta los cambios sufridos en la po

blacidn mexicana que ha dado como resultado eu d1sm1nucidn -
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en el paea1o, su lenta recuperacidn y en loa ~ltimoe añoe su 

incremento explosivo. Esto se puede analizar marcando cinco 

etapas que corresponden a hechos histdriooa trascendentales 

para la vida de Mlx1co. 

1.- Per!odo Precolonials se caracteriza por una b! 

ja densidad demogr~fica, con alta fecundidad y alta mortali

dad. 

Cuando se establece la Revnlucidn Agrícola, ésta -

garantiza la subsistencia con lo que hay mejoramiento de la 

vida y se reduce la mortalidad, lo que da un aumento demogr! 

fice. 

Loe grupos mesoamericanos alcanzaron una civiliza

cidn con grandes cultivos y artesanías acorde con una pobla

cidn numerosa concentrada en Tenocht1tl6n, lo que la hizo -

ser de las m«is grandes del mundo (2). 

2.- La Conquistas su erecto en la poblacidn es que 

ésta tul reducida en un 95%, es decir, de 25.2 millones en -

1519 a edlo 1 milldn en 1605. 

Se dan como causas de esta dieminucidn de pobla --

cidns 

a) Epidemias y enfermedades que al no haber antecedentes ge

n~t1coe y por lo mismo ree1etenc1a natural a ellas, reeui 

taron mortales entre la poblacidn 1nd!gena. 

b) Intensa explotac1dn del indígena en labores extenuantes -

con r1eegoe de muerte, como tu~ el trabajo en las minas. 
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c) Menor calidad y cantidad de alimentos al orientar~e en -

otro sentido la economía (cambio de la estructura pol!t1 .. 

ca y social) lo que reduce la fecundidad. 

d) Las constantes guerras de sojuzga.miento se ~redujeron en 

genocidios (2). 

3.- Período Colon~al (tres e1glos de dominio español)s 

el e:rupo fuerte aunque minoritario, eran loa espai'lolee con -

mayor poder económico, social y político, bien alimentado;cl 

grupo d~bll, mayo.rltario, los desvalidos, lo fueron los ind! 

genes (2). 

4,- Per!odo de Independencia-Revoluci&ns la desigualdad 

social econ~m1ca sin mis pol!ticas para su soluci&n origina

ron la guerra por la independencia; con ella la p~rdida de -

~uchae vidas, Otro tanto ocurrió por enfermedañes como fiebre 

amarilla, tifo, viruela y enfennedades respiratorias, Las 

guerras tamb1en cobraron su tributo, lo mismo la invasi~n 

norteamericana de 1846 a 1847 que ademia de las víctimas, 

costó perder la mitad del terrl torio (2), 

Durante la Revolucidn au~entaron las defunciones y ae 

contrajo la natalidad; hubo tambi&n un incremento de l~ emi

!:rac1i:1n h!lcia !lorteamerica (2). 

5.- Epoca Modernas al t&rmino de la Revoluci~n el cre

cimiento demogr~fico es ascendente aunado a una disminucidn 

de la mortalidad mediante pricticas sanitarias y mejoramien

to del nivel de vida 1e la i>::>blacidn (vease cuadro No, 1). 
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Esto se traduce en aumento constante de la poblacidn qu8 sd

lo haata 1970 disminuyó la mortalidad infantil y se ha inCJ"! 

mentado el promedio de vida. Lo expuesto se ejemplifica en -

1011 cuadros Ho.2 1 No.3. 

Cuadro lo. 1 

Crecimiento Anual en PorcentaJe. 

Afio PorcentaJe 

1921-1930 1.7 

1950-1960 

1960-1970 

1980 

Fuentes Evolucidn H1etdr1ca de la Poblac1dn Mexicana 

Secretarfa de Gobernacidn 1983 (2), 

Cuadro llo. 2 

Esperanza de Vida al Hacimiento. 

Por cada mil naclmlento11 morlan ens 

1930 

1950 

1970 

Muerte e 

258 

148 

76 

Fuentes Evolucldn Hiatdrica de la Poblacidn Mexicana 

Secretarfa de Gobernacidn 1983 (2) 



Cuadro No. 3 

Incl'emento de Longe•1dad 

Aflo 

Esperanza de vida• 1900 

19}0 

1940 

1950 

1960 

1910 

10 

Hombre (~01) 

era menor de 

33 

35.2 

45.1 

55.6 

58.8 

MuJer(ai'loa) 

30 al'loe 

35 

38.6 

48.7 

59.4 

63 

P'uentes EYOluoidn H1atdrioa de la Poblacidn Mexicana 

Secretal'fa de Gobernacidn 1983 (2). 

Cuadro No. 4 

Creo1m1ento Demogdtioo (en m1lee). 

Afio Total Urbana Rural % Urbana f, Rural 

1900 13607 2640 10967 19.4 80.6 

1910 15160 '669 11491 24.2 75.8 

1921 14335 4466 9869 31.2 68.8 

1930 16553 5541 11012 33.5 66.5 

1940 19654 6897 12757 35.l 64.9 

1950 25791 10983 14808 42.6 57.4 

1960 34923 17705 17218 50.7 49.3 

1965 42689 23602 19087 55.3 44.7 

1970 50670 30149 20521 59.5 40.5 

1975 60402 38306 22096 63.4 36.6 

1980 66846 44299 22547 66.2 33.8 

Fuentes Evoluc1dn Hiatfr1ca de la Pobalao1dn Mexicana 

Secretal'fa de Gobernao1~n 1983 (2). 
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Como se podr' observar en el Cuadro No.4, la pobl! 

cidn mexicana de 1900 a 1950 propiamente ee duplic~ en 50 a

~os; de 1950 a 1970 la poblac16n se vuelve a duplicar pero -

en edlo 20 afloe. 

SITlJACION MUNDIAL DE MEXICO cc~o PAIS y DEL DISTRITO 

FEDERAL EN REl..ACION AL PROBLEMA DEL ABASTO DE ALIMENTOS 

México, por su su1>9rficie, es de lo• pa!ees m•s •• 

grandes del mundo ocupando el décimo cuarto lugar con 1.97 -

millones de Km2, 76.79 millones de habitantes (1984) y 39 h! 

bitantes por Km2 (1). 

En el continente americano ocupa el quinto lugar -

en extens1~n (CanadaJ 9.97 millones de Km2 y 2 habitantes por 

Km2; los Estados Unidoes 9.36 millones de 1tm2 y 25 habttantes 

por !:m2; Bras1ls 8.51 millones de itm2 y 15 habitantes por Xm2 

y Argentinat 2.77 millones de Km2 y 11 habitantes por Km2,(c! 

frae de 1983) (1). 

El Distrito Federal es la cuarta ciudad m4e pobla•a 

del mundo con 10.061 millones de habitantes, con una superfi

cie de 1479 Km2 y 6336 habitantes por lm2 (le anteceden Nueva 

York con 16.121 millones de habitantes; Shaneai con 11.86 mi

llones de habitantes y los Angeles con 11.498 millones de ha

bitantes). Pero con•iderando las areae conurbadas se rebasan 

los 15 millones de habitantes (1). 
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Estas cifras nos dan una idea del complejo proble

ma y las dificultades para dotar de servicios como son agua 

potable, drenaJe, energ!a eldctrica, tranaportea, Yivienda, 

abaatecim1ento de alimentos, a una ciudad en expaneidn cons

tantemente cuyo crecimiento no se ha podido ordenar n1 rre--

nar. 

Para abastecer de alimentos a una macrópolie como 

la del Distrito Federal, ae necesita producir grandes •oldm! 

nea de loe miemos. 

En el caso eepec!t1co de la carne, 4eta llega en -

dos tormae al Rastro y Frigor!t1co de Ferrer!a1 en pi4, o -

sea, el ganado vivo para ser sacr1t1cado y posteriormente 

ser comercializado y dietribu!do, o en medias canales para -

lo cual lee reeee fueron eacr1t1cadae en lugares dietantes -

al Distrito Federal y enYiadae a 4ete en traneportee que 

cuentan con retrigeracidn. 

Pero como ya se eeffald, ea necesario producir el~ 

limento, en este caso desarrollar una ganader!a que fuera in 

orementando en m1mero y calidad al menos al mismo ritmo de -

crecimiento de la poblacidn, cosa que no ocurrid debido a -

que el !nd1ce demogr4t1co rebaed en su crecimiento al ganad! 

ro. Podr!a ee~alarse tambi4n que la tecnolog!a moderna en au 

apl1cacidn al agro mexicano se atraed mucho en su 1ntroduc-

cidn 1 edlo ee hasta techas recientes que ee le ha dado int! 

rde debido. Como eJemplo de esta aaeYerao1dn ea el hecho de 



que la avicultura ee le comenz6 a fomentar en loe aaos so· •. 
con loe paquetee familiares de aves y posteriormente de con! 

jos y colmenas. 

En el caso de eanado bovino hebri quiln diga que -

loe animales de hoy en d!a son mejorado& y que rinden m4s en 

canal, pero bay que con~iderar que eato es real en el ganado 

de expoeici~n o en el que proviene de progenitores seleccion! 

dos, bien alimentados y qu9 loe resultados obtenidos son pet 

rectos para propaganda de razas o para promocionar alimentos 

para el ganado, Si qJeremos ser realistas, basta con contem

plar el ganado que se encuentra en el campo, en las ranche-

rtas, el que ro rma el grueso de la ganader!a mexicana y v•l'!. 

moe que sigue siendo tan l'l1etico como el de sus or!genee, h! 

ce cuatro siglos as! como su explotaci~n por parte del camP! 

sino para quien constituye una fuente •e energ!a aplicada al 

arado o una raqu!tica fuente de alimento de autoconaumo por 

su baja producci6n de leche y carne, lata dlt1ma ocasional, 

o bien es una reserva econ~mica que le salve de su penuria -

ancestral. 

¿Por qui no se ha logrado una ganader!a increment! 

da en au calidad y m1mero? La respuesta ee sencillas no ee -

ha aplicado la tecnolog!a moderna, porque el mismo hombre -

del campo la ignora y esto es producto del analfabetismo y/o 

el bajo grado de escolaridad que para nuestro pa!s no rebasa 

el 4o grado de primaria en promedio. Uno de loa tondos del -
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problema, entonces, es el de la educacidn en todos loe nive

les. 

Y como ee •ett mencionando el ~nto que se refiere 

a la educaci6n, se considera que en M&xico, hab!a una agri-

oultura avanzada como fuente principal de alimentos, pero en 

cambio no hab!a una ganader!a y que &eta e&lamente co~enzd -

con la llegada de loe eepafloles que trajeron loe primeros -

grandes rumiantes dom&sticos y otras especies, es de afinna! 

se que no existe una tradici6n ganadera como la habida en E)! 

ropa y que la gente, el ~eblo marginado, las grandes mayo-

rias de todos los tiempos, tienen poca educaci&n tanto esco

lar como en el sentido de b4bitoe y exigencias en su alimen

taci&n que sean los adecuados y correctos. 

Otro factor que influye en el consumo de carne ea 

el clima que condiciona el consumo de energ&ticos a travds -

de grasas y azdcares y para nuestro pe!s que no es fr!o, n1 

con inTiernos crudos, sino m&e bien templado, se ingieren~~ 

yor cantidad de energ&ticoe y somos afectos a las comidas -

grasosas, las fritangas, etc. Y eeto es un problema de eduo~ 

ci&n b'eioa ya que por la carencia o insuficiencia de conoo1 

mientos, oo'il'r• que qui&n tiene dinero no sabe qué le convi~ 

ne comprar para alimentarse bien, y el que no lo tiene, com

pra lo que puede. En ambos casos no se recibe una dieta ba-

lanoeada. A este respecto se ilustra con un cuadro comparat! 

To, de el consumo de prote!nae de origen vegetal y de origen 
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animal en los pa!eee deearrolladoa y en loe del tercer mundo 

y en loa pa!ees en v!aft de desarrollo, veaae cuadro No. 7. 

(10). 

Vale la pena ei1 tudiar aleµ. no e otros tac to rea que -

en un momento dado han sido o son lim1tantee para generar -

una ganader!a suticien~~ para alimentar el pueblo mexicano 1 

que produzca excedentes que permitan su exportaci&n y obten

cldn de divisae(cabe indicar que no tuera el producto en pi& 

sino como carne p.ies habr!a mayores ingresos por concepto de 

maquila y ee aprovechar!a la piel, vlsceras y esquilmos, a -

m4s de crear un mayor ndmero de empleos), siempre y cu~do M 

ae garantice previamente el abaeto del pafe, porque ea una -

paradoja el exportar alguna materia prima 1 ganar divisas P!. 

ra luego importar, procesado eee producto, a otros costos •!. 

yoree. 

El cuadro No. 5 muestra que el creci~iento ganade. 

ro ha sido menor en relaci&n con el crecimiento poblacional; 

la proporcidn se obtiene el dividir la cantidad de cabezas -

de ganado bovino entre la poblacidn censada en los affos de -

referencia y se observa que la pro¡x>rcidn a comienzos de ai

glo era m4s alta al presente en parte porque el desarrollo -

ganadero ha sido sostenido y en cambio el crecimiento demo-

gritico es explosivo, comp!r1aa cuadros No. 4 y No. 6. 
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Cuadro No. 5 

Proporc1dn de Bovinos/Poblacidn Mexicana. 

Afio Proporctdn 

1902 0,75 

1930 0,60 

1940 0,58 

1950 0,60 

1960 0.50 

1975 o.49 

1980 0,51 

Fuentes Revoluc1dn Mexicana, Tomo III, taac!culo 77. (15). 

Cuadro No. 6 

Poblac1&n Ganadera. 

Año Bovinos (en miles) 

1902 10284 

1930 10083 

1940 11591 

1950 15713 

1960 17669 

1975 29602.3 

1976 3()460.9 

1977 31410.0 

1978 32438.7 

1979 33545.5 

1980 34590.4 

Fuentes Revoluc1dn Mexicana. Tomo III, tasc!culo 77. (15). 
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Como sabemos el ganado se sustenta de lo que prod~ 

ce la tierra, ya sea en pastlzalea naturales como es la gan~ 

der!a del norte o la de reglones tropicales, o bien la desa

rrollada con la laplantaci&n de praderas artificiales.a tra

v&e de laborea agr!colaa. Como quiera que sea, esto influye 

en el 1ndlce de agostadero (que es la cantidad de hectireaa 

por animal, necesarias para su adecuada allmentacl&n al affo) 

y por lo tanto, en la exteneldn de tierra que se pueda po ·-

seer p8l'1lo cual existen leyes que garantizan la pr:>piedad de 

la misma, pero que para algunos sectores, constituye una 11-

mitante o treno para la inYersidn 1 meJorae de la ganadería, 

porque ae aduce el riesgo de afectacidn de la tierra 1 ver -

as! disminuida la propiedad privada. 

Es por ello que se expondr'n algunos puntos de in

te~s en lo referente a leglslacldn agraria que se relacione 

con la gansder!a y en lo posible, comentarlos que traten de 

aclarar las dudas existentes, que de buena o mala ff, incl-

den para el establecimiento de una ganader!a prdspera. 
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ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Este art!culo pennite que se establezca la propie

dad privada en las tierras de la Nacicfo; pero ea t1ste la que 

originariamente puede permitir el dominio de las mismas a -

loe particulares. Parlo mismo, La Nacidn establecer4 lae mo

dalidades que sobre la propiedad privada sean necesarias en 

funcidn del 1nter&e ptibl1co a fin de distribuir equ1tat1va-

m,nte la riqueza pdbllca. De este modo se podr4n intervenir 

los latifundios a travfe de la expropiacldn por causa de ut~ 

lidad pdblica y mediante indemn1zao1dn (4). 

Sin embargo esta posibilidad de expropiacidn se ha 

visto impedida porque los latifundistas se valen de dos sub

terfugloss Uno ea la eimulscidn que consiste en hacer apare

cer una propiedad como fraccionada y a nombre de varios pro

pietarios y no de un solo titular, mediante preetanombrea 1 

el otro ea el recurso del jtticio de amparo en qulenee tienen 

certificado inatectabllidad (traccidn XIV, 3er p'rrafo del -

Art!culo 27 Constitucional). 

El antecedente h1st.drloo de este Art!culo proviene 

desde el tiempo anterior a la Reforma (1856) para reducir la 

propiedad pr1Yada a aquellas tierras que desde la colonia -

pertenectan a loe vecinos de 101 pueblos 1 comunidades; pero 

dicha disposicidn tul aproyechada por unos cuantos especula

dores que se valieron de concesiones y ventas en su favor. 

El oampeB1nado, al no poseer nill@una tierra como medio de -

subsistencia, sdlo. le qutdd el recurso de alquilar su traba-
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jo al mis bajo precio a loe poderosos terratenientas. De es

tos 111 timos se conocía que al comienzo de la Revolucidn ha-

b!a 834 que acaparaban 1,300 000 1112., caei doa tercios del 

territorio Nacional. El Artículo 27 di paeo a la Reforma A-

graria para devolver a sus dueffoe or1e1nalee las tierras de 

que ruaron despojados (15). 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

Esta Ley, cuyo antecedente ee el C~digo Agrario, -

reglamenta las disposiciones agrarias del Art!culo 27 Conat.!, 

tucional. Garantiza loe derechos naturales a poseer la tie-

rra bajo el rlgimen de ejidos y comunidades, por un lado, y 

limita al de la pequeffa propiedad por otro (12). 

A loa ejidoe y comunidades ind!genaa lee da el de

recho a la reet1tuc1dn de tierras, bosques o aguas, compro-

bando que son propietarios o que fueron despojados e1 se ºº.!! 
travino las d1epoeic1onea de la ley del 25 de Junio de 1856 

o por 1nvaaidn u ocupacidn ilegal de eeoa bienes ocurridos -

entre el lo. de diciembre de 1876 al 6 de enel'O de 1915 (Art. 

191); estableciendo as! mismo la 1natectabil1dad de eeoa b1~ 

nea por reet1tuc1cfo (Art. 193) (12). 

Para la pequeffa propiedad en explotaci6n ganadera, 

el Art. 249, rrac! IV, limita su extensidn a •1a superficie 
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que no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 cabe-

zas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor• la que 

se determina por estudios t~cn1cos de campo realizados por -

la Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidr,ulicos y la Se

c retar!a de Rerorma Asraria, con base en el !ndice de agost! 

dero o capacidad forrajera (Art. 259) (12). 

La pequeffa propiedad o propiedad privada se puede -

proteger, por as! decirlo, de que sea intervenida por el Es

tado mediante un certificado de inafeotabilldad (Art. 257) y 

se seffala que esta calidad de inafectable se pierde si la -

pro~iedad ganadera ptl'lllanece ein explotaclcfo por mlle de dos 

afios consecuti~s (recu~rdese el calificativo de ganadero o 

esricultor "nylon" aplicado a aquellos propietar1os de gran

des extensiones de tierra que las manten!an ociosas sin pro

ducir) sefialado en el Art. 251 (12). 

Por lo que vemos, la propiedad privada ganadera y 

otras son protegidas por esta Ley, pero maffosamente es atac~ 

da porque el Art. 203 indica que "todas las tincas cuyos lin 

deros sean tocados por un radio de7 'Km. 11 partir del lusar • 

m's densamente poblado del ndcleo eolicitante, ser&n afecta

bles para fines de dotaci'1n o aplicacldn. •Jl4al "1 ·pero ee -

obvio que la atectaci'1n se harta sobre loe excedentes de ti! 

rras que posea un propietario. También se considera que este 

problema puede surgir cuando las mismas autoridades agrarias 

permitan el asentamiento irregular de gente a la que bien --
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pueden ubicar en terrenos nacionales y no afectar a la pro-

piedad privada que est' dentro de la exteneidn que marca la 

Ley (12). 

Si una propiedad y" fu' afectada y queda reducida 

a la extenaidn que marca el Art. 249, ya sea por reeolucidn 

aeraria o la solicitud del propietario se baya declarado co

mo inafectable, el Art 256 dices "no se tomarin en cuenta -

para loe efectos de afectaciones posteriores los cambios ta

vorables que en calidad de sus tierras se hayan operado en -

virtud de obras de irrigaci&n, drenaje o cualquier otro pro

cedimiento siempre ,ue se rednan los requisitos eiguientess 

I.- Que el mejoramiento de la calidad de las tierras se deba 

a 1n1c1ativa del propietario y se haya consumado despu's 

de la resoluc1&n agraria, de la localizacidn de la supe! 

ficie inatectable o de la declaratoria de 1natectsbil1-

dad (12). 

II.- Que el propietario no tenga otra extene1&n de tierras a

dem's de la amparada con el certificado de inafectabili

dad, y si la tiene, que la extensidn de la misma sumada 

a la superficie a11parade con el certificado de inafecta

bilidad no exceda de loe l!mites seffalados en el Art. --

249 (12). 

III.- Que la propiedad o posesidn se encuentre en explota--

c1&n y ee le haya expedido cert1ficafo de 1nafectabl1dad 

(lQ) 

As! como la propiedad privada es protegida y en -

ciertas condiciones puede ser afectada,, se considera que la 
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Ley de Reforma Agraria ee Justa pues seBala el Art. 204 que 

tambi4n pueden ser afectables las propiedades de la Federa

ci&n, de loe Estados o de los Municipios, para dotar o am--

pliar ejidos, o para formar nuevos centros de poblaci&n(l2). 

El Art. 112 seBala que podrln ser expropiades loa 

bienes ejidales y loe oomunales por causa de utilidad pdbli

oa por decreto presidencial y mediante indemn1zaci6n (Art. -

121) 

O sea que la Ley Federal de Reforma Agraria esti -

en el justo medio para hacer realidad el objetivo del Art. -

27 Constitucional• "hacer una dietr1buci6n equitati~a de la 

riqueza pl1b11ca" (4). 

El problema de inseguridad para realizar mejoras a 

la ganader!a mediante la teonificaci~n de la explotaci&n a-

gropeouaria y producir mis pero con el temor de perder ter~ 

nos por afectaci6n agraria, proceden de los hacendados ricos 

que acaparan la tierra y simulan su fraccionamiento. 

El otro lado de la medalla lo constituyen loe fun

cionarios venales que faltos de probidad y honradez inclinan 

la balanza hacia el lado que conviene a sus intereses, crean 

do mayores conflictos. 

Al tiempo actual se sabe que el 40% de la pobla--

ciifn económicamente activa se il.edica a labores del campo 1 -

en el pasado el porcenta,Je era mayor. De todas maneras, para 

un pa!e que como el nuestro est' en desarrollo y no tiene iB 
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dustria pesada, las actividades fundamentales tienen que aer 

las agropecuarias. Se ha dicho muchas veces que loe recursos 

hay que explotarlos al mixi:,, pero racionalmente para no a

gotarlos. Sin embargo, quién se encarga de explotarlo ea el 

hombre y a nivel del campo la producci<Sn es muy baja. 

Se conoce r¡ut la ganader!a que se deaarrolla en -

loe ejidos, aunque con escasa t~cn1ca, contribuye en canti-

dad importante a la alimentacidn del pueblo mexicano, pero -

Se observa que cada dfa BU aporte ea menor al esperado. 

Ea por ello que ee enunciar4n una serie de facto-

res que se considera influyen grandemente en la baja produc

ci~n ganadera de loe ejidos y que se denominarls 

SINTESIS DE LA PROBLEMATICA AGRARIA Y SUS REPERCUCIONES 

Hay irregularidad de la tenencia de la tierra porque 

ha habido reparto agrario pero tambic§n hay reZfl80B de expe-

di entee que legalizan su titularidad. 

Esto da inseguridad que hace al cupesino no prody_ 

cir mds. 

Loe deslindes de loa ejidos son imprecisos o errd

neos por corrupci<Sn. 

Por esto se crean contl1ctos entre los ejidatarios. 

Se tiende al m1n1fundismo-microfundismo, o sea, --



que loe ej1dater1oe mismos ee reparten la tierra sin orden.

(Atomizaci6n de parcelas). 

No hay depuraci6n censal para adjudicar las tierras 

a quienes tengan sus derechos. 

Hay baja productividad que cae en produoci&n, si ! 

caso, de autoconeumo. 

Lo anterior se traduce en bajo aprovechamiento de 

los recursos de tierra, agua, pastos, etc. 

Hay acaparamiento de la tierra por unos cuantos; ~ 

rrendamiento de la misma o abandono de parcelas. 

Em1graoi6n del trabaj.ador del campo hacia H.orteem! 

rica donde realiza laboree agr!coles o hacia lee grandes c1~ 

dades del país en las que aumenta los cinturones de pobreza 

y desempleo. 

Existencia del cacicazgo que agrava m4s la e1tua-

ci6n en contubernio con otras autoridades. 

Organizac1&n insuficiente para le producc1&n del.

campo con financiamiento inconstante debido a un burocratiemo 

excee1Yo que desconoce loe problemas y los complica. 

Falta de oapacitac1&n t~cn1oa del campesino tanto 

en loe asuntos legales &!rarlos como en los de orden agrope~ 

cuar1o. 

Retr1buci6n injusta a los productos del campo. 

Desaliento para producir por los bajos precios. 
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II.- M A T E R I A L Y M E T O D O 

Se utiliz& como base de este estudio, las estadís

ticas proporcionadas por Industrial de Abastos (Rastro y Frl 

gor!fico de Ferrería) relacionadas con sus voldmenes de ea-

orificio, precio del ganado bovino en pi& y precio del gana

do bovino en canal. Otros datos estadísticos son de la Seer! 

tar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos (8,9). 

Se pretendi~ obtener informaci&n de otras dependen 

cias como la Secretar!a de Progr:imaci~n y Presupuesto, de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; pero debido a -

loe sismos del 19 de septienbre de 1985, fu~ imposible reca-

barloa, ya que hubo destrucci&n de edificios del gobierno y 

destruccidn o traslado de informaci&n que quedo sujete a re

o rganizaci&n de loe mismos y no se tuva acceso a ellos. 

Otra fuente de informaci&n consultada fu~ los in-

formes mensuales que elabora el Departamento de Rastros de -

la Direcci&n General de Servicios de Salud Pltblica en el Di! 

trito Federal que depende de la Ser.retaría de Salud, que mue~ 

tran diferencias con los de Industrial de Abastos. Ante este 

problema, se optd por considerar s&lo las estad!sticae de I~ 

dustrial d• Abastos. 

Es pertinente aclarar que en cueetidn de datos ee

tad!sticoe no coinciden las cantidades, ya sea loe referidos 

a loe censos de poblacidn, loe censos ganaderos y agr!cola,

eto, pues cada dependencia oficial considera eue propios da-



tos y eetimacianee, 

Se utilizaron ta~bi~n algunos datos del Instituto 

Nacional de Estad!stica, Gevgr&f1a e Inform4t1ca, para la -

obtenot&n de informac1&n sobre poblaciones m4s importantes ~ 

del mundo, en densidad v exten1i&n territorial, (1). 
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III.- R E S U L T A D O S 

El cuadro No. 7 eobre Disponibilidad de Prote!na -

por persona al D!a en Gramos por Pa!eee,mueetra claramente 

que loe pa!ees avanzados o industrializados consumen alre

dedor de 100 gre. de p!'C'te!na al d!a (excepci6n hecha en Ar• 

gentina y que es un pa!e ganadero y fuerte exportador de ca! 

ne); su consumo de prote!na animal es propiamente el doble -

del consumo de prote!na vegetal. En cambio los pa!ses en v1ae 

de desarrollo est4n a la mitad o menos del consumo total de 

prote!nas y el consumo de prote!na vegetal es varias veces -

mayor al consumo de prote!nae de origen animal. 

~undial:nente por zonas geogr4ficas, en Africa y A

sia es cuatro veces menor el consumo de prote!na animal en • 

relaci6n a la vegetal. En Norte América, Europa, Ocean!a y -

Rusia, es igual o ligeramente superior el consumo de prote!

nas de origen animal, veaee cuadro No. 8. 

Los cuadros No. 9 y 10, de Precios ñe Ganado Bovino 

en pié y en canal indican que en 1978 hay un incremento del 

precio mayor del 50% en algunos tipos de ganado fu~ arriba -

del 100,A:. 

El cuadro No. 13 de Consumo Aparente de Carne mue~ 

tra que de 1970 a 1980 bajÓ casi un 10~ el consumo de carne 

de bovino. El consumo de carne de cerdo habiéndose incremen

tado 72.59% de 1960 a 1970, pera el a~o de 1980 e6lo aument6 

el 3.34%; y el consumo de carne de aves ru~ de 14.19~, lo -

que indica una d1aminuci6n. 



Cuadro No. 7 

DISPONIBILIDAD DE PílOT!i:INA POR PERSONA AL DIA E:; GRA~!OS POR PAISES 

PAIS TOTAL GENERAL PRODUCTOS VEGETALES PRODUCTOS ANIMALES 
1974 .. 76 1979-81 1974-76 1979-81 1974-76 1979-81 

MEXICO 67.4 74.9 48.7 50.8 18.7 24.1 

CA NADA 99.9 98.4 35.5 36.3 64.4 62.2 

u.s.A. 105.8 105.6 34.o 34.1 71.9 71,6 

GUATEMALA 55.1 58.2 43.1 43.4 11.9 14.9 

HAITI 44.8 45.4 37.7 38.o 1.2 7.4 

ARGENTINA 108.0 112.7 37.6 37.4 70,4 75,3 1\) 
CD 

BRASIL 59.5 59.4 37.7 37.7 21.8 21.7 

ETIOPIA fi0.8 73.0 49.8 62.0 11.0 u.o 

SUD AFRICA 75.8 75.7 46,9 47.5 28,9 28.1 

ZAIRE 36.2 33.2 28.8 26.9 7.5 6,3 

INDIA 47.7 49,8 42.5 44.2 5.2 5.5 

CHINA 53.6 58.6 43.6 47.6 10.0 11.l 

JA PON 84,8 88.7 44.4 42.3 4o.4 46.4 

FRANCIA 100.6 108.2 37.3 38.1 63.3 10.1 

REINO TJNIDO 90.7 90.l 36.1 36.2 54.6 53.9 

Fuentes Anuario de Producc1~n FAO 1983 (10) 



Cuadro No. 8 

DISPONIBILIDAD DE PROTEINA POR ZONI GEOGRAFICA AL DIA EN GRAMOS 

PUS TOTAL GENERAL PRODUCTOS VEGETALES . PRODUCTOS ANIMALES 
1974-76 1979-81 1974-76 1979-81 1974-76 1979-81 

MUNDIAL 66.2 68.2 43.0 44.5 2,.2 24.o 

AFRICA 57.6 59., 45.5 46.3 12.2 13.0 

NORTE Y CENTRO 92.5 93.2 37.0 ,7.8 55.6 55.4 
AME RICA 

SUR AMERIOA 64.8 66.7 36.4 36.8 28.4 29.8 1\) 
ID 

ASU 53.9 57.5 43.2 45.7 10.6 11.8 

ElIIOPl 95.4 99.2 43.2 43,5 52,2 55.6 

OCEANIA 87., 85.2 32,6 32,5 54.6 52.6 

'RUSIA 102.3 99.6 50.9 49.l 51.4 50.5 

Fuentes Anuario de Produoo1~n FAO 1983 (10) 



Cuadro No. 9 

PRECI:lS POR KILOGRAMO DE GANADO BOVINO EN PIE Y SU INCREMENTO EN PRECIO 

ANO ~ES IIUASTECO llUASTECO VACA VACA TERNERA 
la. 2a. la • 2a. 

1977 ENE • 14. 50 • 13.50 • 10.90 $ 8.80 • 10.60 

DIC 16.50 13.79 15.50 14.81 11,90 9.17 9.90 12.50 12,60 18.86 

1978 ENE • 17.30 • 16.20 • 12.40 $ 10.40 • 13.20 

DIO 21.00 56.06 25.00 54.32 24.00 93.54 22.00 109.52 24.50 85.60 

1979 ENE • 21.00 • 25.00 • 24,00 • 22.00 • 24,50 

DIO 31.50 16.66 30.50 22.00 26,00 8.33 23.00 4.54 23,50 6.12 

1980 ENE • 31.50 e 30.50 • 26,00 • 23.50 123.50 

DIO 36.00 14.28 34.50 13.11 30,00 15.38 27.00 14.84 27.00 14,89 

(El % de incremento en el precio est• considerado de enero a diciembre de cada a~o). 

Fuentes Incluetr1al de Abastos (I.D.A.) (8). 
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Cu ad ro No. to 

PRECIOS l'OR KILOGR11MO DE GANADO BOVINO EN CANAL Y BU INCREMENTO EN PRECIO 

ARO MES HUASTECO HUASTECO VACA VACA TERNERA f. 
la, 2a. la. 2a. 

1977 ENE • 24.50 • 23.00 • 17,30 t 14.oo • 16,80 

DIC 27.50 12,24 25. 50 10. 86 19,30 11.56 16.50 17.85 18.50 10.11 

1978 ENE $ 28,00 • 26.00 • 20.00 t 18.oo • 20.00 

DIC 44.50 58,92 41.50 59.61 39,00 95.00 36.oo ioo.oo 41.50 107.50 

1979 ENE $ 44,00 • 42.00 • 40,00 • 37.00 6 42.00 

DIC 46.50 5.68 46.oo 9.52 45.00 12.50 43.00 16. 21 45.00 7.14 

MEX-E 'fo MEX-I % MEX-2 :: MEX-3 ,, 
1980 ENE • 46,50 • 45.00 • 43,00 • 42.50 

DIC 56,00 20.43 55.00 22.22 54.oo 25.58 45.50 7.05 

NOTAS A partir de 1980 se oambld la clas1f1oao1dn de carnee. 

Fuentes Industrial de Abaetoe (I.D,A,) (8). 
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ANO 

1960 

1970 

1980 

Fuentes 

Cu ad ro No. 11 

CONSUMO AP1\RENTE NACIONAL DE OAlUlE EN 

KILOGRA.~O~ DE 1960 A 1980. 

RESES CERDOS AVES 

8.70 4.16 

l0.63 7.18 1.55 

11.96 7.42 1.33 

Secretaría de Agricultura 7 Recursos H1dr4u11cos 

(S.A.R.H.) (9). 
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IV.- D I S C U S I O N 

PAPEL QUE JUEGA INDUSTRIAL DE ABASTOS (I,D.A.) EN EL ABASTO 

DE CARNE AL DISTRITO FEDERAL. 

El Rastro de Ferrer!a inaugurado hace 31 ai'los, co

menzó siendo el dnico lugar donde, quien tuviera carnicer!as, 

poller!as e incluso tiendas de autoservicio, podía allltlt.ecer

se de loe productos que ah! se procesan para venderlos al P.! 
blico. 

Para 1965 esta condición cambia mediante un regla

mento que permitir!& adquirir, para eu compra y venta poste

rior al ?lblico, carne en canal o eue productos de cualquier 

región del Pa!e (14), 

En 1967 Industrial de Abastos, que es una Sociedad 

Anónima de Capital Variable y Partic1pac1dn Estatal, asume -

por decreto la responsabilidad de la industrialización de la 

carne en todas sua tase• (7). 

Del Reglamento 1 Decreto ee exponen, en torma con

densada, parte de sus contenidoss 

REGLAMENTO que t1Ja las baees ~eneralea para la l! 

bre introducción y distribucidn de carne para el consumo hu

mano en el Distrito Federal (Diario Ot1clal, Jueves 30 de d! 

oiembre de 1965) (14). 
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En sus considerandos ee eeffsla ques 

La carne ee un rengldn importante en la alimenta-

cidn humana que no ha alcanzado adn loa niveles b'eicos para 

satisfacer las necesidades de la poblacidn, 

Para lograr este t!n, se impone ampliar su mercado 

en el Pa!a, para también incentivar la tecn1ticacidn de la -

produocidn ganadera y lograr mejorar la calidad de las car-

nea (14), 

Esto se consigue con la libre concurrencia e intrg, 

duccidn y distribucidn de carne sin restricciones al Distri

to Federal para solucionar el problem'a de su abastecimiento 

que demanda la alta concentracidn de poblacidn (14). 

Que esto permita un ajuste en las existencias y -

precios de la carne para beneticlo de los sectores econdmic~ 

mente débiles (14), 

El Art, lo. lndlca que podrá entrar al Distrito F! 

deral la carne en canal y productos provenientes de las emP! 

caderas y frlgor!ficos Tipo Inapecoidn Federal o de loe frl

gor!ticos autorizados por la Secretar!a de Salud para ser -

transportados y distribuidos por veh!culos que cumplan los -

requisitos establecidos en la Ley de Industrlalizacidn Sani

taria de la Carne o en los del Cddigo Sanitario; loa operad~ 

rea de loe veh!culoa deberán traer las gu!as sanitarias que 

comprueben que se ha cumplido las disposiciones legales de -

car4cter sanitario y fiscales de su lugar de origen. 
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El Art. 2o. indica que la carne y sus derivados se 

dietribuir'n directamente al loe detallistas o en los trigo

r!ticos autorizados. 

El Art. 3o. dice que la seoretarfa de Industria y 

Comercio tiJar' loe precios de venta de la carne a detallis

tas y al pdblico de acuerdo a la claeificaci6n que por su e~ 

lidad determine la Secretar!a de Agricultura y Ganader!a (14). 

DECRETO por el que se instituye un organismo pi!bl!. 

co descentralizado, con personalidad jur!dloa y patrimonio -

propios que se denominar' Industrial de Abastos (Diario Oti

c1al, Jueves 20 de abril de 1967) (7). 

En loe considerandos se dice que el sacrificio y -

el suministro de la carne para consumo humano en el D1stri to 

Federal son un servicio p1blico (7). 

Aunque en principio, el servicio piblico correspoa 

de prestarlo al Departamento del Distrito Federal, fste lo -

puede cont1ar a un organismo como Industrial de Abastos. 

Loe objetivos sons que sea m's regular el abasto -

de la carne a la poblaoi!Sn y prevenir su escasez. 

Del REGLAMENTO cabe destacar sus objetivoss 

a) Ampliar el mercado de la carne. 

b) Incentivar Ucnicamente la producci6n ganadera. 

c) Mejorar la calidad de las carnes. 

d) Propiciar la libre concurrencia al mercado, 

e) Pennitir la introduooidn 1 d1etr1buoidn de la carne sin -
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restricciones. 

t) Pennitir un ajuste en las existencia• y precios de la cax 

ne, 

g) Traneportacidn y distribuc1dn en vehfculos que cumplan -

loe requisitos sanitarios. 

h) Distribucidn directe a los detallistas. 

i) La Secretaría de Industria y Comercio fijard loe precios 

de la venta de la carne a detallistas y al plblico (7). 

De estos nueve objetivos o propdsitos el cuestio~ 

mientos ¿Qu~ se ha cumplido?; ¿Qu~ no se ha logrado y por -

qu~?. 

Posiblemente loe tres primeros puntos se hayan lo

grado en alguna medida, pues al haber un mercado para la cax 

ne en las proporciones del de Ferrerfa, motive para producir 

m's 1 mejor a los ganaderos del Para. 

Referente al punto (d), que se refiere a propiciar 

la libre concurrencia al mercado, se puede decir que s6lo -

llega el ganado del productor que es econ6micamente fuerte y 

que cuenta con nhfouloe propioa. En cambio el mediano y pe

quefio productor carece de los recursos suficientes para pa-

gar un flete y por lo mismo prefiere vender su producto a un 

comisionista o coyote recibiendo un precio mucho menor. Ade

mis, en el caso de que se anime a contratar un transporte, -

corre con todos loe riesgos de la traveafa (descompostura m.! 
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c4nica, volcadure, muerte de algdn animal, pt!rdida ~e peso -

en el ganado): y ei finalmente llega al rastro, aqu! se va a 

encontrar un grupo gránde de compradores entre introductores 

comisionistas o coyotes, pero que ninguno le va a pegar el -

precio Justo que esperata, ya que la gente mencionada forma 

un circulo muy cerrado {US protege sus intereses, Como no -

puede quedarse uno o m's d!ae esperando que suban el precio 

del ganado en pi~ y late eetl en el cami&n, tendrá que pagar 

el alquiler y el 'salario del chofer, entonces se ver« obl1g! 

do a vender al precio que le impongan. Esta experiencia des! 

lentadora ser' trasmitida a otros pequeHos ganaderos los que 

preferir4n vender, en lo sucesivo, en su lugar de origen pa

ra evitarse pdrdidas que son un auténtico robo. 

El inciso (e) que se refiere a pennitir la 1ntrodug_ 

ci&n y diatribuoidn de la carne sin restricciones, ea un pun 

to criticable ya que con ello se in~roduce una gran cantidad 

de carne y sus productos proc9sadoe que provienen del clan-

destinaje amparados con larguillos o notas de compra que --· 

exhibidas a autoridades que no tienen competencia en la m&t! 

ria, no es obst,culo para impedir su transportaci~n¡ lato d! 

timo se realiza en veh!culoe no autorizados y que na rednen 

condiciones higilnicas pare el efecto. Por otro lado, la ca! 

ne puede provenir de loa llamados Rastros Municipales que -

realmente son eut~ntlcos mataderos, los cuale1 no rednen con 

diciones higi&n1cae para el sacrificio y pn:>ceaado de la ca! 



ne n1 tampoco existe una inspecci~n sanitaria realizada como 

en Ferrería. 

En relacidn al punto (t) que ae refiere as Permi-

tir un ajuste en las existencias y precios de la carne, ea -

discutible si verdaderamente tndastrial de Abastos contribu

ye, si bien es cierto que a este lugar llega ganado en pi4 1 

en canal, su flujo no es constante pues si se analizan loa -

voldmenes de sacrificio por mee, se ve que es variable y no 

es posible pensar que el consU.!llidor, coma m's carne unos me

ses 1 otros menos (aexcepci~n seri la temporada de cuaresma). 

ocurre que loe introductores controlan la cantidad de anima

les a sacrificar pues cuando lo han qu•rido, en combinaci~n 

con algunos de los ganaderos m4e fuertes y que son acaparad~ 

res, dejan de recibir 1 enviar ganado, Esto eeti plenamente 

probado ya que en cada período de crisis en el abastecimien

to de carne al Distrito Federal, la eltuaci~n es denunciada 

pdblicamente por loe tablajeroa que consideran esto como una 

maniobra para subir el precio de la carne que tienen que com 

prar a los introductores, aducen que son loe gabaderoa 

quienes lee quieren vender el g.&nado en pi~ m4a caro y por -

eso tienen que dar la carne m&e cara ya que est4n pagando o

tro precio. El tercero en discordia es el gan3dero que argu

ye que le es incosteable producir y vender al precio que le 

fij8 el eobierno. Hasta aqu! estamos ante una tranca eepecu

laci~n con un producto b4aico que es la carne .• 



El cuarto elemento en diRcordia es Industrial de -

Abastos: no obstante que tiene canales en sus cintaras de re

fri~eracldn como una reserva para estas crisis, se ve nulif1 

cada porque no cuenta con el suficiente nd~ero de transpor-

tes para distribuir ese producto y por otro lado a~n tenien

do en perchas canales para su venta provenientes de los Est~ 

dos del interior de la Repdblica, los tablajeros no quieren 

co~prorla pretextando que son canales muy gordas y pierden -

dinero con el sebo que tienen que quitarles pera venderla al 

p~blico. Esto, que resulta una iron!a es debido a que en M~-

x1co, a nivel popular no son del agrado loa cortes tipo ~ 

americano que en otros pa!ses tienen aceptacidn que son con 

los que se aprovecha y rinde mejor la canal. 

Con respecto al inciso (g) que ee refiere, a tran! 

portaci&n y d1stribuc1&n en veh!culos que cumplan los requl

sl tos sanitarios, es bien conocido las condiciones tan malas 

de transpotaci6n de la carne, pues aa>:cepc1dn de unas cuantas 

unidades de Industrial de Abastos o algunos transportee de -

empacadoras particulares que cuentan con un sistema de refr! 

geraci&n, la mayor!a de los veh!culos no la tienen y esto es 

un serlo incomveniente para la preservacidn de la carne,puee 

en muchas ocasiones alF,uns carn1cer!A no recibe la carne y -

éeta es regresada ~ Ferrería, deepués de haber sido paeeada 

por la ciudad de M~xico con el consiguiente efecto deletéreo 

sobre la calidad san1tar1a de la carne. Si a esto agregamos 



el exceeivo :nanoseo del producto, la forma de su acarreo ha•. 

cia los transportes, las condiciones de 'atoa dltimoe tocan

te al estado ruinoso del exterior como del interior, que no

aon higienizados o lavados para quitar grasa, costras de ªª!l 
e: re, basura y gusanoo, etc •• , tendremos una idea del IX> r quá 

persisten las enfermedades gastro intestinales que tanto 1n

o1den en la econom!a del p.aeblo. Aparte de que eete mal man~ 

Jo de la carne es una tal ta de respeto para el consumidor. 

Del inciso (h) que se refiere a d1etribucidn diM2, 

ta a loe detallistas puede decirse que el objetivo se cumple 

a medias, pues sdlo el tablajero que compra de lo que Indus

trial de Abastos sacrlficd ps.ra ella, ea una venta directa-

al detelliata y como son partidas de ganado peque~as, del •• 

resto los dueBos son los introductores(entllndase intermedi~ 

rios) que es mayor!a por cuanto a volumen de venta se refiere; 

estos dltimos son los que condicionan el precio elevado de la 

carne sobre el autorizado. 

Por dltimo, el inc1ao(1) se refiere a que la SeCI'!, 

tar!a de Industria y Comercio fijar« los precios de venta de 

la carne a detallletas y al pfblico,ind1ca que ea una depen

dencia oficial la encargada de fijar los precios de venta de 

la carne al detallista y al pdbl1co. Como ya se seHald, el -

introductor o 1ntermed1ario maneja mayores voldmenes de ven~ 

ta al tablaJero 1 a late le vende a un precio superior al -

oficial (10 a 15% m•s por Kg.)¡ por tanto el tablajero vende 

al consumidor en mercados o carn1ceriu otro tanto m'e de lo 



autorizado. Esto es debido a que ferrerfa es un mercado cau

tivo y los clientes que ah! acuden tamb1en loeon, pues com-· 

pran muchas veces a cr4dito .PCN" lo que ee ven comprometidoe 

a pagar al precio que lee qu1er4n dar. 

No ee noticia que ee el p.¡.eblo, dltlmo eslabdn en 

la cadena de comero1a:.!.zacidn de la carne, el que pagar4 un• 

precio arriba de la autorizado y dado que el llamado"poder"? 

adqulai ti vo para c•J!'llprar un Kg. de carne, equivale a un d!a 

de salario m!n1mo y por lo mismo no queda n1ngdn dinero para 

lee dem4s necesidades; por lo tanto se ver' la población de 

m(s bajos ingresos sin m(s remedio que comer carne en forma 

ocasional y buscar como alternativas de alimentac1dn a base 

de la cocina tradicional mexicana, que no es suficiente. 

La conceouencia de lo anterior es caer en dos s1tu~ 

cioness 

Yalnutricidn por no recibir una dieta balanceada y/o 

Desnutrlcidn por no tener acceso siquiera a lo indispensable. 

La resultante es la infamia de tener un p.¡.eblo con hambre. 

De lo anterior expresado se colige que Industrial 

de Abastos, en su tuncldn de organismo para la regulacldn de 

abasto de carne al Distrito Federal, as! como permitir un •• 

juste en los precios de venta de dicho producto 1 sus der1Y! 

dos, ha devenido en convertirse en maqu1ladora de le indu1 •• 

tria de la carne en beriéf1c1c de los introductores quienea -

han constituido un tu•rte monopolio que afecta los intereses 

de la sociedad. lt>r lo tanto, se atenta contra las garantlas 

individuales que como derecho se consagra en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es por lo que se complementa este estudio de la 

comercialización de la carne y su p:roblem«tica citando lo 

que la legislación prevl con el fin de evitar los monopolios 

aplicable en este caso, al comercio de la carne, 

ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL 

En los Estados Unidos Mexicanos no habri monopolios 

de ninguna clase y en consecuencia, la ley castigari severa-

mente y las autoridades perseguirin con eficacia, toda conce~ 

tracidn o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de 

consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de -

los precios; todo aoto o procedimiento que evite la libre con 

currencia en la producción, industria o comercio, o servicios 

al pdblico; todo acuerdo o combinación de cualquier manera -

que ee haga, de productores, industriales, comerciantes y em

presarios de transportes o de algdn otro servicio, para ev1-

tar la competencia entre s! y obligar a los consumidores a P! 

gar precioa exagerados; y en general todo lo que constituya -

una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias perso

nas determinadas y en perjuicio del pdbllco en general (4). 

El reglamento sobre art!oulos de consumo necesario 
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Diario Oficial 23 de diciembre de 1941, ee~ala en su Art, lo. 

entre otros muchos, a las carnee de ganado bovino y otras ea

peciea animales, as! como sus vísceras y tambidn el ganado V.! 

cuno para abasto y laa cabezas deetinadaa a au pid de erra. -

El Art. 2o, indica que la ciecretar!a correspondiente fijar' -

los precios mb1mos de venta de esos art!culoe, El Art, 3o. -

faculta a la Secretaría respectiva a obligar a quien tenga •! 

t!culos de consumo neceear1o, su venta al precio que no exce

da del m"'imo seff,lado; y el Art. 60. la obligacidn por parte 

del comerciante, de poner a la vista del pdblico, una lista -

con los precios de loa art!culos referidos (13). 

CODIGO PENAL 

El t!tulo D4cimocuartos Delitos contra la econom!a 

Plfblica, en su Cap!tulo lo.s Delitos contra el consumo de -

las riquezas nacionales, dice en su Art. 2531 Son actos que 

afectan gravemente al consumo nacional (3). 

I.- Los relacionados con art!culoe de consumo neceAar1o que 

consistan ens 

a) El acaparamiento, ocultacidn o injustificada negat1Ta para 

su venta, con el objeto de obtener una alza en loe precios 

o afectar el abasto de loe consumidores. 

b) Todo acto o procedimiento que ev1te o dificulte, o se pro

pone;a ev1tar o d1f1cultar la libre concurrencia en la pro

duccldn o en el comercio. 



c) La limitscidn de la produccidn o del manejo que sea de la 

misma, con el prop&sito de mantener las mercanciae en in

justo precio. 

d) Todo acuerdo o combinacidn, de cualquier manera que se h~ 

ga de productores y comerciantes para evitar la competen

cia entre e! y traiga como consecuencia que loe .consumid~ 

res paguen precios exagerados. 

e) La euepenei&n de la produccidn, procedimient~, d1stribu-

cidn, oferta o venta de mercanc!as, que afecten los come~ 

ciantee y productores con el objeto de obtener una alza -

en loe precios o se afecte el abasto de loe consumidores 

o comerciantes en general (3). 

Como se ve, existen loe medios legales para evitar 

o frenar la voracidad de los comerciantes sin escri!puloe y -

proteger la econom!a de la clase social m4e d'bil que es el 

grueso de la poblaoidn pero, como en tantas otras ocasiones 

la ley queda convertida en letra muerta porque es el miem~ -

ciudadano el que por desconocimiento o por apat!a, no ejerce 

sus derechos y cuando loe exige, la oorrupcidn oficial en -

contubernio con loe zares de la carne frenan las aooion•s -

que reclaman el pueblo porque pesan m&e los intereses orea-

dos que el inter~s y el bienestar de los consumidores. 
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v.- e o N e L u s I o NE s 

Ea indudable que la alimentaci~n de loe pueblos del 

llamado tercer mundo, coneti tuye para sus gobiernos el mayor 

reto de la humanidad. 

La alta mortalidad que ocurre d!a a d!a en esos i-! 

aes nos da una idea de la pobreza alimentaria en que eat'n BB 

mido a. 

Su expl)sivo incremento de la poblaci~n no va acor

de con su capacidad para producir alimentos que satisfagan -

loe requerimientos m!n1~os de nutricidn. Esto ha sido conse

cuencia de que hay pa!eee que han desviado su producci~n agr2 

pecuaria en otras m'e rentables en vez de sus productos b'ei

coe; en otros caeos, eequ!ae, inundaciones o la inestabilidad 

pol!tica son factores que impiden los logros propuestos. 

En M~xico consideramos que el paladar eet4 muy lig~ 

do a la cocina tradicional y que mientras estos h4bitos no se 

modifiqu•n en el sentido de consumir carnee áe lae tliversae -

especies dom&eticae incluyendo loa productos del mar, tampoco 

se generar4 una mayor demanda de loe miemos n1 su producci~n. 

Esto es una regla de la oferta y la demanda. 

El otro problema eer!a el baJo poder adquisitivo de 

la poblaci~n para tener acceso a esos productos y que estos -

formen parte de la dieta diaria. 

Otro problema m4e es la competencia de los precios, 

en general, que hacen prohibitivo el consumo de carne. 



El Mlxico actual requiere de una ali~entacidn que

sea mejor en cantidad co~o en calidad, lo que sdlo es posi-

ble si se aplica la t~cnolog!a moderna disponible y de pret~ 

rencia la que se genere en nuestro Pa!a acorde con la capac.!, 

dad econdm1ca de que se disponga para no depender del extrll!l 

jero, 

El punto de partida, creemos, ser& la educacidn en 

todos los sentidos para que el mexicano supere su atraso pa

ra elevar el nivel de vida y por consiguiente sea una exigea 

cia, una mejor alimentaci&n, 

Consideramos que en M~xioo existen suficientes ga

rant!as de Ley para la poaaesi&n de la tierra y que esto de

be permitir que haya una ganader!a en n~mero tal que pueda -

abastecer a la poblac1&n, 

El Distrito Federal debido a su desordenado creci

miento y a la falta de previsi&n de sus autQridades al perm! 

tir el asentamiento humano irregular y posteriormente la ur

banizaci&n de loa terrenos aledai'loa al Rastro y Frigor!fico 

de Ferrer!a (I.D.A,), ha provocado ~ue su ub1ceci&n en que -

esti sea causa de cr!ticas por la posibilidad de que sea un 

foco de contaminacidn, problema relativo si hay un ~decuado 

manejo de los desechos. 

El llamado "fantasma del hambre" no es Uf}& fanta-

s!a sino una cruda realidad que gravita sobre todas lae na-

ciones del mundo puesto que de alguna manera nos afecta, ta~ 
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de que temprano a todos. 

M~xico no ea laexcepcl&n al problema del hambre ya 

que adn enco~tr&ndonee en el grupo de pa!eee en desarrollo -

padecemos las enfermedades del subdesarrollo (desnutricidn,

insalubridad) por falta de alimentos y que oceelona muchas -

muertes. El bino,¡io pr ~reza-hambre est&n ligados como causa

erecto. 

A tres lustros de iniciar el siglo XXI no parece -

haber soluci&n a este grave problema que constituye una ver

guenza para la humanidad, pues el prondatico es que se cent! 

nde arrastr,ndolo. 

El panorama alimentario mundial es de d~fic1t que 

va en aumento. La producoidn agropecuaria no ae ha 1nteneif! 

cado sino que se ha quedado a la zaga el se compara con el -

crecimiento de la poblac16n. Por ello el prec~o de los ali-· 

mantos producidos en el campo se ha elevado. 

Por la forma de vivir, el mundo actual se ha divi

dido en los pa!ses del norte que son los industrializadpa o 

desarrollados, y los pa!aes del sur en v!as de desarrollo 1 

los subdeaarrolladoa, pero que quedan enmar(ados en pa!aes -

ricos donde la gente se muere de indigestión y los pa!ees P2. 

bree donde la gente se muere de hambre. 

El hombre ae Jacta de su ya prdx1ma conquista del 

espacio y otros mundos cuando en su propia tierra no ha podi 

do dar la batalla decisiva al hambre n1 a la mieeria;al con-
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trario, ha generado m~s conteminaci6n y devastac16n de la N! 

turaleza de la que ee lia convertido en eu peor enemigo. 

En eetae condiciones, ¿c6mo se puede pensar en Pl'Q. 

ducir m&s alimentos el les mayores recursos econdmicoe se C! 

nalizen a producir armamentos para la deetrucci6n de la pro

pia vida'?, 

Organ1smoe internacionales trabajan en programas -

para aliviar el problema del hambre mundial tratando de crear 

un granero que sirva para resolver emergencias como las ham

brunas que diezman a pueblos, enteros. Se pretende que esto -

se forme con loe excedentes de alimentos que tienen los pa!

ces adelantados. 

México no debe esperar m&e para cambiar su pol!t1-

ca econ6~1ca y darle el mayor impulso técnico y de invers1dn 

a la produooidn del campo en toda la h1etor1a. 

Aunque existan varias alternativas de cambio a 

otros alimentos, no ea solución el volverse vegetarianos o -

comer harinas que tengan semejanza o presentac1dn tipo carne 

a la que se le disfraza con saborizantes artificiales. Sabe

mos c1ent!ficemente que la proteína de origen animal es 1n-

sueti tu!ble pues ~eta es tanto m4s importante por au tuncidn 

en el organismo cuanto mayor ndmero de amino&cidos posea. 

Cualitativamente la carne supera a los vegetales. 

Opciones aceptables ser!an el consumo de oarn e de 

cabello (con menos problemas de tranam1a1dn parasitaria que 

el ganado vacuno y porcino) pues si ya en le ~poca preh1sp'-
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n1ca se com!a el perro, el caballo, siendo sn~mal herb!voro

e~lo tiene como inconveniente que no se ha reglamentado lae 

disposiciones sanitarias y de precio dirigidas al consumo h~ 

mano. La otra ~pc1&n son loe produc~os del mar como fuente y 

recurso pigantesco de alimentos y dado el inmenso litoral -

que t1ene la Nac1dn. Desafortunadamente, por falta de orien

tac1dn y promocidn al pi1blico consumidor, s&lo unas cuentas 

especies se aprovechan, desperdiciándose el resto de la fau

na de acompa~smiento que en otros pa!ses s! se consume. 
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VI,- S U G E R E N C I A S 

l,- Difundir las garantías de Ley que protegen la propiedad

de la tierra tanto la eJidal como la prlvede e afecto de 

que sus titulares la exploten e incrementen su produccion. 

2.- Capac1tacidn t~cnlc~ agropecuaria permanente. 

3.- Cr~d1tos con cobro de inter~e bajos que no caigan en su2 

s1dio. 

4.- Crear cooperativas de producci&n y oo~erciallzaoidn regig_ 

nales. 

5.- Rastros y Fr1gor!f1cos instalados en las zonas ganaderas 

de m~e importancia que cuenten con v!as de oomunioacidn. 

6.- L1~1tar la distancia m&xima de transportacidn de ganado 

a su destino de sacr1f1cio y procesado. 

7.- Que exista un solo reglamento de lnspecci&n sanitaria V! 

ter1narla de la carne de todas las especies, incluyendo 

las aves, aplicado en todo el Pa!s para evitar diferen-· 

cias en los cr1 terios ean1tar1os y esto da idea de que • 

en algunos lugares se den facilidades y hay menos decom! 

sos. As! se ev1tar!an las preferencias para acudir' a de

terminados rastros. 

8,- ~ue el Rastro y Frigor!f1co de Ferrer!A administrado por 

Industrial de Abastos quede exclusivamente como fr1gor!• 

f1co, ya que el traer ganado para su sacrificio desde ly 

es.res distantes al D1stri to Federal, implica mermas por 

la transportac1dn (p~rdlda de peso, contusiones, tractu-



raa, animales muertos) 6 la falta de reposo obligatorio o del 

necesario pgra reponer lesiones; todo esto es ocasionado por 

la mov111zaciétn del ganado en veh!culos que no tienen condi

ciones de comodidad y sel'.Uridad para el efecto, Todo ello ia 

cide en el precio de la carne pues el que compra, al tener -

una serie de pdrdidae, '.rata de reponerlas aumentando el pr,!! 

cio. 

Si deja de sacrificarse ganado en general en -

Ferrer!a, por los inconvenientes antes señalados, se elimin~ 

r!a parte de la cadena de intermediarios en la compra del g~ 

nado, en la venta de las canales y en la de v!sceras y otros 

esquilmos, quedando Industrial de Abastos como dnico instru

mento en la comercializaci6n de la carne y eas derivados, -

que con un buen programa vigilado y unidades de transporta-

ci6n refrigerada, proporcione el abasto que merece la Ciudad 

de M1bico. 

Industrial de Abastos participa alrededor de 25% -

del abasto de carne y sua derivados en el Distrito Federal. 

Con el cambio arriba eu~erido creemos se puede acabar con el 

monop)lio ah! creado que afecta ¡os intereses de la sociedad 

De este modo se puede incrementar su partieipaci6n en la co

merciali zaci6n y dietribuci6n de este producto a trav~s de -

Industrial de Abastos, con lo que realmente ee beneficiar!a, 

al consumidor de m&s bajos recursos al tener mayor acceso a 

eete produc~o b&sico a precio razonable, de mejor calidad h! 

gi~nica y sanitaria. 

Un pueblo bien alimentado es saludable y trabaja--
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dor y si el derecho a la salud ha sido elevo.do a rango cone

t1 tuc1onal, el derecho natural a una buena al1mentac1dn no -

lo es menos y esto debe ser una garant!a para todo mexicano 

para que haya una verdadera JUSTICIA SOCIAL. 

Si Ferrer!a queda edlo como Frigor!f1co (ya no co

mo Rastro), Industrial de Abastos continuar!a: 

l.- Siendo regulador del precio de la carne de las especies 

dom~sticas que al presente se sacrifican. 

2.- Garantizar el abasto de carne al Distrito Federal en fo! 

ma regular. 

Se ev1tar!as 

3.- Merma en el peso de los animales o su.maltrato y muerte. 

4.- El ingreso al Distrito Federal de un excesivo n~mero de 

transportes con ganado al llegar sdlo vehículos con car 

ne en canal~ disminuyendo la contam1nac1&n, 

Se conseguirías 

5.- Eliminar el monopolio existente al prescindir de los in

troductores, etc. en la compra de animales en p1é y la -

venta de carne al precio que no es el oficial y se evita 

la eepeculac1dn. 

6.- ~ue no hubiera escasez ficticia de los productos y con -

ello el disparo de loe precios o aumentos indebidos. 

7.- Al sacr1f1carae en sus lugares de origen se generar!an -

fuentes de trabajo, lo que eerfa en apoyo a la descentr! 

lhac16n y deaconcentración de poblacidn en el Distrito 

Federal.con el consiguiente ahorro de energéticos, 



VII,- E I EL I O GR A F I A 

l.- A~ende Estsd!stica 1984. Instituto Nacional de Estsd!s-

tics, Geogrsf!a e Inform~tica. Secretar!s de Programa -

ci6n y Presupuesto. Paga. 15-17, 193-196. 

2.- Evoluci6n Hist&rica de la Poblaci&n Mexicana. Secrerar!a 

de Gobernaci&n. Pags. 8-21. 

3.- C&digo Penal, Trig~sirnanovena edici&n 1984. Edit. Porrua. 

4,- Constituci&n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

5.- C.ontribuci<1n al Estudio de la Comercial1zaci6n de la Ca_;: 

ne de Bovino en el Distrito Federal de 1965 a 1968, 

Mendoza Jimen~z E. Tesis. Médico Veterinario Zooteonista 

UNAM, Mlxico. 

6.- Contribuci<1n al Estudio de la Comercializaci<1n de la Ca,;: 

ne de Bovino en el Distrito Federal de 1969 a 1974. 

Ch~vez Rivas L c. Tesis. Médico Veterinario Zootecnista 

UNAM, Ml!xico. 

7.- Decreto poe el que sP. Instituye un Organismo rdblico De

centralizado, con Personalidad Jur!dica y Patrimonio Pl'2, 

pios, que se denominarl Industrial de Abastos {Diario -

Oficial 20 de abril de 1967). 
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8.- Estadfeticas de Industrial de Abastos. Rastro y Frigorí 

tico de Ferrer!a. 1975 a 1980. 

9.- Estad!sticas del Subsector Pecuario en los Estados Uni

dos Mexicanos, 1972-1980. Secretarfa de Agricultura y -

Recursos Hidraulicos. 

10.- FAO (Organizacidn Mundial para la Ali~entac16n), Anuario 

de Produccidn 1983, Paga. 263-264. 

11.- Historia General de Mfx1co. El colegio de Mlx1co, Tomo I 

afio 1981. Paga. 179-188. 

12.- Ley Federal de la Retol'!lla Agrar!a. 

13.- Reglamento sobre Art!culos de Consumo Necesario. (Diario 

Oficial 23 de diciembre de 1941). 

14.- Reglamento que FiJa las Bases ~enerales para la litre Ia 

troducci6n y D1stribuc16n de Carne para el Consumo Hu~a

no en ei Distrito Federal. (Diario Oficial 30 de diciem

bre de 1965). 

15.- Revoluc16n Mexicana. Tomo III, tascfculo 71, p~g. 10 y -

fasc!culo 77, p~g. 8. Revista Documenta Americana. 
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