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RESUMEN 

MUllOZ HUERTA LAURA VARINIA. Mercadeo de las pieles de bovino en Méx.!. 

co y su manejo desde la producción hasta el curtido (bajo la direc-

ción de: Ernesto Mendoza Gómez y Armando E. Rivas Careta). 

La ganadería bovina nacional ha enfrentado graves problemas sociales 

pol!ticos 1 económicos y ecoloógicos que han conformado los tipos de 

producción bovina existentes en México, cuyas diferencias estriban -

en el grado de desarrollo que las caracteriza, las diversidades eco

lógicas en que se desarrollan, el manejo que en ellas se hace y la -

finalidad zootécnica a que están dedicadas. 

La producción pecuaria nacional se enfrenta a los problemas que -

frenan su desarrollo, como son: planificación parcializada y discon

tinuada, inseguridad en la tenencia de la tierra, crédito insuficie!! 

te, escacez de infraestructura básica, baja eficiencia productiva, -

distribución y comercialización deficientes, pol!ticas erroneas de -

exportaci6n e importación. especulación de intermediarios y limitada 

potencialidad de la demanda por la escasa elasticidad-ingreso de las 

grandes mayor!as de la población. 

En el presente trabajo cie hace un análisis de la población bovina 

de las tasas de crecimiento anual, de los sacrificios y de las tasas 

de extracción de los años 1975 a 198S. 

Se enumeran las caracterbticas de la piel de bovino y de las tés_ 

nicas para la obtención, conservación, industrialización y comercia

lización óptimos de este coproducto resultado del aprovechamiento i!l 

tegral del bovino. Se mencionan ademlis los daños y mermas ocasiona-

dos a la piel en las diferentes etapas de producción de los bovinos. 
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NTRODUCC 1 OH 

En loa inicios de la humanidad li\5 pieles fueron di! loR primero~ pr_2 

duetos utiluaJos por el hombre; actunlmente d curro tienl'.: uún· .. u-n pa-

pel fundamental en la vida cotidiana, por lo que se hnn co1iv~rtic.lo en -

artfculos importantes del comercio mundial. ( 1) 

En México, la elaboraci5n dü C'ucro l'11rtido data de épocas unteri(\res 

n la conquista, y es a mediados del siglo XIX cu.indo pasa de producción 

de autoconsumo a mercados más amplios constitu!dos por empresas peque-

ñas y medianas con poca mecanizaci5n y gran ocupaci6n de mano de obra. 

(t.,6,8,13) Para la decada de 1940 a 1950 muestra un nivel relativamente 

al to e.le desarrollo, debido a ln demanda de pieles curtidas por parte de 

los pat:ses beligerantes en ln Segunda Guerra Mundial, en razón a la de!. 

trucción de sus plantas industrial y ganadera. (4 1 61 48) 

Al terminar los efectos de dicha guerra, el mercado nacional se vió 

afectado por la disminución de ventas al exterior, lo que provocó el -

cierre de curtidurías con un nivel bajo de tecnificación. Aunado a esto 

en la decnda de 1970 a 1980 el mundo sufre una gran inestabilidad econ§. 

mica, que en México provoca el cierre de 150 curtidurías, al no sopor-

ter los incrementos constantes en los insumos, al carecer de tenolog{a 

moderna para procesar la piel con base a las necesidades y calidad que 

demandan las industrias relacionadas con este insumo. (4 1 6 1 48) 

En la evolución de la industria curtidora aunque han desaparecido m~ 

chas curtidurías, la producción ha ido en cosntante aumento, con un nú

mero menor de unidadeR productivas de un nivel tecnológico alto. (48) 

Durnnte los últimos años la demanda de artículos de vestir confecci.2, 

nndos con piel, ha tenido un notable aumento, lo que trajo como conse-

cuencia una gran demanda de pieles de diferentes animales, principalme!!. 

te de bovino~ 1 por poseer c.1racterfsticns muy apreciadas por la indus--
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tria de la curtidur!a (4,8,13,15,52); obAervándose un incremento en el 

dinamismo comercial tanto de pieles crudas como curtidas. (4,8,15,52) 

En el aprovechamiento del bovino, sólo alrcdcJor del 55 % en refcre!!. 

cia al peso total llega a ser carne en canal, siendo la meta de todo C2_ 

merciante la utilización del animal entero; por lo que el 45 % restante 

comprende los siguientes subproductos: cuero 1 pelo, órganos digestivos 

y su contenido, pulmones, snngre, hígado, corazón, lengua, patas, cuer-

nos y el sebo que envuelve al tubo digestivo. 

De todos los subproductos del ganado bovino, la piel es el más impo!. 

tante, ya que representa alrededor del 7 % del peso total del animal y 

el 10 % de su valor total. (10,48,53) 

La comercialización de los subproductos contribuye a incrementar las 

utilidades obtenidas en los sistemas de producci6n de ganado bovino pa-

ra el abasto, sólo que dichos beneficios no han tenido un debido aprov!:. 

chamiento en México. (13,15) 

Las tasas de extracción de la ganadería nacional son muy bajas, ya -

que el volumen de cueros producidos no satisface la demanda nacional. -

(20,48,53) 

Es importante tener presente, que la producción de ganado en México, 

es y seguirá siendo la fuente de aprovisionamiento más importante para 

la industria curtidora. Sin embargo. no es la demanda del curtidor la -

que determina la cantidad de ganado a sacrificar; sino la demanda de 

carne y leche, alimentos requeridos por el hombre para completar una 

dieta balanceada. Por lo tanto la industria curtidora está sujeta a las 

:-Variaciones de esta demanda.(4,8,13,38,48,53) 

Cuando la oferta nacional se agota el gobierno mexicano permite la -

importación de cueros pieles de las regiones del mundo que están 11-

bree de fiebre aftosa de otras epizootias, lo que implica que México 

puede importar cueros de: 
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América del Norte: Groenlendin 1 Alaska 1 C8nadá _y l'.~~nt~t~á U~idos dt.: .. 

Norteamérica. " . ~ "·-·. ··,:·· _:· _:~ :'" 

América Central: Belice, cunhem~--~a. :_:Ei s~í:_,•ad~r. -~li11-~:,~:1s,·,_Nican¡glln 
Costa nica, Panainli y .las ·I~l~:~ ... d_~i:'_~~~/be:; ~a ~-~-~er-~~--~n :de.'. G~adal!!_ 
pe, Curazao y Martinica. 

Europa 

Irlanda del Norte, República de Irlanda, Noruega, !B_lan.dia. y lns 

lelas del Canal (Guernsey y Jersey). 

As!a 

Japón. 

Oceania 

Australia, Nueva Zelandia, Islas F1dg1. (13, 52) 

En América Latina, México es el principal importador de cueros cru--

dos, procedentes en su mayoría de los Estados Unidos de Norteamérica. -

Cuando se adquieren cueros semicurtidos de pa!scs infectados por ln fi,!:_ 

bre aftosa, es necesaria garantizar a los países involucrados, por me--

dio de las dependencias ocupadas de cuestiones sanitarias, la aplica--.. 

ci6n de métodos o procedimientos para evitar cualquier posible contagio 

(52) 

Es importante mencionar que la calidad es mejor en los cueros impar-

tados que en los nacionales, pues, su piel presenta menos cicatriccz, -

raspaduras e irregularidades y por tanto sufre menos desperdicio, gra--_ 

cias a mejores sistemas de manejo, marcado, protecci6n, alimentación, -

cuidados veterinarios y transportaci6n. (8,13,20,48) 

La calidad y los precios de los cueros en México, se abaten por lns 

siguientes razones entre otras: 

- la alimentación y crf:a del ganado es inadecuada para obtener cue--

ros de alta calidad, (l,13,56) 
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- la falta de cuidados técnicos con los animales trae consigo raspo-

nes 1 araños y heridas en general, causadas por las cercas .de p~as 

o espinas, (l,8,lJ,38,56) 

- el marcado de los animales se hace en repetidas ·ocasiOne~··.Y:··. e~~}u

gares inadecuados, (1,13 ,JS,56) 

- intervalo de tiempo deficiente entre desparacitacione~.;~ 1(; .. que ha-

ce que parásitos como las garrapatas, perjudiquen :la piel~ (1,13,-: 

38,47,56) 

- la transportaci6n de los animales en camiones improvisados, (3, 54) 

- el desuello se realizn sin cuidado y con t6cnicas ineficientes, lo 

que origina numerosas cortaduras en el cuero. (5,8,13,38) 

Con base en estas observaciones se puede determinar que todas estas 

deficiencias y falta de cuidados son la causa de que el sector ganadero 

obtenga pieles de baja calidad en cantidad suficiente y el que los pre-

cios de cueros de regular calidad sean elevados. 

Se calcu!-. que loe cueros de producción nacional pierden alrededor".:. 

del 30 % de su utilidad y valor como consecuencia de lo anteriormente -

señalado 1 lo que provoca que las pieles de producción "'lc'Íonal no sean 

de buena calidad y puedan competir en los mercados intcJnacionales. (4 16 

13, 15148151,52 ,53) 

As! los precios de las pieles dependen de una serie de factores que 

intervienen en la elaboración de las mismas. 

Dentro del costo total de una piel terminada, 50 % de su valor ..es de 

cuero crudo, 20 % de productos qu!micos, 10 % de mano de obra, 10 % de -

gastos de administración y financiamiento y el 10 % restante de gastos -

generales. (6,13,48) 

El control de precios no existe por parte del gobierno, y esto se d.!, 

be a la extensa gama de producLos y calidades· de ·1oa mismos; el mercado 

internacionJ.l se rige por la oferta y la:deiiianda1 lo que permite que --
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los precios fluctúen y las alzas no sean permanentes, sin embargo, el -

nivel de precios vigente t?r. el extranjero determina el nivel de precios 

de la oferta nacional. siendo éste normalmente m§s alto al ser control! 

do por los intermediarios quienes no lo reducen cuando estos bajnn en -

el extranjero. (6,13,38) 
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p Ro e E DI MI EN T·o 

Se obtuV"o inform,1ción estudfstica n través ·d~ l~""serr·etó.ria de:<.:ohe! 
. . 

nación que maneja datos de la Si!ct't!tart:a de Agric~l~u.r~:-·y .Recu~s~~ Hi-

draúlicos. Dicha información incluye: 

- Población bovina anual (1975-1985) 

- Sacrlficio anual de bovinos (1975-1985) 

con lo que se determinaron las tasas de crecl~Í:e~t~. r,f~~, eXtrscción ---

anuales para el pcr!odo 197$ - 1985 •. 

También se obtuvieron: 

- Producción nacional anual de pieles de. bovino (1975-1985) 

- Importación anual de pieles de bovino (1975-1985) 

las tasas de crecimiento respectivas. 

Se 1dentificar6n los canales de comercialización de las pieles de h!!, 

vino,. as! como su obtención y procesamiento en el Rastro y Frigor!fico 

de Ferreria. Además er1 instituciones como Banco de Hé'xico. Secreta.ría -

de Comercio y r·omento Industrial y Cámara Nacional de la Industria de -

la Curtiduría se obtuvo información en cuanto n los factores que influ-

yen en la producción, industrialización y cQmercialización de las pie--

les de bovino en México. 
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DESARROLLO 

l. Generalidades sobre bovinocultura. 

EJ ganndo bovino fu€ el primero entre las especies animriles QUe,"-fu~, 

domt:sticado por el hombre con fines agr!colaá; al principio se·· ;a.proveo:-:-, 

char6n la carne y las pieles, az§s tarde se utiliz6 su leche, Y.·. fintllmc!!. 

te se us6 como animal de trabajo. (56) 

En América no exist!an las especies domésticas que el mundo europeo 

utilizaba para la obtenci5n de satisfactorcs, siendo Colón el primer i~ 

portador de ganado vacuno, concrétamente en su segundo viaje en 1493. -

{16) Para 1521 llegaron a loR territorios de la Nueva Eapnña, proceden-

tes de Santo Domingo 1 un gran número de becerros que proporcionarán a -

los habitantes: alimentos, vestido, grasas, medio~ de transportación y 

diversión. (25,32,36) Siendo el objetivo del ganadero del· siglo pasado, 

poseer grandes rcbañofi en enormes superficies de tierra. (25,36) .. - ~ 
,• 

Durante la Revolución Mex:icanaJ 50 % de la p~blac ión bovina, ovina 

caprina fu~ sacrificad.'l para consumo de lo"' ejércitos o éxportada, y la 

mnyor parte de los caballos fuerón confiscados. (25) Posteriormente la 

ganadería se vió rodeada de las consecuencias hlst6ricas 1 poUticas y -

económico-sociales Je la revoluci6n, no teniendo bases s6lidas para en-

causar su desarrollo. No obst.ontc las condiciones ndvers;is, durante loR 

primeros 30 años del ~iglo actual e 1 inventario ganadero n<lcional aumen 

tó,, debido a los cambios que nfectarón la estructura agraria, la dema~ 

da de productos agropecuarios y la econOm!a del país.. (25) Paralelamen-

te a ésto se estan registrando mejoras zootécniclls con la ampliaci6n de 

las árcus de praderas indu cidns y la adop.ción de .nuevas tecnologías. -

Hubo avances _significativos en la producción y utilizaci6n de granos y 

otros elementOs nutritivos; se npre~ia mejoramiento en la prevención y 

combate de enfermedades, además existen hatos de líneas puras desttna--
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dos a ple de crla. (25) 

2. Tipos de producción bovina existentes en México. 

Las esplotaciones ganaderas existentes en México, se diferenctan - -

unas de otras por el desarrollo desigual que las caracteriza, por las -

diversidades ecológicas en que se desarrollan, el manejo que en ellas -

se hace y la finalidad zoot€cnica a que están dedicadas. De tal manera 

que es posible distinguir los sistemas de producción que a continuación 

se mencionan. (43) 

2.1. Shaema de venta de becerras al destete, 

Este sistema es t!pico del norte del pa!:s, en las regiones ár~ída y -

semiárida, lugares en que por su ecología hny un corto per!odo de llu-

vias y por esto un per!odo limitado de buena alimentación del ganado, -

lográndose con ésto el crecimiento del becerro y regulares probabilida

des de que vuelvan a concebir las vacas en el per!odo de lluvias. 

Las caracterhticns distintivas del sistema son: 

- el ganado depende exclusivamente de loA forrajes que producen loe Pª! 

tizales naturales, 

- los coeficientes naturales de agostadero oscilan de 10 a 40 ha por -

unidad animal (UA), 

- los inversiones de capital y lll8no de obra son reducidas por unidad de 

superficie o cabezaA de ganado, 

- la estacionalidad es muy marcada en la monta, parto y destete de bec~ 

rros, 

- la fuente dominante de ingresos es la venta de becerros al destete, 

- mercado Iúci 1 de becerros d~stetados a precios iguales o mejores que 

los del ganado gordo, 
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- el sistema ~8: poco elñs.tlco y_ bastante vulnerable u los trastornos 

económicos cuando falta el mercado de becer~os al destete. 

Deb_idó' a las condiciones forrajeras d.e. Méx'ico eJ sistema sólo opt!ra 

cuando hay demanda y buen precio por parte de loe Estados Unidos de No! 

teamérica. 

En la porción sur de la regió~ . .f~id8 .Y·:~e.~~árida, el sistema se mod! 

fica parcialmente con la inclusi6n de· Uno_ o _:Vlirioá de los siguientes --

elementos: 

- Pastoreo de novillos de 1 ó 2 añoR; cdel.-prÓpio .rancho o compraduA a -

otroR ganaderos. 

- Compra y venta de novillos. 

- Ordeño parcial y estacional de las-vacas en pastizales naturales don

de dominan las gramíneas, y de cabras en donde el matorral es domina!! 

te. 

- Inclusión de ovinos y caprinos. (17,39,43,46) 

2.2. Sistema de cría y engorda de ganado. 

Es el sistema practicado en el trópico seco y en el trópico húmedo. 

Se basa en una buena alimentaci6n durante 180 a 270 días, lo que permi

te producir un novillo terminado de más de 350 Kn de peso vivo en un --

año de pastoreo, con buenas posibilidades de que las vacas se carguen -

nuevamente. 

Las carscter!st1cas distintivas del sistema son: 

- el ganado depende exclusivamente de loq forraj11s que producen laa pr! 

de ras de tipo tropica1, 

- los coeficientes de agoRtadero O!QCilnn de 0.5 a 1 ha/UA en praderas -

permanentei:¡, y de 2 a 3 ha en tierrm-1 de pastoreo en monte, 

- mayores inversiones de capital y mano de obra por unidad de superfi--



- 10 -

ele o cabeza de ganado, 

- estacionalidad m§s flexible en la monta, partos y venta de novillos, 

- retenci6n de crías hembras y machoR por 1 íi 2 años después del desee-

te, 

- compras anuales o bianuales de novillos para ceba, 

- varias ventas al año de novillos y vacas infértiles según su estado -

de gordura y precio del mercado, 

- sistema máR elástico y menos vulnerable a trastoinós econ6micoR cuan-

do falta el mercado de novillos. 

Este sistema tiene mayor eleasticidad al convertirse en uno -de doble 

propósito con la prJictica de ordeño parcial y estacional.(17,39,43,'46) 

2.3. Sistema de doble prop6sito en el tr6pico. 

Se practica en las explotaciones pecuarias de las regiones trópicai-· 

seca y trópica! húmeda. El sistema se basa en 150 a 210 días de buena .. 

alimentación, con el propósito de dedicar al ganado a la pro'~ucci6n de 

carne y leche con probabilidades de que las v.1cas se carguen nuevamente 

también hay mayor flexibilidad en la venta de novillos. 

Lns características dietíntiv::is del sistema son: 

- el ganado depende de los forrajes que producen las praderas permanen .. 

tes de tipo tropical, 

- los coeficientes de agostadero oRcilnn entre 1 a 2 ha/UA en praderas 

permanentes y entre 3 a 4 ha/UA en pastoreo con monte, 

- hny mayor inversión de capital y mano de obra por unidad de superficie 

o cabeza de ganado, 

- la estacionalidad es m§s flexible en montnñ, partos y venta de novi--

lloe, por lo que el ganadero puede esperar loA mejores momentoR para 

la vcntn del ganado; 
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- la ordeña se htice con el apoyo de 1 ternero que se separa d~ la madre 

por 8 a 14 horas diarias, 

- lactancias cortes determinadas por las sequiaS (p.r:~~uc_c:~6n ,-«~~ta.ciona.1, 

durante los meses de llt1via) • 

- crJ:a de hembras y maChOH por igual, 

- ventas diarias de leche y estacionalidad de noVillos y ·vacas infértl-

lcs según su estado de gordura y precio en el mercado, 

- sistema elástico y poco vulnerable a trastornos econ6micos cuando fa_! 

ta el mercado de novillos. 

Este sistema nace forzado por laa necesidades económicas auxi.liadas 

con la venta de leche; sin embargo, debido a la mala calidad de los fo

rrajes y esca5ez en el período de estiaje, ni lo producci6n de carne ni 

la de leche resultan eficientes. ( 17 1 39,43,46) 

2.4. Sistema de producción de leche con alfalfa. 

Este sistema es t!pico del altiplano y se práctica también en la re

gi6n árida y semiárido en ln tierra de riego, (43) Es posible observarlo 

desde Oaxaca hasta Torre6n, siempre en alturas mayores de 1000 m sobre -

el nivel del mar, (40) 

Los elementos dist!ntivos del si,,;tema. son: 

- el ganado depende principalmente de la alfalfa de riego como forraje, 

- auxilio y reducc16n de las necesidades de alfalfa con esquilmos y con-

ccncrado, 

- estabulaci6n completa con elevadas inverRiones de capital y mano de -

obra por unidad de superficie o cabezaq de ganado, 

- sacrificio de machos a df'.as de nacidos y crfa artificial de todas las 

hembras, 

- inseminación artificial o monta y purtoR de las vacas durante todo el 
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- la fuente dominante de ingresoq es la venta t1P JPchc, 

- sistema poco elástico y vulnerable a trastornog econ6micos por el al-

zn de precios en los forrajes y concentrados. 

Recientemente se han hecho modificaciones como: 

- reducc16n de inversiones y mano de obra por vaca mediante corrales --

con comederos que no requieren aseo diado, 

- mayor uso de lll8qu1narl3 para alimentar animnlcs y para orJeño, 

- sustitución de la alfalfa por pastoreo directo ~obre todo en invierno 

(17, 39,43,46) 

2.5. Sistemas de subsistencia. 

Se practica en algunas explotacioneR pecuarias en las regiones templ! 

da 'Y montañosa. Por la gran variedad de producci5n animal, es dificil --

dar caractertsticas que definan esos sistemas. Su producción e~ a nivel 

de subsistencia y son muy variableR, aunque sobresalen: 

- Lechería trashumante. Hay ordeño parcial y estacional cuando los agos-

taderos eetlin verdes, después el ganado se mueve a tierras de cultivo 

en donde recoge esquilmos agrfcolas. La leche se utiliza para hacer --

queso, o He vende para su industrialización. 

- Producci6n de bueyes para trabajo, 

Estos sistemas de susbsietencia ante todo son importantes para la ec!!_ 

nomfa familiar por forma?' parte de la diPta campesina, En la mayor!a de 

Jos casos ta explotaci6n de estoff slstemaR es muy pobre. (17,39,43,46) 

J. Factores que afectan la producci6n de bovinos. 

3.1. Plan1f1caci6n parcializada y discontinundn. 

La falta de cont1n~idad en _loA. programas de producci6n, ha determina-
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Jo la ineficiencia. de las pop'.ticas pe~uAriAs¡" de tal manera que uno -

gran CS.ntidád ·.~e eS'tt:-ategias.:.de_ 'desarr~llo. se han limitado a las ad1nt-

nietraciCn~é.s Réxcnal~s,··adeJtÍ§s la ejecución de programas se realian e11 

1~ m4yorta-";de-· 10R ··casos, con ·una mínima participación del campr.sino. 

EH; impOrtante que no se jerarquice la viabilidad de los proyectos en 

, func16n de loR recursos humanos, fisiográficos, ecológicos y económico ... 

sino de acuerdo a compromiAos scctorJales, lnatitucionalee y políticos. 

Existe además una mínima coordinac.i6n entre los organismos oficialeR 

las inRtitucioncs de investigación que trae como consecuencia el que 

loa resultados de los avances científicos no trasciendan al campo en la 

medida deseable. (45) 

3.2. Inseguridad en la tenencia de la tierra. 

Este eR uno de los problemas que mis ha frenado el desarrollo tecnol§. 

gico de la gnnaderta mexicana, (43,45) ya que ha propiciado no solo un -

menor avance tecnol6gico, sino también que los pastizales naturaleR 1 Pª!. 

te· importante de los recursos forrajeros del país, no se hayan utilizado 

racionalmente a través del tiempo. (43) 

En un estudio realizado por la Comisión Ecun6mica Para América Lati-

na (C.E.P.A.L.) en 1975, se conRiderar6n 43,500 productores pecuarios o 

ganaderos que (uerón claRificados como pequeñoR (con capital equivalen-

te al valor de hasta 50 novillos), medianos (capital de hasta 300 novi-

llos) y grandes (capital superior a 300 novillos); correspondiendo - --

2l 1 200 a pequeños productores pecuario"l, 18,000 a medinnoR y 41 300 a -

grane.les ganaderoA. 

En cuanto al tipo de tenencia de la tierra el 68 % correRpondili a 

propiedad privada y el 32 % restante a ejidol. De este último sector el 

21 % de los ejidos cayeron en la claeificaci6n de medianos y grandes 
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proplctArlos y el 79 % restante se clasificarón cflmo pequeños. Por el -

contrario, el 66 % de la propiedad privada ganadera cayó en el estrato 

de medianos y grandeR productores y sólo el 34 % en lo. categor{a de pe

queños productoreR pecuarioR (Cuadro No. 1) 

Se advierte as( la diferencia exiRtentc en la poscslón y propiedad -

de la tierra entre los productoreR pecuarios (ejidatnrios y propietn--

rios privados), ratificando la hipótesis de que las mayores superficies 

ganaderas y los mayores volúmenes de ganado son de propietarios priva-

dos. (45) 

Todo esto es un a consecuenr.ia de las normas legales que regulan la 

industria ganadera condicionando su desarrollo. Desde loR preceptos 

constitucionales, sus leyes y sus reglamentos, que tratan de fijar los 

términos jur!dicos de la tenencia de la tierr11, tanto de la propiedad y 

del usufructo. Esto provoca la desconfianza del ganadero no ejidatario 

de realizar mejoras territoriales, en aquellos predios que son euscept_! 

bles de afectación agraria. (25,32) 

Contradictoriamente 1 1.mcontramoA que en cuanto a la r~lación de pro

piedad, se ha generado una poderosa élite de productores -neolatifundi!, 

tas- cuya expansión productiva les ha permitido fortalecer dicha condi

ción. Ello no solo choca con las demandas de millones de campesinos sin 

acceso .1 la tierra, sino que ademúA conRolida la expansión ganadera so

bre lo propia agricultura capitalista, tendiendo a una mayor concentra

ciún de tierra, recurson y capit<il. 

Lo anterior es el tP.sultado de las formns que hoy en d!a asume la -

lnrgn evolución histórico-Jur!dica del proceso agrario en HGxico, cond! 

clonando a los vaivenes que implican la lucha entre los minoritarioR 

Hrupo~ Jet poder con los mayurlt.1rios núcleos campesinos. (32,45) 

Ante esta situación, t!S importante que el problfHDA de tenencia de la 
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tierra, se resuelva de manera definitiva para alentar al productor -

sobre bases firmes de. posesión. De·· este mod~ nO-- ~ol~ ·BcTá factiblr ace-
( ·. 

lerar el desarrollo tecnológico y.·~co~~n,iiC~.:~.,.--.~~ J.11du~tr_ia pe~uaria, -

sino que ademlís se podrá dar_ .. ~er~i~~ .. ~~;:/i~~~~'.i~V-8_~~~;\~s de _tierra y a los 
:.:,.:> 

probl cmas de inestabilidad social' <lue''ói::asioná1L' (~3) 
·-> ;. ·_J_?¡( 

3,3, crédito insuficiente• <'-' ,,,~;;,.,;;v ... )', 
En los ej.idos' y ·c·~~u~i~a~~~-~ .~~;:'.·~g:~-~'l·~;-~~:la :~~já ·e-~iciencia producti-

•• ·.;~·.' .• ,_... -,". ~.i-· . ..!. -

VB de lll &ana·d~-ría/:;-que·:~~~ C~~:e.~~~;~-e~~s-~n~ra~~-::-j)or 
0

18 [alta 'de BBÍAten-

CÍ3 tECnfc'i~ · Y--~~re-~~-~f~~~J~:-~·~:~~;8_1~al~~da_(:J~·- áu'sº_ t;!e.rras_ y la dependen

cia de grandes·. pí:-~dU:~to-~e's· .-c/:Com~·:C.cializaUor~s é¡ue 'agravan el problema. 
, .- .. :·_,:·., º·~:~·~'_:;.-\:~'.-. :·~·:.·:,'... : .. 

(
45

~a. tec~Ú:c:~i~n p~ra el demrollo intensiv~ y rentable do la indu~ 

·tria Pecuaria· del pa!R 1 requiere créditoA oporto:-io~, suf !cientes, ági--

les y ~ tasas de inter€s razonables. Paralelamente a ln funcionalidad -

del crédito tambi€n es necesario el seguro ganadero generalizado, para 

proteger al productor de siniestros que ocurren a los animales en las -

explotaciones pecuarias y durante su transportaci6n. 

Estos elementos son escenciales no solo para apoyar el desarrollo --

tecnológico de la ganadería; sino tambíen para lograr el bienestar so--

- cial de los ganadl!ros, particularmente de los que cuentan con menos re-

cursoc; econ6miroq. (43) 

Sin embargo, el crédito y el seguro ganadero por sí solos, no solu--

clonan loa problemas del r.ampo. EstoA solo forman parte del apoyo inte-

gral que la ganadería requiere pnra su deAarrollo. Es decir los crédi--

tos y el seguro deben estar respaldadoA por loR siguientes servicioa: -

asist1mcia técnica, capacitación y organizac16n de productores, superv!, 

sión de crédito, comercializaclún, 1nduAtrializac16n, investiga~i6n pe-
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cuario, etc. los cuales tienen estrecha interr"clación. (43,44) 

3.4. Escasez de infraestructura básica. 

Los alimentos y productos pecuarios que se obtienen de l~s regiones 

ganaderas del pafR provienen de sistemas tl"adicionales ·de producción, 

que tecnológicamente han evolucionado poco hasta ahora. Por esta razón 

y dada la necesidad de incrementar la producción pecuar~a a· volumcnes · -

superiores de loR que actualmente ae obtienen, es ind1Ap.8i:i~~b:·~~/~~··. t~~·

nHicación para producir con mayor eficiencia los 8ÜmentoR y· Pr~dU~'l:'On·· 

que requiere el pa!s. (43) 

La ganadería no es solamente un esquilmo dCl campo-~.~:·~i-~_~t·q~~¡~;~~:~'.: Cra-·· __ -. 

ta de un producto que necesita ser cultivado, cosechado, ·~c~d~s~·~i.8.~Í.~~-~-.. -

do y comercializado en condiciones óptimas, para ofrecer al- c00sU~fd0? 

· la mis alta calidad y al productor la justa retribución a sUs:·~~"Sf~·e~~-

zoe. (25) 

Aunque la ganader!a se distingue entre las mA'.R importantes activida-

des económicas del país, en general la induatria pecuaria nacional ob--

serva una pobre integración vertit:al, debido a la escasa capitalización 

de la iníraeetructura industrial como empacadoras, frigorrficoe, plan--

tas para beneficio de subproductos, U:bricas elabora.doras de alimento -

para ganado o manufactura de productos alimentir.ioR de uso humano, ten!_ 

rías, en general para la elaboración de productos que reclaman las m4:R 

Vdriadaq, t.nduc:tria¡:¡ y consumidores. (9,25,26) 

En México, nos enfrentamos a un.'.l "estabilidad11 productiva por la le_u 

ta incorporación tecnológica de la producción tradicional predominante 

en el patn; por otra pnrte, laf-l mejoi-aa tecnol6gicas y productivas co-

rrcsponden a un tipo de innovariones que parl!cen fuera del alcance de -

la raclonnlidad capitalista de los productores. (45) 
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J.5. Baja eficiencia productiva. 

La baja eficiencia se manifiesta por la deficiente calidad genétic~ 

de los animales, la "extensividad" de la actividad, el mal manejo de -

suelos, pastos y ganado; la escasa infraestructura de apoyo y la insuí.!, 

ciente aplicaci6n de medidas sanitarias que han generado los bajos par! 

metroi:; que miden la productividad ganadera. 

La baja productividad bovina, refleja el conjunto de condiciones del 

funcionamiento productivo de la crianza y engorda de ganado. Las bajas 

tasaA de reproducción y sobre todo las malas condiciones nutricionales 

que afectan loi:; índices de parición y de procreo; porcentajes muy altos 

de vaquillas sin enterar, así como elevado número de montas por preiiéz • 

abortos, mortalidad de crías. bajoR pesos al destete y nGmero de anima

les destetados, y lo que es más. largos períodos para la engord.i y pre

paración del ganado para el sacrificio. Culminando ademáR con bnjoc: pe

soq al sacrificio, bajo" pesos promedio de canal y una conRecuente tasa 

de extracción pequeña. (39 1 43 ,45) 

3.6. Distribución y comercialización deficiente de productos pecuarioR. 

La distribución y comerciallzacJ ón dP. productos pecuarios que se --

practil"a en México, di,:;ta mucho de la forma racional en que debe reali

zarse para loR ganaderoR. loq induRtriales, los comcrcianteR y el cons.!!. 

_ midor, compartan equitativamente lo~ beneficios que la ganadería como -

actividad productiva es cupnz de proporcionar n la sociedad. (43) 

Los factores que más influyen en este problema son loR siguientes: 

- Altos costos de producción, que es un factor rel.1cionado con el bajo -

nivel de tecnología de las explotaciones ganader.1s, con precioR altos 

de los inaumoA, con loA prt!clos bajos que n~cib~ por loR productoc pe

cuarios, y con el grado de eficiencia productiva del propio ganadero. 
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- La determinación de loR coo:toq rPalP& de producrión para la carne, l!_ 

che y huevo, en condiciones de tP.cnolog!d y efir:lencia productiva y -

de precios autorizadoR a loR inRumos, es el procedimiento mliR efecti

vo para abatir costos de producrión y ampliar el margen de utilidad a 

que el ganadero tieOf~ pleno d~rccho. {43,44) 

- Carencia de precioE de garant1'a. Los precio~ dto garantl'.n para loH pr2_ 

duetos primarios del ganado, deben ser para el ganadero como lo son -

para el agricultor, una medida de protección ccvnt5mica en contra de 

los especuladores. 

LaH bases para determinar precios de garant{a 1 deben ser los- co~-

tos reales de producción de los productoR primarios, tomando en cona! 

dernción las variaciones que exiRten entre los diferentes regiones -

econ6micae del po!e. Dicho procedimiento debe mantenerse en constante 

actualización como protecci6n contra el abuso. (43) 

- Precios altos de loR insumoi:; que se utilizan para el ganado y que in

fluyen de manera determinante en los costos de producc16n de los pro

ductos pecuarios. 

La falta de control sobre los costos reales de producción de los in 

sumos para la ganadería, motiva que loR gannderoa los adquieran a pre

cios más alla de lo correcto; esto repercute negativamP.nte en sus pro

pioA costos de producción. 

l.a Jeterminnción de loA co1:1toR rPales de producc16n para todo tipo 

de insumos, aplicando el mic;ma principio que se da para el productor -

de ganado. es el procedimiento a que se debe conducir' los precioR de -

venta y los márgenes dP. utlliJaJ de loA industriales Y comerciantes p~ 

ra que no se incrementen en pr.r juicio del ganadero y del consumidor. 

(32,43.45) 

- Altos precios de venta al consumidor. Loe efectos acumuladoR de coRtoR 
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altos de producci6n en el campo, por ful ta. de control d'~ precios ·de -

insumos pnra la ganaderfa, y_ en partié:ula1• de intt?rtr.ndlar lqmo CXC'C!d

vo que intervi~ne desde la compra d~ lo~ p~r~<l1:h:tt''!' fidm.ar loR para el 

ganadero, hasta la etapll de· comercio .al menu~eo, repr.rcutnn exagerad.!! 

ml!nte tm los al toR precin~ de venta a lo« que tiene que comprar el -

co1u;umidor, el cual, antC> sit'unciún tan devcntajosa, solnm~ntc se CO!) 

cret:i a participar como cnpectador y a s11frir las consecuencias de -

consumir uno dieta diaria con 1ricnos elementos nutritivos debido a su 

capacidad econlimica cada vez más reducida para adquirirloq, (43,45) 

- Deficiencias en la comerciallzación. t.a ganader!a del pa!R se enfren

ta a slstermae obsoletos de,comerciali?.ación, en loR que se refleja -

su insuficiencia para sat;Rfacer loR requerimientos de la demanda de 

productos y subproductos de ganado. 

Ast' en -el norte del pa!s, - la exportaci6n de bP.:cerroq u'n pie a los E!!, 

tado,,; UnidoR de Norteamérica, (32,45) manifiesta el que en México se 

realiza la más elemental de las produccioneR y se termina con el mSs 

primitivo de loR sistemas de comPrcialización. (25) 

Se repite entonces la situaci6n de ser expoT'tadorP.s de materia prima 

y, nuestra incipiente industria que utiliza productos y subproductos -

del ganado, nos obliga a importar ptcles 1 grasas 1 harina de carne y de 

sangre, v!scerae, glándulas y productos semi-manufacturadoR, por los -

debemoi; pagar má"I que lo recibido por el ganado vivo. (25) 

La políticn de exportación de becP.rroci ha sido mantenida por el go-

bicrno bajo el argumento de que las regiones áridas del norte del pafe -

c<1.recen de pastos e infraestructura para la producción de loe mismos, -

con lo que 5P. logrnrta la engorda y finalizaci6n de los becerroA. (45) 

La ganadería sureña que es h menos evolucionada en su manejo culmi

na con ln induRtrialización insuficiente, pero bastante para llevar loA 
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productot1 del ganadero al consumidor o a la industria, pues quedan en -

el par~ loR esquilmos y se utiliza una mano de obra importante. (26). 

3. 7. Políticas erroneas de exportación e importación. 

Encontramos un mercado real y potencial en la ganadería del· norté '--

del pa!s, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Se dice que. dicha·:_ 

ganadería es la más avanzada en cuanto a calidad y r .. sultados co·~ ·res--

pecto a las de las costas y el sureste; s6lo que dicho adelanto es rel.!_ 

tivo, puesto que se producen becerros que se exportan en pie ·81 ~ec_~-~~ 

pa!A, en donde reciben, desarrollan, engordan, sacri(ican e _indus~ri_al! 

zan esoa ganados. (25) 

La ganadería mexicana manifiesta su insuficiencia para ~atiR~-~c;e:!:'_'·~-
.-_-,-._- -.--- - ,~,.-_ -

los requerimientos de la demanda, obligando al Estado a recurrir:: a .la· -

importación de productos y subproductos pecuarios; así el sec-tor·_.:pecUa

rio acrecienta la dependencia alimentaria del ext,.anjel"o al'.:iinport~r·:-

año tras año y en volumenes crecientes lP.che en polvo, -Vaquil~Ba:,:le_che

rae de reemplazo, canales y carne deshuesada de bovinO~·--º~~rio~---~·:.·-~ap~-~-
nos en pie y en canal, subproductos como vísceras.·,.~~~;~-:y-_ PÍ~~~,~~~ ;.-dS;-is 
de semen bovino, etc. (45) 

3.8. Especulaci6n de intermP.diarios. 
> 

Es del conocimiento público que la comBrcializar.ión del ganado bovi-

no en México, adolece de vicios estructurales conformados por numerosas 

cadenas de intermediarioR que se involucran en la compra-venta de anim!!. 

le• y •ubproductos. (32,45) 

Ademíls, la tradicional especulación en el mercado de ganado y carne 

en México, se agrava en ciertas época"' y fecluu1 caracterizadas por la -

restricción de la oferta de ganado a~. mercado n.1clonal. Esto ocurre en 
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el llamado estiaje, cuando por efecto de las lluvias los ganaderos retie

nen sui:; animales en los potreros aprovechando la mayor potencialidad que 

estos manifiestan. Las huastecas y en general todo el sureste representnn 

con toda claridad el fenómeno. 

Tambil!n existen fechas cr!ticas como la semana anterior y posterior a 

la cuaresmn, as! como fin y principios de año, en que ocurre una drástica 

disminuci6n de los servicios de transportuci6n de ganado y canales, reduf 

ci6n de sacrificios por ausencia de personal en platas, etc. 

Asimismo, a fines de Agosto (antes de la presentación del informe pre

sidencial) 1 se presenta clasicamente una sobrcdcmanda de ganado bovino -

rendido para incrementar las reservas 1 fundamentalmente en corrales de l,!! 

dustrial de Abastos (l.D.A.) para regular la plaza y evitar faltantee de 

carne o alzas en los precioR. 

En relaci6n al mercado de ganado 1 carnes y subproductos, se aprecia la 

ausencia de un sistema integral de comercialización gan.:1dera que atendie.!! 

do las caracter!sticas regionales de producción y conAumo enlace a produ~ 

tares y com.umidoreA. (45) 

3.9 Limitada potencialidad de la demanda por la escasa elasticidad-ingre

so de las grandes mayor{as de la población. 

En la demanda de carne bovina y subproductos, destaca el creciente CO,!! 

sumo de vísceras, que realiza fundamentalmente la poblaci6n de menores 1,!! 

gresos por el menor costo de las miRmaA en relación a la carne de res. 

Considerando que la desigual distribuci6n de ingreno genera diferentes d~ 

mandas en cantidad y calidad de carnet1 y subpradui:tos según estratos eco

nómicos, podemos derivar que de la misma forma que loR minoritarios gru-

pos de población de altos ingresos expresan consumos Je carne supcrionrn 

a los 60 Kg per capita al año e inferiores u 5 Kg en cuanto a subproduc--
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tos. los sectores de ingresos medioA y bajos presntan una r11.lación inversa 

es decir1 promedios de consumo de vísceras mayores a los 5 Kg y de carne -

inferiores a loe 12 Kg per capita al año. 

Esto señala de por si1 la importancia que tiene en México la demanda de 

vísceras por parte de las grandes mayor!as de la población y ratiftcaJ el 

que la demanda de carne y subproductos estú má'F.: determinnda por el poder -

adquii:iitivo dt• sus diferentes estratos socioeconómicos que por exclusivas 

preferencias o hábitos de conRumidoreR. (25.45) 

4. Rentabilidad de la bovinocultura. 

La rentabilidad de una empresa 1 es la redituabilidad que produce un pro-

ceso económico (41); entendiendose por esto la capacidad de produ.cir utili-

dad periódicamente. 

Actualmente 1 el pa!s enfrenta el gran reto de alimentar n una creciente 

' problación, mayoritariamente subalimentada y con un bajo nivel de ingreso 

promedio. Por lo que el desarrollo pecuario en México ha sobrepasado las -

fronteras del ámbito ganadero. proyectándose a los sectores político, so--

cial y económico del pa!s. (Jl,45,49) 

El sector agropecuario en su conjunto es el que contribuye en mayor me-

dida para abastecer de alimentos a la población, el que constituye una ---

fuente insustituible de insumos para la induRtria, y el que dlf ocupación a 

más del 40 % de la población econ6micamente activa del pa!s. (49) 

La ganacJer!a bovina se puede considerar una gran empresa integrada por 

un gr3n número de explotaciones con cnractcrfsticas muy heterogéneas, pues 

es notable t:l minoritario sector compuesto por unidades altamente tecnifi-

cadas, al lado de explotaciones menorcq que sólo alcanzan un rango domést,! 

co o scmicorncrcial. (45,49) 

Tradicionalmente en H&xlcu hn existido preferencia por la carne de hov.!_ 
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no por parte de los consumidores; no obstante, el consumo per capita ea b!_ 

jo, debido al alto ingreso per capita de la población. (32,45) Consecuent!_ 

mente, el precio de la carne tiene un efecto importante en las cantidades 

que se conRumen, especialmPnte notablP en loR grupoR de bajoR 1ngrRsos, -

por lo que las autoridadec; para beneficio de los consumidores han utiliza

do la polftica de fijación de precios topes; CStOS y los SÍStemaR dP Comer 

cialización ineficientes dan como resultado desest!mulos a la producción -

ganadera y un crecimiento más lento de la oferta de la carne de bovino, -

pues para lograr aumentos en la producción se requieren importantes volúm!_ 

nea de inversión que se podrían generar en la medida en que loR precioR al 

productor sean remunerativos. (32 1 49) 

Se calcula que en las condiciones actuales, tres cuartas parteR del pr~ 

cio de venta al consumidor, se distribuyen en el proceso de la comercinli

zaci6n; por lo que et excesivo Jntermediarismo cousa limitaciones a la de-· 

manda al tener mayores precios y por otro lado frena la producción. (49) 

No obstante existen posibilidades técnicas de aumento de la producción 

mediante mejoramiento en el manejo de prnderaR, utilización de adecuadas -

prácticas de sanidad y empleo de forrajes no tradicionales, para lo cual -

se requiere de altas inversionPs públicas y privadas. (32,45) 

Aunado a las necesidades y limitaciones que sufre el sector pecuario, -

la ganadería bovina nacional refleja un estancamiento productivo, como se 

puede obAervar en el cuadro No. 2 en que se muestran loe bajoA índices dP. 

productividad. 

La producci6n de bovinos como fuentP dP ingresoR es coRteablP. en .la me

dJda que se disponga de rccursoR como tierra, granoF> y forrajes, infraes-

tructura y mano de obra y su aprovechamiento i;ea óptimo, as( mismo, que de 

l oA animu les se obtenga el mayor rend imiP.nto posible de acuerdo a su fin -

?.ootécnico. 
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Con una mejor 1ntegracl6n por partP d,i. loq productorP.s de ganado bovino, 

es posible simplificar los canales de comercialización para Jisminuir el nQ 

mero de intermediarios entre el productor y el consu1ddor, e incrementar 

las utilidades por la venta. Esto es un paso importante puesto que en los -

últimos años los consumidores se han concentrado en grandes centros urbanon 

requiriéndo allí grandes volúmenes de carne que no es rentable surtirla me-

diante el canal tradicional de compra de ganado en pie y sacrificio en el -

lugar de consumo; por el contrario el eetahlecimiP.nto dP rastros y empacad,2 

ras en los lugares de producción y la tranqportación de las canaleR median-

te transporte refrigP.:rado hace mlís integral la comercializaci6n. 

Es importante destacar el hecho de que en los rastros, los animales de--

ben tener el maj•or aprovechamiento posible; esto implica que si la meta es 

la Cdrne en canal, los subproductos como vísceras, cabeza, patas y piel, y 

los esquilmos como sangre, glándulas, becerros y genitales deben ser un -
/' 

producto importante en la utilizaci.Sn integral del bovino. 

4.1. Poblaci6n bovina, tasas de crecimiento anual, sacrificio y tasas de -

cxtracclón anuales. 1975 - 1985 (Cuadro No. 3), 

En los 10 añog analizados la población bovina me>eicana ha tenido incre-

mentos de población importantes, como se refleja en los añoR 1975 con 30.2 

millones de cabezas a 1977 con 34.4 millones de cabezas; observándose in--

crementos creclentes de 0.69 % en 1976 y 12.96 % en 1977. 

Las existencias disminuyerón a 32.11 millones en 1978 con un decremento 

del - 5.72 %¡ después para 1979 se elevan a 34.S millones de cabezas - - -

(6,49 X de crecimiento con reHpccto a 1978), observándose incrementos anu!. 

les de 0.13 %, 3.17 :;, 4.20 % y 0.89 % para los año• 1980, 1981, 1982 y --

1983 respectivamente. ligernme11tc meno re e n loe observados en 1976 y 1977. 

Posteriormente en 1984, Re observa un brusco decremento de la población 



- 25 -

bo•,;ina, llegando, a los 30.4 millones de cabezas y disminuyendo un - 18. 77 % 

el crecimiento de la: pobl&Ci~n. 

Para 1985, la poblaci~n-bovi11_a·· 11_e~a. A _los -31.4 millones con un incre-

mento del 3.31 :i.. 

As! de 1975 a 1985 el crecimiento promedio anual de la poblaci6n de gan! 

do bovino en México ha sido del O. 735 %. 

En relación al número de bovinos sacrificados de 1975 a 1985, los años 

en que se observan los mayores incrementos son 1979 con el 7, 8 % de incre

mento y 1981, año en que se observó el mayor autnento, que fué del 10.19 %. 

Para 1983 el número de animaleR sacrificados diAminuyó un 17.07 : con -

respecto n 1982; posteriormente en 1984 y 198!> encontramos decrementos del 

2.68 % y 1.83 % respectivamente, 

De tal manera que en loA 10 años analizados se observa que el crecimien

to promedio anual es de 1.57 %. 

El análisis del inventarlo ganadero permite apreciar las tasas de creci

miento de la ganader!a nacional¡ correlacionando las existenciaR con el sa

crificio de cabezas y la exportación se obtienen las tasas de extracci6n 1 -

que son ttno de los indicadores básicoR para la interpretaci6n de la eficie,!!. 

cia productiva. Ue tal manera que el bajo promedio de extracción que carac

teriza a la gamider{a bovina m~xicana (15.81 % promedio en loR 11 años ana

lizados). frente al registrado por otros pa!Res como Alemania Occidental 1 -

Francia 1 Estados Unidos de Norteamérica 1 Gran Bretaña. Auatralia y Argenti

na con tasas de extracción del 40 %1 39 %1 37 :t. 34 :t. 31 % y 25 % respectl 

vamente, (45) refleja que los mayores promedio11 corresponden a países lndu! 

trializados que Utilizan sistemas intensivos de producci6n 1 influyendo tam

bif;n la calidad genética de los hatos y lns técnicas de manejo. 

5. La piel de. bov.ino. 
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La importancia del uso de la piP.l de bovino radica en la conservación de 

la11; caracter!Rticas que la piel tJene en el animal vivo. 

5.1. Aspectos an&tomicos y fisiológicos de la piel de bovino. 

La epidermis es de origen ectodérmico. mientras que las porciones conju.Q. 

tivas subdyacentes (dermis y subcutiR) derivan del mesodermo. (34) 

La piel cosntituye la cubierta externa del organismo, y en los mam!feros 

domésticos esta dotada de pelos. Está cosntituida por la epidermis epite---

lial y por el carian de tejido conjuntivo, ambos reciben el nombre de cutis 

y se apoya en el subcutis, que es el tejido subcutáneo, de caracter conect! 

vo laxo casi siempre conteniendo tejido graso. (24) Esta disposición en dos 

capas se encuentra en toda la superficie cutánea, incluso en laa zonas de -

estructura epid€rmica modificada como pelo, cuernos y pezuñaA. (21) 

En la piel es posible distinguir las siguientes capas: 

Estrato superficial l 
E. c6rneo 

E. lGcido 

E. granuloso 

l. Epidermis 

,·- ,;': 

'•-- 'i-·, 

¡ E. espinoso 

E. basal 

E. germJnativo 

Estrato -~~~fundo 
A. Cutis 

f ~'.:'~~ ,{::::: ::::,. 
B. Subcutis. 

La epidrmls esta 'constituida por Un epito tia escamoso estratificado qu! 

ratinizado (21,24,42). Es más vigorosa en las Zllnas sin pelo y sometidas a 

presiones o rozamientos, apar~ciendo en varinR capas y máR gruesa. La epi-
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·dermis se fija al coriÓn subdyaccnte mediante papilas y cordones epiteUa--

les, (24, 42) 

El corid'n se compone predominantemP.nte de fibras de colágena y el4stina, 

y su superficie es rica en fibras de reticulina; contil!ne vasos y nervios -

y, acompañando a los pelos. también fibras muAcularcs lisas. (24,42) 

El subcutis o hipodermis representa el elemPnto de nsociaci6n de la piel 

con los tejidos subdyacentes; contiene bandas conectivas laxas, ordenadaa -

en Uiminas, entre las cuales se mezcla tejido graso. (24,42) 

El pelo cubre casi toda la superficie cutlinea de loA animales domésticos 

pero la disposición es di fe rente en cada especie y cada regi6n del mismo --

animal. El folículo del pelo comienza como un engrosamiento de la epidermis 

el cual penetra hasta el cor!Ón, formandose una columna de c~lulas epiteli!, 

les, con distensión en forma de bulbo en el extremo profundo dentro del - -

cual se invagina una papila de tejido conectivo. (21,24,42) (Figura 1) 

-Lo piel -en el-bovino tiene funciones muy diversas, las más importantes -

de ellas son: 

a) Suministra·proteccicSn mecánica a las partes u orglínos subyacentes. Don-

dequiera que las posibilidades de lesión por factores externos sean ma-

yores, las capas carnificadas de la epidermis son más gruesas. Los pe--

los, pezUñas, cuernos y estructuras derivadas de la epidermiR, aumentan 

el valor de protecci6n mecánica. (19) 

b) Proporciona un abrigo ligero y duradero para el cuerpo. (29) 

- e) Contribuye a -regular ,la-- temperatura_orgá~~ca ~ __ 1.a pi~l junto con el tej i

do 3dip~so subcutá~eo cons~i.tuY~ u~n--·cubierta .que evita la conduccicSn y 
. , - .··... . :. : .· ·,-:-": -.. ~.-·_, 

radiaciGn· exé:~áiVU·:_déi,'._Cal'ó~ •· ---~9· ·(;~los' ~~~-mi~istran además una protec---

ción' -mecÍini~a··; ~~-~,~-~~:~-~-:·~-~-~\'.;~-~~:~:~i~~:-'~~i, calor deteniendo las corrientes 

d) lmplde o dism\nuye, ai,mÍ:nt~o las leaionos a lo• 6rganoa vitales y es una 
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barrera para cualquier tipo de agP.nte infectante 

e) Presenta una función impernu"!ablP. por su parte externa. a la vez permite 

que la humedad (sudor) pase desde el interior a la superficie. 

f) Debido a la secreci6n de sudor y sebo, la piel es un 6rgano de excresión 

El bovino puede sudar por toda la superficie corporal. 

g) Es ligera y puede estirarse o contraerse según los movimientos del nni--

mal. (29) 

h) Le formación de vitamina 0 1 se produce en la piel por la acción de las -

radiaciones ultravioleta y es una de sus funcioneR metabólicaR import,Bn-

tes. (19) 

i) La piel es una estructura sensorial colocada entre el organismo y su me

dio circundante, función que se verifica por receptores de tacto, calor, 

frio y dolor en la epidermis y dermis. (19) 

5.2. Nomeclatura para la piel de bovino. 

Se denomina cuero a la piel procedente de ganado mayor adulto (bovinos y 

equinos) y piel a lo del ganado menor (cabras 1 ovejas• cerdos y terneras). 

(29) A pesar de existir esta diferenciación. comercialmente es de uso común 

denominar 11piel" ya sea a los cueros o a las pieles de bovino en loR ras--

troe. 

La piel en un animal vivo tiene nombres diferentes, según la región del 

cuerpo; los cueroR deRpués de desollados reciben diferentes nombres de - -

acuerdo a la regi6n: (Figura 2) 

- Cabeza o pescuezo, carril lada (A} y espalda o cuello (8). a la misma re-

gi6n de la res viva. 

- Crupón o lomo (C) • ea el del centro de la piel; en·vida fué dorso, ,lomos 

ancas, etc. 

- Faldas o barrigadas (F). la plel d~ lo~' ladós, que recub.dó en vid.a el --
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vientre.-

- Garras o patas, la piel de las extremidadP-s. 

La piel de -los- Bnimales recién desprendida recibe el nombre dP. 11piel en 

sangreº, "piel ve~de" .o 11cuero verde". (29,.44) 

5,3, Producción de pieles. 

Se ha mencionado que la producción de pieles depende del sacrificio de -

los bovinos para la obtención de carne,. por lo que el proceso se inicia con 

la recepción de lOS linirnaies. en el .r&RtY'O~ en el presente trabajo se deecr! 

birá el proceso realizad_~-.-.:~~--~--~-~~:~.t~o Y Fr-igor!fico de Ferrería. 

Después del- traslado· de. ~º8. · an~ma~es de su lugar de producción al centro 

transfC?~mador. (iáS~~ó). ~'-~Sót_t_,_~~cibidÓs _en -'~c;os::rales de recepción", posterio.r 

mente :s-~n: pesa·~:~-~ ;·_:·~;~~-i.~~~~~S -~ '.' ."co'Crales -·de encier-ro11 , par~ que desean-

sen por .lo::·~end,( 7 _._};~;a·~~· a~~-es de pasar a la sala de sacrific:io. 
::.·: . '>.' : ·_:-::' .-- <.-: -~;;.,. -~ ',_·: ~ 

5.J.Ls2Ú1~lo (~atanza). 
De -los _corrales -di! encierro, los bovinos pasan a la rampa de acceso a la 

sala de mntanzn:, trayecto en el que son estimulados a caminar por medio de 

sonidos y de bastones eléctrificadoe ( a 120 voltios), hasta que entran en 

__ e~ -~-~_Jón de insensibilizaci6n, con capacidad para 5 animales con un peao -

promedio de 350 Kg cada uno; ah! son insensibilizados por un disparo con --

pistola de perno oculto (Cash Spec.ial) en el cráneo, enseguida son arroja--

dos al piRo y se les amarra del miembro posterior izquierdo a nivel del i::or 

vejón con 11cadenas de amarre" y son hizados al monoriel. 

Inmediatamente después, se inciden con cuchillo los músculoR pectorales 

del lado izquierdo a la altura de la entrada del cuello, logr&ndose seccto-

nar los grandes vasoi:. sangutneoR a su salid.a del cora~ón {arteria aorta, Y!, 

na cava nnterlor y arteria pulmonar). Con esto se trata de obtener un san--
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grado lo snfs completo posible, ya que de lo contrario el cadáver tendra de

ficientes propiedades de conservac16n. 

Durante el sangrado se desuella la cabeza (se ºdesenmascaraº)_ hasta el -

cuello, incluyendo las orejas que sirven para identificar por medio, de cor

te cada piel; despuEs la cabeza se desarticula. del cuerpo del animal, es -

descornada y trasladada al departamento de vrsceras. 

Posteriormente se obtienen los miembros anteTiores {11patns an~ériores 11 ) 

al separar el carpo del radio y cúbito, y los miembroR poRtcriores ( 11 p~ta~ 

posterioresn) al cortar el metatarso en su tercio proximal de las extre'mid!i 

des, y pasan a la sala de v!sceras. 

Se inicin el desuella de la canal Jesprendiendose desde la línea media 

con cuchillo la piel de los miembroA anteriores y posteriores (que en eL .. ~J.;-... , 

cuero equivalen a las garras) y simultáneamiente se separan los test!culos 

y el pene de los machos; se termina de separar la piel de loR c~!ltro miem-

bros y la del abdomen con desolladores neumáticoR; inmedintamente están --

dos mfiquinae desp1cladoras, que acaban d~ desollar totalmente al animal, -

separando la piel por tracción hacia arriba, ejercida en las garras ante-

riores del cuero, hasta que la piel es colgada en ganchoa individuales de 

unn "cadena transportadora" que las lleva a la sala de pieles. 

Enseguida se separa el recto y el apéndice caudal de la canal. A conti-

nuación se corta con cuchillo el músculo trapecio por la línea dorsal y-'-~~~ __ _ 

músculos pectorales por la l!nea media, para cot'trir con "sierra el esteTn6n, 

también por la l!nea media se hace la evisceración, inicia.ndose al cortar -

con• cuchillo la l!nea alba y sacar las v!sccraR gliAtricaA. torácicaA y apar!.. 

to genitnl femenino, de las que se .hace· 1a inspección médico-veter~naria; -

ah! mismo so separa la .veá!cula billar para obtener bilis y cálculos bilia-

res. 

Las vrsceras p~sa.n a· la sala de vísceras, donde son lavadaR,. selladas· -
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por ln Secretaría de Salud y acomodadaA en mesas parH su venta. 

l~a canal entonces se corta con sierra eléctrica por la línea media y se 

obtienen medias canales y la m€dula espinal, sellándose las medias canales 

por la Secretaría de Salud. Se lava cada media canal al pasar por una rega

dera y también con manguera, enseguida, se enmanta cada media canal con ma.!! 

tas humedecidas en salmuera (agua con un 10 % de sal, 20 Kg de eal/200 l de 

agua), con las que permanecen aproximadamente 10 horas. 

Finaliza este proceso con la salida de cada media canal por la rampa de 

descenso a la c5mara de refrigeración que tiene una capacidad para 450 can_! 

les aproximadamente, el resto pasan a los andenes de venta (sin refrigera-

ción). 

5,3,2, Sala de pieles. 

Como se mencionó, de la sala de sacrificio la piel es trasladada por la 

"cadena transportadora" a la sala de pieles, donde son recibidas en una pi

leta con agua. en la que se sumergen para eliminar suciedades y sangre. De 

aht son deslizadas manualmente hasta loR escurrideros (de forma triangular) 

cuyo ángulo superior contacta con la línea dorsal de la piel al ser colgada 

es doblada por lo largo en cuatro dobleces y permanece así por lo menos 15 

horas. escurriendo el exceso de líquidos. 

Ya escurridas, sellevan en carretilla a la báscula para obtener el "peso 

en sangre" y enseguida se ! levan a los bancos de pieles para ser ealadaR. 

J~a salazón, se real iza extendiendo-cada piel en toda su superficie de la 

11C8ra de pelo" hacia el piso y en la "cara de carne" se esparce sal por to

da ln piel (aproximadamente 8 a 10 Kg de aal por cada piel) y as! permanece 

hasta su venta, en la que se recupera aproximadamente el 60 % de la sal ut! 

l.lzatla. 
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6. Conservación de pieles y cuAros. 

6.1. Principios generales. 

El cuero o la piel "en sangre" contiene en el momento de desprenderse --

del animal alrededor del 62 % de agua y la mayor parte de los componentes -

son prote!nas, que constituyen un sustrato para los microorganismos invaso-

res que s6lo necesitan tiempo y temperatura favorables para desarrolJarse. -

La contaminación con sangre, estiércol o suciedad favorece su multiplica---

ci6n. (7, 29) 

"Peladuras", "manchas", 11ampollae 11 y "putrefacción" son términos que in-

dican el daño causado por los microorganismos. Por lo tanto, el principio -

fundamental de la conRervación de las pieles consiste en crear condiciones 

en que no puedan multiplicarse la flora bacteriana principalmente, lo cual 

puede lograrse, reduciendo la humedad hasta un punto en que cese su desarr.Q_ 

llo. (29) 

Las técnicos a usar para impedir la putrefacci6n y poneT.lOs cueros y --

pieles en condiciones adecuadas para sutransporte y almacenamiento, son las 

que comprende la conservación, y esta prácticá ha demostrado que el valor -
i 

de cueros y pielP.s aumenta en gran mPdida. (7) 

La alecci6n de un método de conservaci6n apropiado y su aplicaci6n en --

unn zona determinado depende principalmente de las condicioneR climáticaR, 

ya que nf.ngún método se adapta a todas las regiones. (7) 

Existen tretó métodos generales: 

1. Secado espontáneo (al aire) 

2. Salazón 

J. Tratamiento con soluciones. (7 ,29,41) 

Una forma sencilla de disminuir la humP.dad de loR cueros, es la de expo-

ncrlos a la libre circulación del airP., y otro eN el de absorber la humedad 
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con sal, que además, al penetl"ar en la" sustanciaQ del cuero, actúa también 

como deshidratador. 

El método que se adopte para la conscrvaci6n repercute directamente en 

el peso de loR cueros. As{, cada 100 Kg de cueros "verdes" contienen unos -

62 Kg de agua y 38 Kg de materia seca; cuando se seca ese cuero al aire, no 

se produce ninguna pérdida de peso en la materia seca, que se mantiene en -

38 Kg, pero en el peso final habrá del 10 al 12 % de humedad. As{, los 100 

Kg de cueros verdes, al ser sccadoQ al aire dP..ben pesar alrededor de 42 Kg. 

En cambio durante la salazón en húmedo, cada 100 Kg de cueros verdes per 

derlin mlis o menos 35 Kg de agua y absorverán unos 6 Kg de sal, de lo cual -

resultará un peso aproximado de 71 Kg de cuero salado. En la salazón en se

co, 100 Kg de cueros verdes rendirán unos 55 Kg del producto. 

Sobre estos cálculos aproximados influyen una multitud de factores en el 

peso y el dar cifras. sólo es para demostrar que los cueros secadoR al aire 

son los mñs livianos, siguiendo los cueros salados en seco y 1 por último, -

los cueros salados en \1Gmedo. Esta contracción del material tiene gran im-

portancin para el cálculo de loR gaHtos de transporte, siendo los más bajos 

los correspondientes o los cueros secados al aire, siempre que se reduzca -

provorcionnlmente su volumen al embalarlos. (29) 

6.2. Secado al aire. 

La desecación al aire es el método m&s antiguo. simple y difundido de -

conservar loR cueros y lus p~eles. (29) ExiRten varias modalidades de s<:car 

las pieles al aire, prácticamente son: 

l. Desecación mediante extensilin de las pieles en el suelo (eetaqueado); 

2. DeRecación colgada en varal (deeecacic'Sn en bastidores); 

J. lJcs1.n•aci6n sobre cuerdas o cables; 

4. Oesecaci6n en tienda o parasol. {7. 29) 
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6.2.l. Desecación mediante cxtenci6n de las pieles en el suelo. 

En algunas regiones sigue siendo esta la forma tradicional y más scnci--

lla de secar pieles y cueros, (7) aunque se puede considerar un mEtodo ex-

elusivo de lugares con clima cilido. (44) Consiste en colocar los cueros en 

el suelo con la cara de la carne hacia arriba para secarlos al sol. Se fija 

al suelo con estaquillas o con piedras para mantenerlo estirado. Este proc! 

dimiento dá resultados poco satisfactorios, y los cueros conservados de es-

ta manera presentan los defectos llamados "ampollas", "manchasº y 11peladu--

ras". Las ampollas consiAtcn en una descompoqici6n que se produce entre las 

superficies interior y exterior del cuero con frecuenci3. no apreciable has-

ta que se humedece el cuero en las primeraR operaciones de curtido, y prov2_ 

ca daños que calan por completo el cuero. Las partes descompuestas o solub.! 

lizadas se disuelven dando origen. en su forma menos intensa, a la desapar! 

ci6n del grano, y en la forma máR grave, a la formación de agujeros en el -

cuero. 

Las "manchas" y "peladuras" son formas leves de putrefacción, afect~n }a 

superficie del cuero o de la piel, y pueden verse sobre la cara del grano o 

sobre la de la carne. produciendo sólo daños superíicinles. La peladura es 
,,, . .-

un m!nimo indicio de putrefacción en la superficie del grano que qued~ tan ,·. 
suelto que el pelo se desprende fácilmente al frotarlo, estoA daños se atr! 

huyen a un secado insuficiente o retardado. 

Cuando un cuero o piel se extiende sobre el suelo con la cara de la. car-

ne hilcia arriba, la humeJud no puede salir por la cara del pelo; por lo - .. 

que la cara de la carne f;e caldeará más ºcoci~ndose_~' en ___ l~e;_a_~ «!_~_secarse, -

d·ando lugar a la putre(acción. Por consiguiente, es escencial una libre -··-

circulaci6n Jel aire por ambas caras del cuero para que se aéque lo mejor 

posible. (7,29,41,44) 

De ésto se concluye que el aocado sobre el s11elo de?ht! evitarse• debiénd2 
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se adoptar y difundir el método de la desecaci6n colgada que facilita la l.! 

bre -circulaCi60. del aire¡ ademáR de quP. presenta en inconveniente de que el 

método de secado en el suelo exige mucha superficie, (7,44) (Figura 3) 

6. 2. 2. Desecación colgada en varal. 

Se emplean varales horizontales situados a 1.5 m o_m§s del suelo, su o--

rientación debe ser de eRte a oeste y los cueros no habrán de tocar el sue,, 
lo, para lo que se atan del rabo y laR garras a los varales con cuerdas, y 

la cabeza y garras anteriores a pequeñas estaquillas clavada~ en el suelo, 

que se colocan en la Unea de la sombra proyectada por el varal horizontal 

dl mediodía. La cara de la carne se coloca hacia arriba. 

Este procedimiento es demasiado complicado, por lo que se recomienda - -

usar el ¡'secado en bastidoresº, en los que se debe tener cuidado de estirar 

el cuero lo más simétricamente posible. (7, 29, 44) 

Para los cueros de bovino el bastidor debe ser de 2. 70 x 3.0 m en las r! 

zas de mayor tamaño, mientras que para los cueros de ganado mis pequeño se-

r§ suficiente que midan 2. 70 x 2.40 m y la distancia mínima entre bastida--

res es de 23 cm, espacio que permite una buena circulación de aire y a la -

vez el paso del operario entre doo cueros. (29) (Figura. 4) 

6.2.J. Desecación colgada sobre cuerdaq o cables. 

En las regiones donde no se conRiguen loR materiales para construir los 

bastidores, puede adoptarse el procedimiento de secado por tendido en cuer-

das. La piel se cuelga simétricamente apoyada sobre la l:l:nea dorsal y con -

la cara del pelo hacia abajo sobre una cuerda o cable cuyo grosor no exceda 

de l.5 cm; se impedirá que las dos barrigadas o faldas se toquen entre s[ y 

que las garras se plieguen hacia dentro, sirviéndose de trozos de varillaH 

que se colocarán por eJ lado de la carne, de manera que la totalidad de la 
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superUcit: de lapiel quede expuesta al aire. El secado de una piel puede --

exigir 3 horas o de, según la velocidad y la humedad del aire en circula--

ción. sr la piel o el cuero se secan colgados sobre un cable o cuerda, se P.!:!. 

drirá a lo largo de la línea sobre la que haya d1>scansado por estar en !nti-

mo contacto con el cable, pues se ha secado m.§s lentamente que el resto del 

cuero. (7, 29) (Figura 5) 

6. 2.4. Desecación en tienda o parasol. 

Consiste en apoyar la línea dorsal de la piel sobre un alambre estirado 

entre dos estacas a unos 90 cm del suelo, y tirar de los bordes de la piel 

con cuerdas que se aten a estaquillas clavadas en el suelo a ambos lados. 

El método de parasol o sombrilla, exige una estaca vertical central que 

sirva de apoyo a la parte central del cuero, tirando de los bordes hasta --

atarlos a las estaquillas como en el caso anterior. (7) 

La conservación por simple desecación entraña un peligro, cuando la piel 

o el cuero seco se ha estado almacenando durante algunas semanas, es prova

ble que lt! ataquen gorgojos, poliJ las y Otros insectoR, en cor~ecuencia es 

' recomendable rociar o sumergir los cueroR y las pieles en una solución de -

arst!nlto sódico, o bien, usar insecticidas como el DDT. (7,41) (Figua 6) 

6,3. Salaz6n. 

En laR regiones en que la humedad relativa del aire es superior. al 90 %, 

no es posible secar satisfactoriamente las pieles porque la deshidratac.i6n 

es lent.1, y las pieles húmedas y calientes comienzan a pudrirse al cabo de 

uno o dos días, incluso la humedad relativa es del 80 % y las pieles po----

dr!an secnrse con una rápida circulnción del ail·e, están muy expueRtas a la 

putrefncción, y esto ocurre aún máB con los cueroF>, ya que requieren m§R 

tiempo para secarse que las p!elea porque la cara de la c:arne pesa mis y es 
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más gruesa. (7) Por consiguiente• la manera máA acertada de conRervar pie-

les es la salaz6n 1 que puede ser: 

l. Salaz6n en seco. 

2. Salaz6n en húmedo. (7,29,41,44) 

6. 3.1. Salazón en seco. 

Es un m~todo de conRervación de cueros y pieles que se emplea mucho en -

lugares con clima tropical, la diferencia entre éste y la salazón en húmedo 

es que el primero se utiliza durante el pP.r!odo inicial solamente (cuando -

loe cueros son suRceptibles al deterioro) y la humedad restante se elimina 

exponiéndolos al aire. Es preciso tener en cuenta los puntoR siguientes: 

- La salazón debe realizarse tan inmediatamente como sea posible después 

del desuello y antes de que el cuero o piel se seque y cubra con una pel! 

cula dura que dificulte la peuetración de la sal. 

- Se <lebe evitar la práctica de secar los cueros en tanques o fososJ pues -

los cueros que se encuentran en el fondo de la pila se impregnan de sal-

muera muy contaminada can snngre, y se descomponen por la acción de las -

bacterias; ademlís se produce una pérdida con!"iderablc en la sustancia del 

cuero, debido a la lixiviación de las proteínas en la salmuera. 

- Después de salar los cueros o pieles, deben ser apilados en una platafor

ma de tablas para que pueda escurrir la salmuera que se forma durante la 

salaz6n. (29,41,44) 

S! se espolvorea una piel fresca con sal comGn, podrá apreciarse que a -

los pocos minutoR la sal se humedece y queda .1bsorvida por el agua conteni

da en la piel. La aplicación de sal tiene dos finalidades: extraer el agun 

del cuero y, al mismo tiempo, retardar la putrefacciGu. (7,29,41,44) 

Debe darse tiempo para que la sal pr.netre en el interior de la piel, lo 

que se logra en unas cuantas horas¡ cuanto mayor sea la cantidad de sal 
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aplicada, y siempre guardando proporción con el peso de la piel o cuero --

frescos, con de rapidez penetrar§: en el interior. Rebasando esta propor--

ci6n, la sal se deRperdicia. Para las pieles de becerro, cabra u oveja, del 

40 al 50 % del peso de la piel es una buena proporción, y para loR cueros -

pesados basta con un 30 a 40 % del peso. (7,44) 

En este método la mejor forma de comensar la salazón es lavando la cara 

de la carne del cuero con agua limpia; la cara del pelo o lana no se lava, 

ya que conservará demasiada humedad. Se escurre la piel y posterioru1ente -

con la cara de la carne hacia arriba se coloca sobre un piso con ligero de

clive y encima de unas tarimas, para que termine el escurrido; después se -

desparrama sobre la piel la sal. Sobre esta piel se extiende la segunda, -

con la cara de la carne hacia arriba y se recubre igualmente de sal, luego 

la tercera piel y así sucesivamente hasta que se forma un montón de altura 

conveniente. Este montón no se toca en 4 días, después de lo cual se sacude 

la sal de las pieles, que están parcialmente deshidratadas, y se acaban de 

secar al sol colgadas sobre un cable o cuerda. 

La prueba decisiva de que una piel esta bien conservada es que no despi

da olór putrefacto y que a la vista y al tacto resulte agradable. (7,29,41.1_ 

44). 

¡/ 

6.3.2. Salazón en húmedo. 

Existen varias versiones de éste procedimiento, una de las m.!ís antiguaH 

es la de la salazón en húmedo en pilas, de .uno en. uno, con una capa de sal 

encima de cada cuero. Con ello se extraé' la humedad de los cueros que des-

cansan en uns salmuera concentrada, pero sucia. 

La salazón en húmedo se efectúa mejor de la misma manera que la salazón 

en seco. apilando los cueros o pieles sobre una tnrima limpia que loR eleve 

S a 8 cm por encima del uur.lo. para tacilitar el cscur,.imiP.nto. LaR pieles -
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saladas en húmedo no deber(n almacenarse en una,atmósfera caliente. (7,29, 

44) 

En los grandes frigoríficos de Buenos Aires, Argentina, St! aplica un pro

cedimiento de salazón en húmedo en el que se combJnn la aplicación de salmo!_ 

ra con el apilado de los cueros; con C!ste método, el cuuro reciép desollado 

se lava con un chorro de agua a presión, que lo enfría al mif;rno tiempo, se -

desgrasa sobre una mesa y luego se sumerge en un tanque con salmuera durante 

24 horas antes de proceder a desparramar abundante sal seca. La temperatura 

de la salmuera se mantiene entre 13 y 18 ºC. (7) 

El éxito de la salazón depende de la calidad de la sal, que debe ser lim

pia, fresca, libre de impurez11s y de grano de tamaño apropiado. Las impure-

zas que a veces tiene la sal, como hierro y cobre, dejan manchas perjudicia-, 

les. Por otra parte, la sal que es demasiado fina se aglutina y forma grumos 

en el cuero húmedo y no penetra lo nuficiente. J.a sal demasiado gruesa se d! 

suelve máH lentamente y por ello los criRtalcs pUPden causar dañoR a la flor 

sobre todo cuando se forr:an bloques. (7 • 29, 44) 

6.4. Tratamiento con soluciones. 

Este procedimiento sólo esrecomendable en lari regiones que cuentan con In! 

terial adecuado, como tambon~s, molinetcs,de"'carnadoras, etc. 

La preparación de las piP.le-. por este procedimi~nto comprende doR opera-

clones principales: depilado y tratamiento con tml y ácido. Las solucionas -

que s~ emplean en l0f1 tasoc en que conviene despojur a las pieles del pelo -

localmente y tratar luego éstaA como un artículo aparte. 

En este método se elimina primero el pelo o lana tratando la cara de la -

carne con una solución concentrada de sulfuro s6dico, en la que se ha dtlu{

do cal apagada, agitándola hasta lograr uno consistencia cremosa. Con esto -

se consigue que la solución se adhiera a las pieles esponj4ndolas y estirlin-
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dolas por absorci6n del agua. Así. las pieles aumentan su contenido de agua 

a cerca del 80 % frente al 60 % que contienen recién desolladaR. 

Después de embadurnadas las pieles se doblan a lo largo de la línea dar-

sal y con la cara de la carnP hacia dentro, o bien se apilan carne contra -

carne durante 2/t horas, después de lo cual se arranca el pelo o lana. Tr.as 

esta operación, las pieles se lavan y desencalan con una solución de cloru-

ro o sulfato am6nico en un tambor o molinete (el molinete usado consiste en 

dep6sito rectángular con paletas giratorias sobre él, pero se ahC\ndan unos 

30 cm en las superficiP. del líquido), y posteriormente se tratan con una B.2_ 

luci6n de sal comGn y ácido sulfúrico, volteándoRe suavementü dentro de 1.1 

solución, que será de un 12 % y la cantidad de licido 1mlf1írico se graduará 

de forma que la dieoluciGn definitiva, al sacar las pieles, sea aproximada-

mente de 0.01 normal o de O.OS %, esto es, completamente §cido. 

El período de agitaci6n no deberá durar menos de J horaR y después de d.i:_ 

jar las pieles en reposo toda la noche, se agitan de nuevo durante una hora. 

Luego se sacan las ple les, se escurren y apilan en barricas de madera; deb!_ 

rlin mantenerse protegidas contra el viento o las corrientes fuerteR que au-

mentan la evaporaci6n y facilitan la penetraci6n de las soluC.iones en la m! 

dera de laa barricas. (7) 

1. Daños y defectos. 

7.1. D.iñoR produc.ido~:·mi1mtras ·el animal vive. 

'· <:'-~~-- _::¡·-:'' 

7.1,1. Daños ~~o1dci~~s ;or parSsHo•, hongo•, bactedas y virus. 

7 .l. l. l. Sarna. 

Eníermedad cutlinea co~~~gioA:~, pro~U~l"da Por a~gu~o de· los siguientes ! 
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caros: Sarcoptes scabies, Chorioptes ~y~~~ bovis, visibles sola-

mente a.l microscópio. Se contagia por contacto direclo con los anima les un

fermos o quienes los cuidan o por contacto con objetos que han sido uaadoA 

por animales enfermos. Los ácaros viven en loA fol !culos piloAoR y en e 1 -

téjido subcutáneo, en donde las hembras pueden ser fecundadas, penetran la 

piel y depéisitnn cientoH de huevos, los cuales, llegados a la madurez se C! 

pareen produciendo graves daños. (7,33,35) Primero se desarrollan pequeñas 

pápulas y n6dulos. Algunas veces tienen un color rojo y contiPnen un mate-

riel caseoso con númcrosos 5caros. (33) 

Estos dnños pueden deHcubrirse al examinar ln cara de la carne de las -

pieles, en donde se observan puntos blancuzcos que sobresalen. (7,29) 

Esto enfermPdad es mlis grave en loe vacunoi:i adultos Holstein Friesian -

mantenidos en deficientec condiciones de explotación. (35) 

Desde el punto de viHta económico, el efecto mlÍR importante eR el daño 

que sufren los cueros de lo~ animales enfermoq, pues durante las primeras 

labores del curtido. las masaR "caseosafi 11 desaparecen con el lavado y dejan 

unas úmpulas vacins, produciendo en la piel una flor llena de picadurafi y -

cicatrices, con lo cual el valor de los cueros se reduce conRiderablemente. 

(7 ,35) 

7. l. l. 2. Garrapatas. 

Las garrapatas son parásitos chupador"'& de sangre que se encuentran en -

la mayoría de los pufs~s del mundo, siendo de mayoT" importancia económica -

en las zonas tropicales. (33) 

Actualmente son considcradoi:a los cctoporásitoo::i que causan las mayores -

pérdidas económicas a la producción pecuaria en nuestro paÍ.R, dañan a los 

animales huGspcdes de distintas manP.raR: contribuyendo al desgaste y le an! 

mia por pérdida de sangre; dañando a lns pie t.-s y causando infecciones se--
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cundarins en el ganado; causando toxicosis y par.tlists por la inyección -

de sus secreciones salivales, y, lo que es más importante, transmitiendo 

agentes pat.Sgenos causantes de enferm~dades (anaplasmosis, babeslosis, --

teileriasis, hidropericardio), que dan lugar al debilitamiento y muerte -

de los snimalos. (11,12,18,33) 

Los géneros de garrapatas infcstantes más comunes son: Arnblyomma., Boo-

philus, Dermacentor, Riphicephalus. 

Los daños causados por las garrapatas en las pieles, son frecuentemen-

te manrhitas de algunos milímetros en cada parte del cuerpo a que se han 

adherido. (29) Estos parásitos se unen a las partes n1's delgadas de la --

piel, como la papada, partes intPrnas dP. loR mualoi; y debajo dP.l codo. --

(7 ,18) 

Los pájaros que comen las garrapatas suelen cau~ar dañoA a las capas -

más profundas de la piel. sobre todo e! se produce una infecci6n bacteri~ 

na de la herida. (29) Los daños ocasionados p,.esentan la forma de agujer! 

tos o pequeñas cicatrices que deterioran la suavidad del grano de los cu! 

ros. (7) 

En la República Mexicana lo¡:¡ Estados del Norte y Centro están libres -

de garrapata 1 en el re.c;to del pa!~ no ha sido posible erradicarla. (6) 

1 
7 .1.1. 3. Pedlculosis lnf ••taci6n por piojos). 

Los principales piojos infestantes son: Haem.1tupinus curysternus 1 g--

nognntl1us vituli, Solenopotes capillatus, Damallnia bovis. 

Los piojos causan prurito e irritación térmica en la piel y estimulan 

al rascado, el roce y el lamido lo que dli origen a inquietud, lesi6n de -

la piel y pérdida de peso, (11,33) I.a transmisión generalmAnte se produce 

por contacto con huéspedeR. (33) 

I..as lesiones causadas por loQ piojoo marcan y dañan el grano de loe -
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cueros. (7) 

7 .1.1.4. Larvas de ~chli~ hominivorax (Gusano barrenador del ganado) 

Ha figurado entre laR plagas ds importantes del ganado, en condit':io-

nes embiPntelee 6ptimas laR moscas ponen huevos en casi todas las heri-

das, incluso en erosiones tan pequeñas como mordeduras de garrapatas y -

moscas. (11,18,33) 

Es la larva de la mosca de la carne, Cochliom.Y.!! hominivorax, que es -

de color verde azulado, muy similar a la moRca de le carne común, en su -

aspecto, pero difiere por el hecho de que su desarrollo larvario solamen

te se efectúa en loR tejidos de animales vivos de sangre caliAnte. (11, -

33) 

La mosca deposita loe: huevos al borde de una herida, que una vez incu

bados se puP.den apreciar las larvas cubiPrtas dP oscuras espinas visibles 

a trnves de la& cubiertac; transparentes y que reµtan dentro de la herido 

y horadan la carne. La herida se llena de un exudado pardo rojizo profuso 

que cubre casi totalmente las larvas y puede teñir el pelo adyacente, con 

forme drena; por lo tanto hay acci6n traumlitica y expoliatr{z 1 con conse

cuente diiüunción del lugar afectadn. el animal no come y está emaciado. 

(33) 

Una ayuda en el reconocimiPnto de la infestación por larvas en los an! 

m.1les en el campo 1 es e 1 cambio de conducta del animal; al aumentar la m.5!, 

lestin, el animal infestado buRca protección, retirándose a la sombra miis 

densa de que se disponga. (33) 

1.1.1.5. Larvas de !!l.1!2.dema !!EJ.!!• 

La infestación de los bovinos por larvaA d"' la mosca Hypoderma ~ 

producen grave dnño a la piel, muertes ocasionales por choque anafillict! 
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co o toxemia y lesiones en el sistema nervioso central. (11,33) Son pará-

sitos comunes P.n las zonas templadaa, pero en los patses tropicales y. su!?. 

tropicales no existe o es muy rara. 

De los huevos dep6sitadoR poi la mosca en los pelos del animal, nacen 

larvas que penetran la piel y, luego circulan por el cuerpo, se asientan 

en el tejido subcutáneo del dorso, en el cual causan lnsiones qu:CsticaR -

con material gelatinoso llamadas 11 barroe11
• El parásito reApira por peque .. 

ñoq orificfoq y lur.go de doA tram:¡forronciones larvarias, sale del orifi-

cio como ninfa, cae en la tierra, dónde sufre una nueva transformación y 

aparer.e ya como par.bito adulto, que vuelve a iniciar el ciclo. (11,29,-

33) 

La importancia de los daños sufriJoq en el cuero del animal, depende -

de la etapa de dicho ciclo en que se encuentra el parásito al ser eacrif~ 

cado el animal. Los 11 borroA abiertos11 son lugares que no han sido curados 

del todo, donde se ha mPtido u de donde ha salido la moRca, dejando haY;s"·~ 

miflntras que lar;i. ledonPe cu'"adaA dejan tej idoci cicatrizadoA. (7 • 29) 

Es cauAada por lo invasi6n de hongoA dPl géni>ro Tricophiton que cre-

cen en el pPlo, en la pif'll o en amboA. Suelen observarse en inViPrno, pe

ro pueden presentarse brotes en verano en animales en confinamiento eetr! 

cho y quizá la nutric16n parece ser más importanti> en la propagac16n del 

padecimiento que factori1s ambiP.ntales como temperatura y luz solar. (11,-

33) Aunque el ganado bovino de todas las edadi>s puedP. estar afectado, la 

enfermedu~ es más común en loA terneroi;. ( 33) 

En los bovinoA la lP.sión consiste en una COAtra blanco-grisácea gruesa 

quP se el,..va sobr~ la supPrficie cut5nea. (7,11 1 33) Las zonas predilectas 

de infección inciuy~n la piel en torno a loR ojoR 1 orejaR, morro y cuP.llo 
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(33) las cicatrices son claramente visiblA& para el curtidor ya que son -

de forma circular y aspecto reluciente. (7) 

7.1.1.7. Estreptotricosis cutánea. 

Se trata de una dermatitis causada por gérmenes del género Dermatophl

lus, son suAceptibles los animalrs de todas las edades y predispone a la 

eníermPdad el tiempo húmedo y fr{o. Para que se prP.sente son necesarias -

lesiones cutáneas, por lo que las garrapatas pueden jugar un papel impor

tante en su tranRminión. (11,33) 

En bovinos, las lesiones se pueden localizar en el cuello, tronco o 

parte posterior de la ubre pudiPndo extenderse hacia loA lados y abajo a 

las extremidadPs y supP.rficie ventral del cuP.rpo; las lAsiones son supur! 

tivas y adoptan una forma típica dP costras córneas espesas cuyo color Vf! 

ría del crema al pardo, En los becerros, las lesionP& comienzan casi sie!11 

pre en el hocico y se extienden a cabeza y cuello. (11,33) 

En la mayoría de los animales la infección es superada, aunque en el -

ganado vacuno, la inf,.crión se vuelve cr6nica y las costras se acumulan -

formando grandes masas córneas, lo que dii::iminuye gravemente el valor del 

cuero. (33) 

La gravedad de las lesiones varía según la estación y las condiciones 

climáticas, pe!ro aún la.e formas máq latentes causan defectos en loR tej i

dos superficiales de loq cueroq. (7) 

7.1.1.8. Dermatosis diversaR. 

Cierto número de enfermedades sistémicas produren lesioneR cuti1u>:as d! 

versaR como parte dA su manifestación clínica. En su mayoría son no inflª 

materias y muestran alopecia como parte de su síndrome. La dermatosis PU! 

de estar asociada a deficiencias nutricionales, especialmente las de las 
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proteínas, grasaR, minerales y algunas vitaminas. (33) 

Es la alimentación el factor que actúa de manera más directa e inmedia 

ta en la vida de loe animales; aqur no cuenta el criterio aislado de la -

cantidad o la calidad, sino ambos factores combinados con e~ económico de 

terminan una alimentación adecuada. Por lo que la cantidad debe correspo~ 

der a la suma total de las necesidadPS nutritivas del animal, la calidad 

de acuerdo con loR elementos que especialmente se presicen y el costo ba-

jo. 

Por lo tanto loR alimentos deben proporcionar al sujeto loA principios 

necesarios para su sosteniemiento y loe requeridoR para una producci6n --

abundante y económica. 

Así el papel de los alimentos en la nutrici6n animal tiflDP. una triple 

participaci6n: 

a) .. F1Bi0!6gica, deben ser loA adecuadoR a las caracter!sticaR fisiol6gi--

cas de cada eepeciP, raza, edad, sexo. funci6n zootécnica y mP.dio am--

bien te en que se desarrolle. 

b) zootécnica, deben satiqfacer necesidadP.s orgánicaR vitales a fin de --

contribuir a una producción abupdante; y 

e) econ6mica, deben participar en determinadoA límites en el COR to de pr.o · 
\\._, 

duori6n de cada producto. (25) 

También ea posible observar la dennatitiR en el CUl"'SO dP- trastornoq --

cr6nicoR de órganos internos, tales como nPfritie, hepatitis o piometra; 

tambiéri pueden desarrollarse alteraciones de la piel en el curso dP la in 

toxicaci6n, por ejempJo hiperqueratoids (cauRada por la ingestión dP naf-

talenos altamente clorinadoR que AC encuentran en lubriranteR y prPsenva-

dores de madera), intoxicación por sulfato de talio (venPno para ratas)• 

cornezucJo (hongo del centeno), mercurio y yoduro&. (44) 
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7.1.1.9. Antrax. 

Es una enfermedad hiperaguda caracterizada por septicemia y muerte - -

brusca, con exudación de sangre tPtenida por los orificioA corporales. El 

Jlaci~!~- ~~1.'.?C:-_i~ es el agente causal de la enfermedad; se manifieAta 

después de un cambio meteorol6gico importante como lluvia dPnsa deRpuéA -

de una scquf.a prolongada y siempre en clima clilido, cuando la temperatura 

ambiP.nLe es supPrior a 15 ºC, se observan brotes que se originan po1" in--

fecdón adquirida en el su•lo. (ll,33) 

Las esporas resisten casi todaA las influP.ncias externas incluyendo el 

curtido de pieles, las te"'operaturas ambientales normales y loA destnfec

tantes. (7,11) Esta enfermedad produce muerte repentina y todos loR teji

doR de loA animales afectadoi:; contienen esporas del bacilo. teniendo la -

cnpacidaú dP. permanecer viables dut"antP. largo tiempo, y, el desuello de -

animalf!S que han muPrto a cau.:ia dP antrax no debe permitirse pot" ser el -

humano sucoceptible de padecer ésta enfel"medad. {7, 11, 33) 

7.l.l.10. Viruela. 

El síndrome cl!nico de la viruela ocurre eeporA:dir.amente 1 pero la fre

cuenr.ia de la enfermedad VeTdadera ha diRminuido -;i gt"ado de que dicha en 

fermedad ya es rara. (11, 33) 

Los primeros síntoma~ de la viruela, son pequeños puntos de inflam.n--

ción que generalmente aparecen en las ubTes, posteriormente se forman pÚ§ 

tulas que luego se llenan d~ pus. (7 1 11) Aparte dPl daño causado por es--

tas lesiones, se producen otroR por el prurito del animal quP le induce a 

restregarse las partes irritadas contra cualquier objeto &spero, ocasio-

nando una nueva infección, al tiempo que daña el grano de la piel. (7) 

7.1.2. Daños por otras cauRaR. 
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7 .1.2. l. Fotoeensibilización. 

Trastorno en el que la presencia de un agente fotodinámico hace al an~ 

mal hipersensible a la luz. (3J) En la fotosensibilización, lC's rayos ac

tivos con ciP.rta longitud de onda son absorvidoR por el agentP. fotosensi

bilizante cauaando dermatitis en las zonas sensibilizadas, (11. 33) Muchas 

veces son inocuos para el animal sin sensibilizar. (33) 

Las euRtancias fotosensibilizantes pueden ser introducidaA en el cuer

po por ingeeti6n o por inyección, o volverse operativas por una función -

hepática defectuosa o un metabolismo pigmentario aberrante. (29, 33) 

La fotosensibilización primaria es cauF:ada por la ingestión de agentes 

fotosensibilizantee que no eotán normalmente preeentPS en la diP.ta, tales 

compuestos se encuentran en plantas dP.l género !!l,p_~~cum (hierba de San -

Juan) o ~i_::~ escule~ (trigo sarraceno), el ~ ~jus (hierba del 

obispo). Las especies de Tripholium, Medi_cogo, ~!9-~!~~ y J!.r:~-~-~~ han si

do tambi&n involucradas en brotes graves de fotoscnsibilizaci6n. Algunas 

de estas plnntaq son peligrosas sólo en ciertas fases de crecimiento. ._.:. 

(33) 

ta fotosensibiUzaci6n hepática conAtituye el grupo mlis importante. En 

lo'f rumiantes la diMfunción del hígado es la caui::a máA frecuente de foto

sensib!UzacH5n. El agente fotosensibilizantc es absorbido normalmente en 

~1 tracto alimentario y es detoxificado por el hígado o excretado por la 

bilis. Cualquier cosa que interfiera con estos procesos, hace que el agen 

te alcance la circulación periférica y se produzca fotosensibilización. -

Lo filoerl trina es una profirina derivada de la clorofila a la que se ha 

involucrado come agente fotosensibilizante en trastornoA como la oclusión 

del condm·to biliar e intoxicación por TrJ.Jt~.Lll:!i ~-cx.r_e~.!.!.!I (espina del -

diablo), L!PP~!l r~l:!.~t~.l_!i, L~~~4~~a enmara, ~~nicu~ ~~i-~~!_m (mijo de ese~ 

ba) y cobre. También se ha regiRtrado fotosensibilidad cuando una lesión 



- 49 -

hepática o utia ictericia han sido causadaR pol" bloqueo del conducto bi--

liar·, por quistes hidatídicos o tremátodos hepáticoR, en las infecciones 

leptospirales, en la intoxicación por especies como S~~J.9 jocoblleª (am

brosía tanaceto), ~ª~~e !~~~g_uil!a (lechuguilla), fósforo, anilina, te-

tracloruro de carbono y fenantrldium. {33) 

Las lesiones y signos son las miRmai;;: con independencia de la causa. -

Los animales present.:m fotofobia al ser expuestos a la luz del sol; las -

lesiones estlin confinadaR a las áreai;;: dP piel blanca o ligeramente pigmen 

teda, expuP.staR. Se dPsarrolla muy rápidamente eritema que va seguido dP. 

edema y si la exposición a la luz continúa, sigue necrosis de la piel y -

la gravedad de las lPsioncs puede quedar asentuada por traumas por frota

miento o infecci6n. (11, 33) 

7.1.2.2. Hiperqueratosis. 

Es una enfermedad i::utá'.nea en la cual las células epiteliales queratin! 

zndas se acumulan en exceso en la superficie de la piel 1 (11 1 33), espe--

cJalfücnte en el cuP.llo (7). Son causas espt!c!ficaR de hiperqueratoRiR el 

envenenamiento crónico por arsénico o por compueRtos naftalénicos clora-

doR que se cncuPnt ran en lubricantes y preservadores de madera. (11, 33) 

La ruptura de 101-t folículos pilosoR durante el depilado, hace que que

den invertidos y a la viqta, sobresaliendo de la superficie del grano y -

dándole un aspecto burdo. (7) 

7. l.2. 3. Contusiones. 

Son comuncsde encontrar los dañoR produr.idoq por loR cuernos entre lo'i 

animales de cornamenta; loq animales se dañan gcncralmPntll' el abdomen, -

los cuartos delanteroR y los traR.~roi=i. Las heridas se dP.ecuidan con fre-

cuencin1 dando lugar a infecciones bacterianas y parasitariaR 1 que si no 
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se tratan, ocasionan grandes coqtras en loA tejidoq, con la consiguiente 

formaci6n de cicatriz y deterioro del cuero. (7) 

También las contusiones causadas en loA animales al llegar al rastro o 

durante el sacrificio son de importancia. Entre las causas que laR provo

can, están el transporte mal organizado o hecho con deAcuido, el amontonE

miento excesivo dP animales, la mezcla de ganado mocho y con cuernos, la 

carga o descarga por rampas mal conRtruídas que obligan a golpear a los -

animales con varas, u hoyos y obst&culos a la entrada de la sala de sacr.! 

ficio. (7, 29) 

Además cuando en la nave de matanza se me:zclan animales vivos con can! 

les o se sacrifican loA animales a la vista de los dl!más, éstos se asua-

tan y pur.de producirse plinico, por lo que se contusionan. (7 ,29) 

Con las contuRiones los pequeñoR vnsoR sanguíneoR se rompen y la cara 

de la cnrne del cuero adquiere un tono rojizo, y s{ estoR no se limpian -

con cuidado y se secan, las acumulnciones locales de sangre St! pudrlriín -

rfpidamente, ocasionando defectos o puntos débiles en los cueros rr.sultan 

tes. (7) 

'· 
7.1.2,4. Harcas, 

El uRo de hierros candenteR para marcar el ganado, como medio de demop 

trar su propiedad, es uno de los principales daiioR ocasionados mientras -

el animal está vivo. La quemadura penetra generalmente en el cuero o piPl 

y es Visible en la cara de la carne. inutilizándola para el curtidor; co

munmente se colócan éstas marcas en el nnca, en el lomo y muy frecuente-

mente en el muqlo. Por lo que es conveniente enseñar a los ganadero!=1. evi

tar poner las marcas en las partes máR valiosaR del r.uero, limitándose a 

punerlnN en las tablas del cuello, en la parte bnja de las pataR 1 en las 

carrilladaR 1 cerviguillo, cuernos o pezuñas. como se muestra en la Figura 

1 .. 
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7. (7,29) 

Existen productos qu{micos para marcar el ganado, en cuya fórmula in-

tervien·c·n cé:>rrosiVOS COI:IO el sulfato de bario, O el hidróxido de sodio, -

que son tóxicos y actúan sobre la piel al ser aplicados por medio de hie

rros· acanal4dos de base ancha. Se aplican firml'!mentc para lograr una im-

presÍ.ón uniforme y complr.ta¡ en un principio asemeja una marca de pintura 

negra, posteriormente se torna a un color roj17.o, después secar§: y el 

pelo comenzará a caerse dejando en su lugar una costra que el término de 

doR o ·tres semanas se deRprenderá. 

Este procedianiento tiene e 1 inconveniente de que no se pueden marcar -

animales en tiempo de lluv!aH yo que con el agua hay escurrimiento y hace 

que la marca se difunda o se pierda, lo miRmo sucede cuando intentan fro• 

tarse los animales, produ~iendo el miRmo efecto: (37} 

Marcado n Superfr!o. Desde l 949 se experimentó el marcado a superfrto o --

11Cryo brandyng o Freeze carking" observando una dcspigmentación de la - -

piel y pelo mediante la aplicación de un metal enfriado a base de hielo -

seco (C02) y alcohol, a una superficie de contacto tratada con éter o al

cohol. Para 1964 se realizarán experimento~ por medio de inyecciones in-

tradérmicati de adrenalina para que por medio de una intensa vaeoconRtric

ción se obtuviera una dcspig:nentac-iGn en el pelo, como conRecuencia de -

una deRtruccHin selectiva de melanositos en la base del pelo. Otros inves 

tigadores han experimentado la despigcmentación del pelo con hielo seco -

m5s alcohol en partes iguales, y también con nitrógPno líquido. 

El marcado a superfrió se hn realizado con éxito en varias especies, -

ya qua no irrita la piPlt no produce dolor, no afecta la piel. ee de sen

cilla aplicación, es econ6mir.o, las marcafi quedan en una delineación per

fecta por lo que son muy visibles. 

El marcado con hielo seco máR alcohol de 96 ° en partes iguales, se apli-
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ca en la superficie seleccionada deApués de quitar el pelo mediante una -

rasurador a eléctrica o con tijeras. Es conveniente pe.lar la zona de apli

caci6n porque el pelo sirve de aislante entre la marca o hierro frío y la 

piel. Se limpia y empapa la zona con alcohol a temperatura ambiente con -

el fin de quitar la grasa natural de la piel, que puede actuar como ais.:.-

lante en la superficie de contacto. 

Previamente en un recipiente metlilico se mezcla el hielo seco y el al-

cohol en partes iguales, y se introduce el hierro en dicha soluc16n de --

cinco a diez minutos aproximadamente, tiempo necesario para que el hierro 

iguale la temperatura de la mezcla (-79°C), quedando listo para su aplica 

ci6n. Se saca el hierro de la mezcla y rápidamente se aplica sobre la - - · 

piel presionando y balanceando al mismo tiempo para lograr un contacto --

completo del hierro sobre la piel. El tiempo que debe durar el contacto -

del hieT'ro sobre la pir.l, depende de la edad y de la raza del animal, su 

color y el grueso de la piel, y éste oscila entre diez y noventa segundos 

El marcado con nitrógeno líquido es exactamente igual a todo el proce-

dimiento que se sigue con hielo seco y alcohol; lo que varía es el enfria 

miento del hierro de marcar, que se debe hacer en una caja de espuma de -

plástico sintético pues en un recipiente de ot~o material se evapora rápi 

damente por lo que resultaría incosteable. Ta~bién es diferente el tiempo 

de exposición de la marca sobre la piel, el cual ea menor, ya que oscila 

entre cinco y treinta segundos. 

El óbjeto de mencionar el tiempo de exposición es poque se puede cau-

sar la misma lesión .del hierro candente, si hay exceso de expoRición, o -

producir marcas ilegibles, en caso contrario. 

Exii:iten dos te6rias en cuanto a' la despigmentaci6n del pelo por el mar 

caje a superfrío, en une se dice que se debe a la destrucc16n selectiva -

de loi:i mP.lanoRitos o a la vasoconstricción local; otra, basada en estu---
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dio~ hiRtopatológicos empleando el microRciSpio de luz y el microsc6pio -

elesctrónico, señala que no se debe a la destrucci&n de loR melanositos -

sino a modificaciones producida~ en su estructura subcelular, dado que a! 

existen, y/o a la vasoconstricción regional. 

Los resultados obtenidos con el marcaje a euperfr!o son insuperables, 

ya que es de muy fácil aplicación, no produce dolor al animal, no irrita 

la piel, no afecta las pieles, es econ6mico, laA marcas quedan con una de 

lineación perfecta por lo que son muy visibles y pasan a ser un adorno pa 

ra el animal. 

LoR inconvenientes que presenta son: 

l. En loe animales de pelo despigmentado, se debe prolongar el tiempo de 

expoAición del fierro sobre ln piel para dejar una marca alópesica co

mo la producida con fuego o sustancias qufmicas. 

2. Se requiere de más tiempo para cada animal, por ser un sistema máq téc 

nico que los actualmente usado<l, (37) 

En el animal podemos encontrar otras marcas producidas por los ganade

roR con el propi5sito de curar las enfermedades de loR animales, dA tal ma 

nera que cuando cicatrizan, producen pelos negros al aumentar la produc-

ción de melanina en los folíruloR pilo&Ofi. (7) 

7 .1. 2. S. Cuidados técnicos. 

La falta de cuidados técnicos constituye un tipo muy común de dañoR -

causados por espinas. alambres de púa,; y por loR cuernos, Contribuyen tam 

biGn los pinchazos ocasionados por las varas con punta metálica usadas pa 

ra conducir al animal. 

Los dañoR producidos por los alambres de púas puPden evitarseusando a

lambre liso y los rasgones de los cuernos, despuntándolos o sea cortándo

le las puntas de la cornamenta, (7, 29) 
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7. L.2,6. Llagas causadas por presión. 

Los llagas cauAadas por presi6n (gangrena dccubital) constituyen un de

fecto muy comGn en los cueros de animales que por enfermedad o inanicHin, 

se han visto obligados a permanecer acostados en el suelo durante per{odoR 

largos. Las rPgiones mlis afectadas son las de la cadera y la esc4pula. (29) 

7.1.2.7. Daños en el transporte. 

Las diversas fases de la explotación de los animales requie1"en en oca-

sienes del traslado de éstos• cosa que debe evitarse siempre que sea poRi

ble, ya que estas maniobras causan traumetiRmos, pérdidaR de peso, infec-

ciones e incluso muerte. (3) 

La "tensi6n11 que sufren los animales durante viajes largos, repercute -

disminuyendo la calidad de la carne, por lo que se recomienda sacrificar-

los lo más cerca posible del lugar de su producr.ión. Adeds gran parte del 

éxito durante el transporte, se debe a las personas que manejan a los ani

males, que deben tener un alto sentido de rP.sponsabilidad, ya que en mucho 

depende de P.llas que la carga llegué a su destino en buenas condir.iones. -

(3,54) 

Es recomendable separar durante el tT"aUAporte los terneros de los bovi

noR adultoA, a las hembras de los machos, los castrados de los enteros, al 

ganado astado del ganado sin cuernoR, razas cebufoas de razas europeas, 

etc. (3, 55) 

Todos los camiones y vagones de ferrocarril utilizados para transportar 

animales deber&n contar con puertas que puedan servir de rampas y cuya pen 

siente deberá ser como mliximo de 30 ° 

La superficie por cabeza para el transporte en cami6n: 

bovino adulto.- mínimo 1.60 m2 por anim61 

becerro • ..: m!nimo O. 40 m2 por animal 
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y en vagones de ferrocarril con un &rea de 21.3 m2: 

bovino adulto.- 13 animales en distancias menores de 100 Km 

11 animales en distancias de más de 100 Km 

becerro.- 35 animales en distancias menores de 100 Km 

JO animales en distancies de mis de 100 Km (3) 

7.2. DañoA producidos despu~s de la muerte. 

7.2.1. DañoR duT"ante el almacenado y transporte. 

7.2.1.1. Eetequeado. 

La desecaci6n de las pieles extendidan en el suelo o estaqueado es un -

método defectuoso de conservaci6n y dá lugar a que se produzcan los defec

tos llamadoA "peladuras 11
, "manchas" o "ampollan", segGn el grado del daño 

sufrido, y otro defecto, el causado por la desecaci6n excesiva es el de -

las grietas. Como no hay libre circulaci6n del aire durante la desecación 

sobre el suelo, los cueros y pieles tienen todo un lado expuesto a los ra

yos directos del sol y pueden alcanzar temperaturaR que provoquen la deana 

turalizaci6n del colágeno en grado inapropiado para la curtición. (29) 

7.2.1.2. Humedad. 

Es de gran importancia la protección contra la humedad producida por la 

lluvla y las inundaciones. sr se mojan los cueros y pieles accidentalmente 

o por negligencia y no se secan inmP.diatamente se iniciará la acción bacte 

rlana como rP.sultado de la pérdida de sal¡ s! se trata de cueros secados -

al aire, la humedad produce una acción bacteriana aún más activa. Las ple

lns tratadas con soluciones sufren también con la pérdida de la sal, lo -

cual causa hinchazoneR ácidas. En todos estos caRos, se produce una conRi-
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derable destrucción de las fibras, originándo graves pérdidas. 

Tales daños pueden reducirse logrando que los almacenes de cueros estén 

contru!dos con techos impermeables y sueloA con desagUeR y declive,.; que -

contrareAten todo riesgo de inundaci6n. As! también las pieles y cueros de 

ben conservarse aislndaR del suelo, colocándolas sobre tarimas que eleven 

los cueros del fondo no meno.e; dP. 10 cm sobre el suelo. (7) 

7 .2.1.3. lnaectoR. 

Son de los daños mis considerables a que estan expuestos los cueros du

rante su almacenado, especialmente en las zonaR donde son comunes lo hume

dad excesivo y las lluvias copiosas. 

El m&s destructivo de loi:; insectos qui~ atacan loR cueros, son loR gorgo 

joA de la familia Dermestides, siendo la larva del Dermestides macula tus -

(vulpinus) y la del Dermestides lardarius y no el gorgojo mismo, la que -

cauAa mayores dañoR. Los gorgojo,.; ponen sus hueva .. en las arrugas, doble-

ces y partes grasaR de loR cueros y después de una incubaci5n de 3 a 12 -

d{aa, nacen las larvas que son de color pardo y aspecto peludo, llama.das -

"polilla d• la piel". (7,29) 

7.2.1.4. RoedoreR. 

Los dañoq quP sufren loR cueros almacenadoe no son excesivo1:1 en &P.neral 

pero loR ataquP.s persistentes de los roedores pueden reducir a una tercera 

parte y aún hPchar a perder o bajar la calidad de los cuP.ros. 

Como precauciones contra éstoR dañoQ loq almacenes han de mantener~e 

muy limpios y dPbcn emplearse veneno~, trampaR y gatos. 

Otra contaminación censurable es la que sufren las pielPs con las excre 

ciones de las rat:is, murciélagoA y pájaroR; naturalmente, éstos no son da

ños, pero la apariencia resultante perjudicará la reputac16n del comercian 
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te. (7) 

7.2.1.5. Daños causados por humo. 

E.l humo por contener suRtanciaA curtienteA puede dañar loR cuP.ros que -

se encuentren próximos a hogueras o que sean secados con ayuda de braseros 

Los cueros adquieren entonces un color parduzco y olor a humo. Como es "di-

fícil, si no imposible, curtir loA cueros ahumados deben ser rechazadoR. 

(29) 

7.2,1.6. Grietas. 

Las grietas se producen cuando se doblan cueros excesivamente secoR, pa 

ra ser cransportadoR y posteriormente se !Pe ab,.e y vuelve a f>legai'los, 

pueden determinar daños de importancia en loR cueros antes de que estoq ha 

yan llegado al curtido. (7,29) 

7.2.2. DañoR por otras causas. 

7.2.2.l. Cueros caídos. 
i 

Se aplica el términa·· 11cuP.ro caído" a aquel que procede de un animal - -

mUftrto por cauRaR naturales y son de calidad infPrior, no sólo porque su - . 

SUAtancia ha quedado redur..ida a cauAa de la fiebre o la inanición sino tam 

bién porque el desuello de un animal muerto es difícil 1 ya que el téj ido -

conjuntivo subcutáneo se endurece después de la muerte y loe; conductos san 

guíneos están llenoA de sangre, principiando su de!;composici6n. (29) 

7. 2.2. 2, Sangría insuficiente. 

SI la~ resefl muertas no se sangran completamente en el momento del sa--

crificio 1 la sangre permanece en loq vasoR sanguíneos y capilares de los -
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cueros. (8) La falta dP. elementos apropiados para tenAr en aue¡ienci6n las 

reses, as! como el sacrificio de animales fatigados o que se encuPntran en 

agonía, hacen que la sangría sea incompleta. (29) Puede llegar a ocurrir -

propagación bacteriana procedente de los vasoq sangu!neoA, laR fibras del 

cuero vecinas a elloic: se destruyen y se forman acanaladuras en la eu11ttan-

cia del cuero, siguiendo el curso del vaso sangu!neo. Este defecto no se 

puede percibir en el cuero seco y sólo semanifiesta en las últimas etapas 

de la curtición; el aspecto caracterl'.stico que se produce, son surcos po-

co profundoR en la superficie de la flor del cuero,eiguiindo la l!nea de 

los vasos dangu!neoR dañados, dando lugar a que ésta clase de cueroq se -

les llame "venenosos". (7 ,29) 

7 .. 2.2.3 .. Rozaduras en la flor por el arrastre. 

Se produce éRte defecto al arrastrar el animal vivo o mu,.,rto sobre un 

suelo fispero o un piso de conc:reto. Por lo que debe combatirse la prácti

ca de sacrificar en un sitio y desollar en otro. (2,7,29) 

7.2.2.4. Agujeros, cortes y rayas de desuello. 

Todos loR daño~ producidos por las causas anteR análizadas, suelen ser 

en conjunto m,.nores que loR producidos por el URO poco cuidadoso de cuchi 

!los. El empleo de cuchilloq implica cuidado, experiencia y_ visibilidad -

durante el desuello, y cuando se despr111ndan loa excesos de ·grasa y carne 

que quedan adheridos a loR cueros. (2,7,29) 

7.2.2.5. Forma o trazado de-feCtuoso. 

Los curtid~réR pueden aprovechar mejor loR cuAros si son sim€tricos, -

por lo que ·&ata lndut1tria exige productoR de "trazado regular". 

Como la forma Jel CUPro es una consecu111nr.ia de loR cort"-S rAalizadoq -
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durante el deAuP.llo, éste debe ser hPcho siguiendo las recomendaciones -

que se han mencionado. (7,29) 

7. 2. 2. 6. SuciedadP.s (manchas de sangre o estiércol) 

La sangre es difícil de quitar del pelaje y es muy posible que dificul 

te la eficaz conRervaci6n; ha de evitarse, por tanto, que las pieles y -

loA cueroq entren en contacto con la sangre y suciPdadPs en general, y el 

suelo de los mataderoA. (2, 7) 

7.3. Porcentaje de pérdidas del valor totñl por daños a la piel. 

Se cálcula quP loq cueros de producción nacional pierden alrededor del 

31 % de su utilidad y valor debido principalmente a garrapatas, rasguños, 

desuello y marcaje, que s! se tuvieran loR cuidados pertinentes para esas 

deficiencias ser!a posible obtener pieles de primera calidad y dfqminuir ' 

el alto porcentaje de pérdidas. (Cuadro 4) 

s: Claeificaci6n, doblado, embalaje y transportaci.Sn. 

B. l. Clasificaci6n. 

B.l.!•. Clasificac.i6n por peso. 

En México las pieles de bovino se clasifican- por su peRO en: 

a) Piel de bovino mayor.- .Piel de:toro·, vaca,·.bUP.Y.• novillo •. novillona, va 

b) Kg) 
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en los dañoR producidos por el desuello, y es: 

a) Cueros de primera escogida.- aquellos que no tienen defectos produci--

do1' por cuchillo y su pérfil y forma es regular y sim&trico. 

b) CuP.ro dP. segunda escogida.- son loR que tienen un buen pérfil y forma, 

estan razonablemente excentoq de dañoR producidos por el cuchillo, es 

dPcir, que sólo una decimosexta parte de la supP.rficie total de la ---

piel puedP. presentar rayas y cortes. Se admiten uno o dos agujeros de 

desuP.llo cerca de loR bordes de las faldaR o pescuezo. 

e) Cuero de tercera escogida.- son los que preqentan hasta la mitad de su 

perficiP total dañada por el cuchillo, es decir, con agujP.ros, rayas y 

cortes. Sin embargo, loR cueros que prPsentan exceaivoR daños en el lo 

mo o 11crup6n" no estian en GRta categoría. La forma o pérfil es irregu 
~ 

lar. 

d) Cuero de desecho.- son todos aquelloR que prP.sentan máR daños produci-

dos por cuchillo que la~ calida.dPs anteriores, incluidoR aquellos que 

están muy dañados en el 11crup6n11 solamente. La forma o pérfil es irre-

gular. (7) 

8. 2. Doblado y embalaje. 

Para ser tranRportados los cueros, han de ser dnblados y embaladon, en 

la siguiente forma: (Figura 8) 

L Se doblan las faldas por .¿a línPa a-a y b-b, pero sin que se hayan se

'· parado mácz dP l. 30 m. A fin de que el do ti lado sea 4 simétrico y que to--

doq los fardoR sean de un mismo tamaño, el embalador uqa una vara para 

medir. 

2. El pr6ximo doblez por la l!nPa e-e no deber& estar a máR de l. 50 m del 

doblez de la cola. 

3. El doblez por la Unea dorsal, seguirá la direcci6n d-d y ha de hacer-
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se especial cuidado para conseguir una forma rectangular. 

Finalmente el fardo as { formado ya puede transportarse; aunque es US,!:! 

al hacer tres dobleces más, primero por las líneas e-e y el último por -

la línea f, dando por resultado un cuero por cuyas dimensiones es más f.!, 

cil cargar y transportar. 

El embalaje puede hacerse a mano, o bien, en prensa mec&nica, y es r!. 

comendable en el caso de cueros para exportaci6n. 

8. J. Transportación. 

Para transportar los cueros del rastro a las tenerías se recomienda -

sea en camiones cerrados cuyo interior no sea metálico; bien puede ser -

en camiones de redilas y pisos de madera cubiertos con lonas. 

9, Producción nacional e importaciones de piel de bovino (1975 - 1985). 

9.1. ProducciGn nacional, importación y tasas de crecimiento anual de -

pieles de bovino (1975 - 1985). Cuadro No. 5. 

En el decenio 1975 - 1985 el volumen de las importaciones disminuyo -

durante los años 1976, 1977, 1978, 1982 y 1985 comparado con los años -

precedentes. Es de hacerse notar, debido a que las bajas son considera-

bles; -32.10 %, -20.57 %, -42.61 % y -26.82 X respectivamente. 

Durante los años 1979, 1980, 1981, 1983 y 1984 el volumen de las im-

portaciones mostró incrementos del 2.99 %, 95.91 %, 0.93 %, 23.15 % y --

57. 7 % respectivamente en los años u1cnclonados. De estos es de consider!. 

ción el año de 1980 con 53. 700 ton y un crecimiento del 95. 91 X, de tnl 

manera que el crecimiento anual promedio fué de 3.4 %. 

La producción de piel de bovino muestra decrementos importantes, en -

1978 del 10.78 X y en 1981 con 9.71 X, not&ndose también la fuerte baja 
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en el número de animales sacrificados en 1983, y por lo tanto la produc-

c16n de pieles disminuyó en un 16.57 % en ese año. 

La producción de pieles en el per!odo 1975 - 1985 tuvo un crecimiento 

anual promedio de 2.19 %. 

Es importante destacar que la producci6n de pieles de bovino. est& di-

rectamente influenciada por el sacrificio nacional, hecho que es demostr!_ 

ble al comparar las estad!sticas de producc16n-pieles y sacrificio. 

Además, la producci6n de cueros es insuficiente en relación a las nec.!. 

sidades creadas por el consumo, por lo que México tiene que recurrir año 

con año a las importaciones, lo que nos lleva a concluir que las necesid.! 

des de la industria curtidora son superiores al crecimiento de la ganade

ría nacional. 

9.2. Marco legal de importaci6n. 

9.2.l. Licencia previa de importación. 

En el Diario Oficial de la Federaci6n ddl 25 de julio de 1985 ee publ! 

ca el acuerdo que libera el requisito de permiso previo. por parte de la 

Secretar fa de Comercio y Fomento Industrial (S.E.C.0.1'".I.N.) 1 la import!_ 

ción de todas las mercancías comprendidas en toda!=i las fracciones aranc! 

!arias de la Tarifa del Impuesto General de Importación. Entre éstas me,r 

cenefas catan incluidas las pieles (frescas 1 saladas 1 secas, encaladas, 

pique ladas) de vacuno Uviano, de vacuno pesado y becerros, marcados con 

lae fracciones: 41.0l.A.004, 41.0l.A.008 y 41.0!.A.007 respectivamente. -

(50) 

Por lo que actualmente para importar pieles de bovino sólo es necesa

rio el permiso fitopecuario expedido por la Direcci6n General de Sanidad 

Animal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. 
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9.2.2. Arancel. 

Ea el impuesto dado al producto de importación 1 mediante el cual se r~ 

gulan la~ practicas de comercio exterior, por lo que éste instrumento de 

política busca que la protección a la producción nacional no sea excesivo 

ni perjudique los intereses del consumidor; y se aplica de acuerdo a la -

Tarifa del Impuesto General de Importación. (28) En la cual se señala -

que los cueros de bovino estan libres de arancel, como ya se menciono. 

9.2.J. Precio Oficial. 

La S.E.C.O.F.I.N. en acuardo con la comisión de aranceles y controles 

al comercio exterior, fija y modifica los precios oficiales de las mercan. 

ciaa de importación que puedenb accionar perjuicios a la industria o a la 

economía nacional (28), por lo que para los cueros de bovino no existe 

precio oficial. 

9.2.4. Reglamentos. 

Actualmente, para importar pieles de bovino s6lo es necesario el perm! 

so fitopecuario, otorgado para mantener las medidas adecuadas en cuanéo a 

la prevenci6n de la entrada de plagas y enfermedades ex6ticas al territo

rio nacional, como lo marca la Ley de Sanidad Fitopt!cuaria. En cuyo cont=. 

nido está la prohibición para importar y exportar animales, sus productos 

y subproductos, esquilmos en bruto o industrializados, productos biológi

cos, farmacéuticos y alimenticios destinados a los animales, que proceden 

de países cuarentenados. Sólo podran internarse al territorio nacional, -

los animales y sus productos que hayan sido sometidos, en las estaciones 

cuarentenarias, al tratamiento que determina el reglamento. 

L3 Secretaría de Agricultura y Recursos llidraúlicos ejercerá vigilan-

cía en los aeriJpuertos y puertos fronterizos o marítimos del país, para -
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.ver que se ·~mpleá.'1. lÓs preceptos de _ésta ley, es decir: evitar que se in

troduzcan al -territorio nacional, productos pecuarios provenientes de pa! 

ses sin los' i'equisltos de certificación de sanidad de su lugar de origen. 

(28) 

10. Mercadeo de las pieles de bovino en México, 

10.1. Comercin.lización de las pieles de bovino en México. 

La finalidad de un canal de comercializaci.Sn es establecer un puente -

entre el productor de un nrt!culo y el usuario del mismo. ya sea que las 

partes se localizen en la misma comunidad o en diferentes áreas geográf! 

cas. {55) Los canales de comercialización que se siguen desde la venta -

del ganado haota el mercadeo en la curtiduría , influyen determinanteme!!. 

te en la flustuación del precio de la ttl8ter1a prima fundametal: el cuero 

crudo, (6) 

Tradicionalmente el productor de ganado tiene varias opciones, una es 

vende.r sus becerros y el ganado flaco al intermediario rural, cuya fun-

ci6n es acopiar el ganado gordo y de desecho y es quién más tarde los -

vende a un introductor de ganado en el rastro. Este último 1 generalmente 

pertenece s una asociación por medio de la cual comercializa el cuero en 

las curtidurías, y en ocasiones esa asociación utiliza a un comisionista 

para la venta de sus cueros u las curtidurías. Otra alternativa que tie

ne el ganadero es la de sacrificar su ganado en su propio ra1:Jtro 1 y des

pués vender ln carne y subproductos; en éste caso vende sus cueros a un 

intermediario rural dedicado a acoplar cueros. tanto de matanza clandes

tina coma los provenientes de algunos r.'.lRtroe; o bien vender directamen

te el cuero a una curtiduría. {6,8.lJ,:ll,48,49) 

Sin duda nlguna el inter1nedi1trismo influye en el encarecimiento de la 
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mater!a prima de la curtiduría (cuero crudo); el canal ideal es aquel en 

el que el productor está organizado para la producción, la industrialiZ!!, 

ci6n y la comercialización de sus productos, o en su defecto promover la 

creación de centros de acopio regionales del cuero crudo, dónde concu--

rran los subproductos de la matanza para recibir su tratamiento de con-

servación (salado) y posteriormente distribuir a la industrie de la cur

tiduría. (6,8,48) 

En el Rastro de Ferrer!a, existen tres asociaciones de introductores -

de ganado que actúan como intermediarios en el caso de cuero entre el pr.2_ 

ductor de ganado y el curtidor, son: 

1) Proovedores de ganado de México, A.C. (PROGAMEX) 

2) Unión de introductores de ganado y carnes, A.C. 

J) Unión de introductores de ganado y carne del Valle de México. 

Al obtenerse la piel terminada, ésta puede enviarse a la industria del 

calzado, exportarse, o bien, destinarse a otras industrias. (Cuadro No.6) 

El cuero crudo que se obtiene de la p~oducción nacional y de la impor

tación, provenientes casi en su totalidad de los Estados Unidos de Norte! 

mérica, se les puede clasificar en "livianos" y 11 pesadoe", siendo htos -

últimos los que se utilizan mayormente en la producción de suela de zapa

to y la industria pesada. 

Comparando el cuero liviano producido en México y el importado en la -

relación Kg-DEZ, el importado rinde en promedio 50 OEZ por piel, además -

de que el 100 % es aprovechable y el rendimiento al cortar (zapato, ropa, 

etc.) rinde un 25 a 30 % más que el nacional. Igualmente el cuero pesado 

de México y de los Estados Unidos que se utiliza para la producción de 

suela, que rinde de 5 a 10 % por Kg de producto terminado en favor del i!!! 

portado. (48) (Cuadro No. 7 

Es importante mencionar que la RepGblica Mexicana se divide en seis z2 
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nas de acuer-do a -la calidad del cue.ro que produce_n.·_(C~a~ro No.~) 
. . . 

Actualmente la _industria de __ la curtiduría ·~~0~t-~:-r~~~!ªt;:~_tad~ ~or cuatfo 

agrupaciones gremiales que· son_: 
'·- . ·-·< '.;--' __ :. ~ __ ·. 

l) Cámara Nacional de la Indus~ria_ de lá- Curtidu[!a,' ·A.e·. 1 · __ ubicada .en el 

Distrito Féder81, que agrup~:-~ .ias -~~'8n~:~--¿-._-c~-;~id~~·-~~~:-::q~~-:'~~ :¡~d~1¡--~~ 
znn en el Vall~ --d~:_:·~1e:<i·d~~ ;;~-~n~-~'~r~Y ~---~ :Nu·~~-~ -Í.~on~-: ;p~~~-¡~-~ ·:;~~~¡:;·~:. a;·i~ 
zaba, Veracruz;, Mexical:i,- ·;:ja _·c~lÍ.f~rnia. ''"~-~';< :··;_;,· - · 

2) Cámara Regio~al del. Estad~de Guanajua~o, con domidH~ en'Ja ;¡f.u_d~d '." . 

de León, Gto. ,· agrÚpa. principalmente" a gr~n~es. te~-~rr~~ de.1\Es):8do:i ~e 

Guanajuato, ~cdianas y ·algU,Oas pequeñas. ~e lá/ .. Cd: .... ·~e );~~n~<:ci~-~~~~'.~/·' 
J) Asociación Nacional de Curtidores, A, C,,: con· dciriiieilici':'en' l,~'Cd;; de .. --.: 

León, Gto., agrupa principalmente a l~s cu~~{~~rÍ~';-:-·.~~~ -i~P~rt·an:·c~'~·ro 
crudo destinado a .la e:laboraci9n_ ·.d~ :suel~. , .-· . -· . --;·:~.-:.,:~~--.. -:.:_._·:~_::·_ ... ·•·.· .. ·.•.· .··. 

;~-:~!:..-;/ . ' - - ---~ 

·-:~~::::: __ _,s.:.;_:,;;·~,-, -~~ .. .::;~. -:..=.""?J:" 

Jal.. agrupa.« las ·g~_~t:l-~~S:,_ me-~ian·a~ y ~~~g~~-~-~ -pé:q':le~SS CUitidlir!a-s: 
-., --.:--;.".~; 

:::ú::t::
0

r::m~·:::::~mnte· ind.~pendiente entt ;[l,~~oH~ .. ~L~::Úádas· 
a la Confederació; N~ci~n~l • d~ cs~~r~; de 1'~\~clu~ifiá :ccoNdkMíilj~ • 

Dentro de sus. funciones principaleR están: ' ~· ·>I;{:'.·'; '··. 
- Servir de enÍace ~~trelá s'ecr~tart~ de:Agdcultur~ y.Ré~~~·~~ Hidraúl! 

'?/·:.,> 
:• .. t·->_j::' ;. :·, ;~·~; :· 

- Orientar a las cu-~tid~-r!as·:~n -.c'~ant~~ a do'óde :~a~P\f~~<á~e~~~ crudO y _.~a--
quin:-ri~---·~e ,~c~~r~'o ~-·~.~-~s: pTeCios. ~{~~~---~·;·~:~do:·it~~-.'-'en. CtI.:¡;;e~té'ií_d~~-,.;· :_:~~- , 

- AsesOria de tipo_,Í~g~(·~.n. problémas·· "de, liis 'Cúrtidur!as -'~~-~;~:;~~Í>~~~~den~i"as 
oficiales. ·. ,",-:_.. '·' '.·.: :·:>·- _:-, /. ·' 

- Elaborar la"s :·est:id!stlcas'· dC-.J.-~~~-~;-ton~i-:--~-~i~Giii~~':y-. va1ore~~~tf ~a~·-pr~ -
ducción que obtiene la Industria de lnriurti~ur(a. (6;48l_;· 

'-~ ;";_·> 
Finalmente el mayor Problema de la. Industria del.'Cal-zado ·en ·~iéxic.o es 
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la deficiente -industr!a proovedora de insúmós, cuYa diversidad. var~~ de--

pendiendo de época 1 moda, tipo de calzad~, a_~anc~·-.. _~ecnol~g~co _en insumos 

y equipo de fabricaci6n. 
. ,;,·,·.-· .. 

Los altos costos de ·la materia· priiTIB<-_haTi::~atiVa:do a--laS· industriBles 

ª buscar otro tip~-de mn-tei1~-1~~~:.-~u;~:~~~~:~tI~~-~~~ -~~::,r~;:_ ~atu-~~les, t·aI ·es --

el caso del cuero y s~_~;~d~~-~Y:~~·~~:::·_-~~~' ·~:~~q~f:-~1-~:-~-~1~:~~-!l c~nsumicÍo es cada 

da d!a mayor, -su pS-rtfCi-Pac-~GQ"<·s"e'· ,;~--~-:?edUC1dri'!--Y ~ri:,.·c~~n~-~cÜenCia :.ia·s mate-

riales B intéticos<·han·. ~·¿mC~-~·Q;d~?~~·i:¡~-:~.-elÍibÓiáCi6ri'/dei-.''.C~l~8do , .. :·de ¡Q5· cÚ8-

les puedri menc.ipnarSe}-t~~·¡,}~~~\·~;~·i~:~::;::}~~~·f:ft~,~~~ic;t~} .~-J~~~~,¡·~~, h·~·Íe ;·· der 1-

10.2. Industriá deia ~~;ticlu~!feil~'Héxi#<D;r;;,,'~~ _ ,~ · ·· 

oe·sde ~edia-dos. del :~i~l~ :-;as~~~' h~~,;~-~:1~ :-?~1~~~~ .~i~~~-~'d·~~--a~~ua-1, la -
. . 

industria de cnracter.i"zó pof. es.tal' -6~nst·~i::uída'·po-r')!mpresas .. artesanales, -

pequ~itas y medianas empresás con pOC-a meca~iC~·~i6-~-·y··~r8n ocupación de ma-

de de .obra. Para 1940, apenas existran· 139 curtidurías que en su mayoría -

eran talle'res artesanales, en 1945 existían 452 empresas y en 1950 1 918 e~ 

pn:sna, situación debida al aumento de demanda del producto (cuero curti--

do) p_or parte de los palsea industrializados, los cuales no producían pie

les por estar involucrados en la s.egutlda Guerra Mun_dinl. Cuando termina la 

querra el mercado nocional sufre una grave· crisis· por la disminución de 

sus ventas al· c:<terioi ,··de ~al mnne~a: que se cerrarán muchas curtidurías. 

ha ·sufrido una: bajlt _c~nstan~~·. de bid~: a Q~e i:~·s t811é.res arte~anale'S .han 

dtsmlnu[d0 .• a'b·i,ie~~~O J;~So. ,a .l~ i,~dl'¡·~trla:'~lt~~ent~· mecSniZn:da ·c.uya produc

clón dchilitn _y nul l,fic<1 ai. nrt~sano menor, quién al no P~,der competir en 
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calidad y precio, opta por abandonar su actividad individual para sumarse 

a uno de estos grandes complejos. 

El quinquenio de 1970 a 1975 es determinante para los talleres artesa

nales y la pequeña industria. que se ve afectada por la situación que pr! 

valece en éste período. viendose obligada a cerrar, provocando un gran -

descenso en el nGmero de curtidur!as; posteriormente con los graves pro-

blemas que atravieza México, incluso los grandes establecimientos curtid~ 

res sufren daños internos que traen como consecuencia el temor del indus

trial a realizar inversiones, por lo que para 1979 s51o existen 380 empr! 

sas curtidoras. 

Actualmente, segGn el grado de mecanización existen en el país 92 ta

lleres artesanales con un 20 % de mecanizacón, 204 pequeñas curtidur!as 

con 30 % de mecanización, 72 medianas con 60 % de mecanizaci6n y 12 gra!! 

des con 90 % de mecanización. (8,48) 

La concentración de establecimientos dedicados al curtido y acabado -

de cueros, corresponde a los Estados de Guanajuato, Jalisco, Valle de H! 

xico y en proporciones menos importantes en cuanto al número de estable

cimientos: Nuevo León, Puebla, Veracruz, quienes teniendo una participa

ción menor, en cuanto a número, su volumen de producción es muy superior 

en comparaci6n con el resto de la República. (Cuadro No.9 ) 

La industria de la curtiduría se provee de su materia prima de la pro 

ducción ganadera nacional, dentro de la cual el ganado bovino, ovino y -

caprino, ocupan el mayor porcentaje de participación; otra industria 

_ proovedora _es la_ industr!a qu!mica cuyos productos son imprescindibles -

para los procesos de curtido, as! como las industrias de aceite y grasas 

anilinas, pigmentos, barnices y lacas, El último grupo de proovedores e! 

tá. formado por los fabricantes de maquinada 1 de la cual el 90 % es de -

producción extranjern. (5 1 8,13,118) 



- 69 -

En cuanto a la demanda de cuero curtido, la industria del calzado es -

la mayor demandante con un consumo del 80 '% de la producción, enseguida -

la industria del vestido con el 12 % y el 8 % restante lo consumen los t,! 

labarteros (portafolios, maletas, baGles, etc.) j la marroquinería (es tu--\ 

ches billeteras, llaveros, etc.); los tapiceros y los fabricantes de alg~ 

nos artículos técnicos (como correas para transmisión, juntas, etc.) (6, 

13) 

11. Usos y aplicaciones de la piel de bovino. 

11.l. Curtiduría. 

Como se ha mencionado la finalidad del curtidor es conservar todas las 

características del cuero o piel en el animal vivo, modificándolas lo me-

nos posible. Por lo que la curtición es una combinación de acciones mecá-

ni e ns y químicas, y cada una de ellas acentúa las fallns y defectos de --

las pieles y cueros, de tal manera que para obtener cuero de buena cali--

dad no debe usarse materia prima de calidad inferior. (29) 

11.l.l. Preparación dl! ]os cueros y pieles para la curtición. 

Las fases para convertir un "cuero en sangre" a una 11 piel en tripa" --

son: remojo, estirado, encalado, depilado, descarnado y desencolado. Como 

se puede observar esquemáticamente en el cuadro No .10 

11.1.1.1. Reverdecimiento y remojo. 

J.a finalidad de ésta operación es: 

- ablandar los cueros o pieles de modo que se asemejen a pieles que aca--

han de ser separadas de animalei:1 recién sacrificados; las fibras absor-

ven el agua pérdida durante la salaz6n o desecación hinchándose hasta -
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recobrar su estado original; 

.- quitar la sangre. estiércol, tierra u otras impurezas que no se elimin!_ 

rlin durante la conservación; 

- facilitar la penetración de sustancias qu!micas en procesos posterio-

res. provocando as! una ligera hinchazón, llamada esponjamiento. 

- quitar la sal, ya que ésta impide que los cueros se hinchen, y, ejerce 

influencia desfavorable sobre procesos ulteriores. 

En el remojo de pieles y cueros debe cuidarse el no mezclar dist!ntas 

clases de pieles, por ejemplo, de oveja y de cabra, tampoco conviene me!_ 

clar material conservado en distfota técnica, pues los tiempos para re-

verdecerlos son dist!ntos. Además la temperatura del agua destinada a e_!! 

te fin no debe ser nunca superior n los 27 - JO ºC, pues temperaturas 

más elevadas provocan la descomposici.Sn del cuero. (6,28,30) 

A. Reverdecimiento de cueros y pieles verdes. Es necesario lleguen o la 

curtiduría en el más breve ~spacin de tiempo posible, que no debe pa

sar de unas cuantas horas. El material ns!, sólo necesita remojarse -

por breve tiempo, bastando con un buen lavado, antes de empezar la -

operación siguiente que es el encalado. 

h. Reverdecimiento de cueros y pieles salados en seco y en húmedo. 

Antes del remojo debe procurarse que se desprenda toda la sal suelta 

sacudiendo la piel. Al menoR las dos primeras aguas de remojo deben -

cambiarse a intervalos breves. Para toda la operación, deben efectua,r 

se no menos de 3 ó 4 cambios, inclusó después de que los cueros o pi!_ 

les resulten blandos al tacto; logrlindose éste proceso en hasta 

d!as. 

C. Reverdecimiento de cueros y pieles secados al aire. En estos el proc.! 

dic11cnto necesita de hastaºJ d{as, empleándose agua fresca y renovar

la frecuentemente para impedir que despida olor desagradable. 
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En caso de cueroR muy duros,en el rcverdecimiento se puede recurrir a 

medios mecánicos o qu!micoe. Los primeros, como el pisoteo, el trabajar 

el material sobre un caballete o el sobarlo contribuyen a ablandarlo. -

Igual efecto ejercen los medios químicos, como el añadir al agua 1 % de 

sosa caústica referida al peso de las pieles, ésta acci6n provocá además 

una considerable hinchazón o esponjamiento del material. Para evitar que 

los cueros sufran daños, la sosa caústica debe disolverse por separado -

antes de añadirla al l!quido de reverdecido. (28, 30) 

11.1.1. 2, Apelambrado (Encalado). 

La finalidad del apelambrado es: 

- destruir o ablandarla epidermis, con lo que el pelo o lana se desprende 

- destruir las glándulas sudóriparas, nervios y vasos sangu!neos de la --

piel¡ 

- ablandar y destruir los tejidos reticulares (interfibtilares) que man

tienen unidas las fibrillae y abrir e hinchar las fibrillae para fac! 

litarla penetración de las materias curtientes; 

- provocar la hinchazón y esponjamiento de ta carne y tejidos conjunti-

vos laxos en la cara de la carne y facilitar su posterior eliminación 

As!, una vez convenientemente remojados, loe cueros o pieles quedan -

listos para el apelambrado o encalado por ser la lechada de cal uno de -

los principales ingredientes de éste proceso. Sin embargo, en diat!ntos 

procesos de apelambrado se emplean sulfuro sódico e hidrosulíuro sódico, 

sulfuro de arsénico, sales amónicas y aún productos enzimáticos. (6,28, 

30). 

En las tenerías se emplean tres tipos de lechada o baño de cal: 

1. Pelnmbre fresco o reciente (cal nueva). Mezcla de 1 a 4 Kg de cal BP.! 

gada por 100 1 de agua.· La cal debe ser apagada a fin de evitar daños 
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y quemaduras en las pieles durante el proceso de apagado. 

2. Pelambre suave. Cuando por el pelambre fresco han pasado una o dos Pª! 

tidns de cueros, constituyendo una lechada de acción suave y moderada; 

no es tan caGstica como el pelambre fresco y provoca menos esponjamie!!. 

to. No obstante, ateca la epidermis más enérgicamente que el pelambre 

fresco, por .lo que hace que el pelo se desprenda más rápidamente. 

J, Pelambre viejo (cal vieja). La cal que se ha empleado muchas veces y -

ho perdido su causticidad¡ tiene menos poder hinchante, pero su capac,! 

dad de desprender el pelo es siempre mayor que la del pelambre suave. 

El pelambre muy viejo de olor amoniacal resulta de utilización peligr!!_ 

sa y debe desecharse. 

Son dos los métodos que pueden seguirse para el -empleo de pelambre - -

fresco, suave y viejo: el sistema de pileta única y el sistema de tres P! 

!etas. Los dos pueden emplearse para cualquier tipo de curtido; sin emba!. 

ge, los cueros para suelas deben encalarse en baños más frescos que los -

que se utilizan normalmente para pieles. 

l. Sistema de pileta Gnica. La concentración de la lechada de cal usada, 

se aumenta agregando cal apagada nueva y los cueros se dejan sumergi-

dos durante tres días. Al tercer día se sacan y se añade cal apagada -

fresca. Transcurridos otros tres d!aa, se enea toda la lechada de cal 

y se prepara otra lechada completamente nueva con cal apagada fresca. 

En ésta última permanecen sumergidos 4 días y se sacab para depilarlos 

Este procedimiento dura 10 días, se usa para preparar cueros gruesos -

destinados a curtidos para suelns, arneses y tipos similares, 

Pnrn obtener un apelambrado uniforme, deben sacarse los cueros una 

o dos veces al d!a 1 remover la lechada y volver a sumergirlos. 

2. Sistema de tres piletns. Se utilizan tres depósitos que contienen el -

No, 1 pelambre viejo, e] No. 2 pelambre suave y el No. 3 pelambre fre! 
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co. 

El apelambrado comienza en el depósito que tiene la cal vieja (No.1) 

en donde permanecen sumergidos 4 días, después de loe cuales pasan al -

depósito con pelambre suave (No. 2) 1 donde pasan 3 dtas. Siendo el últ,! 

mo tratamiento en el dep5s1to con la cal nueva (No. 3), durante 3 dias, 

sacando y volviendo a meter el material una vez al d!'.a. Este sistema --

permite utilizar óptimamente cualquier tipo de pelambre. 

El momento adecuado para determinar el tiempo de apelambrado es cua~ 

do el pelo puede desprenderse perfectamente de la superficie al frotar-

la. (28,30) 

11.1,1.3. Depilación. 

Después del apelambrado, el pelo queda flojo y puede desprenderse fá--

cilmente raspando el cuero con un cuchillo de depilación, sobre una mesa 

convexa o caballete. (28,30) 

11.1,1.4. Descarnado. 

También por el encalado la hipodermie se ha hinchado, lo que facilita 

su eliminación cort&ndola. Esta operación debe realizarse cuidadosamente 

a fin de no hacer cortes en el corión al separar la hipodermis. El corión ,/ _.,.,,. 

debe quedar completamente liso, limpio y sin cortes. (6,28,30) 

11.1.1.s. Limpia o raspado. 

Una vez depílados y descarnados, los cueros vuelven a pone~se en agua ,, 
de cal, se sacan y acomodan sobre el caballete, con la cara de la flor h!, 

cia arriba, as{ el operario, pasará en sentido descendente el cuchil1o de 

depilación siguiendo la dirección dl!l pelo que quede, y lograr as!, sacar 

loa folículos pilosos, las glándulas y las suciedades. 
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Esta operación debe realizarse varias veces. las necesarias para obt!, 

ner una superficie completamente limpia, para as!:, conseguir un curtido 

perfecto. Por lo que el raspado debe repetirse después de la purga y del 

tratamiento con baño de afrechillo. (28,30) 

ll.LL6. Cupronado y recortado. 

Cupronado es el término que se aplica a cortat' los cueros que normal

mente se destinan a suelas, de modo tal que las dist!ntas partes se cur

tan y aprovechen de acuerdo a su calidad y espesor. Por lo que conviene 

dividir los cueros en tres secciones principales, que son: 

a) el Ct'upón • 

b) las dos faldas, 

e) la espalda y el cuello. 

Por lo general, estas partes se emplean para fines dist!ntos. El cue

ro para suelas se saca del crupón, que es el que requiere la curtición -

más prolongada. Las faldas son mucho m&s delgadas, suelen emplearse para 

plantillas, suelas de zapatillas y tipos similares de cuero que requie-

ren un proceso de curtir.ión mlis breve, La espalda se emplea para las sue

las más ligeras, correas para hebillas y plantillas ... Este procedimiento -

es necesario sea realizado por un operario experimentado, ya que la expe

riencia es un factor importante cuando se trata de elegir la !!nea que de 

be seguir para cortar, ya que no conviene que quede piel de faldas y es-

palda unidas a.l crupón, que et:> pieza más cara. Además, un crupón re<lucido 

resulta antieconómico. Por estns razones, el operario ejerce presión con 

los dedos sobre los flancos delgados de la piel, encontrando la l!nea a -

que debe ajustarse para separar las dos faldas de un solo corte (estando 

el cuero doblado por la l!nea media). Por lo común la espaldn se separa -

en un punto situado inmediatamente encima de la cruz o detrás de la jiba. 
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Finalmente el recortado es la eliminación de bordes antiecon6micos, -

trozos de carne, etc. (30) 

11.l.l. 7. Desencalado. 

Es la eliminación de la cal o de la alcalinidad del cuero o piel, el 

que la eliminación sea total o parcial depende del tipo de curtido que· -

se desee producir. 

No toda la cal se elimina lavando con agua corriente, el pisotear o r!. 

torcer las pieles acelera la acción del lavado. Por el lavado puede ex--

traeree el 60 % de la cal, por lo que es imposible eliminar toda la cal -

por la acción del agua exclusivamente. Un lavado prolongado puede pravo-

car daños mecánicos en la piel o cuero. Un ligero desencalado empleándo -

un ácido como el clorhídrico, el láctico, el acético o el fórmico permite 

eliminar por completo la cal. 

La eliminación total de la cal permite obtener pieles flácidas; si no 

se elimina la cal, el curtido acabado será duro y el grano resultará qu! 

bradizo y descolorido. Sin embargo, para producir un curtido más consis

tente es necesario dejar una o dos terceras partes de cal en el interior 

de la piel, la cual se emplea en la fabricación de curtidos para suelas. 

En los curtidos de cuero para guanterfa, prenda.A de vestir y otros cue-

ros ligeros que necesitan de cierta capacidad para estirarse, flexibili

dad y suavidad, es necesario además del desencalado la purga, por lo que 

s6lo debe purgarse el curtido que haya de ser blando. (ó,28.30) 

11.1.1.s. Purga. 

La capacidad de estirarse o elásticidad en una piel, se consigue con -

la purga; cuyo fln es lograr la eliminación de reatos de téjido epidérmi

co y pelos cortos; además de deshinchar las pieles, completar el desenca-
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lado y aumentar la dilatabilidad y flexlbllldad del artículo acabado, (6, 

30) Por lo que i?ste proceso consiste en someter la piel a tratamientos f.!, 

~icoquímicos con el objeto de limpiarla y prepararla para el curtido. Pa

ra cierto tipo de curtido no se usa el purgado y en cambio las pieles só

lo son desencaladas por medio de ácidos. (28) 

El purgado se lleva a cabo usando preparaciones enzimáticas (enzimas -

pancreáticas) en solución amoniacal; estas enzimas contienen proteasas, -

lipasas y amilasas, teniendo una acción muy importante para regular el pH 

y activar el desencalado, reduciendo la alcalinidad y el hinchamiento, 1~ 

grándo que la piel quede suave; este resultado es diferente según la cla

se de purgado, pues es posible obtener un purgado menos perfecto usando -

estiércol de perro (confite canina), estiércol de gallina o estiércol de 

paloma. (30) 

Es necesario tener un pH de 5 en el baño, para dar la actividad enzim! 

tica necesaria, se debe agregar cualquiera de los tres licidos siguientes: 

sulfGrico, clorhídrico o láctico en la proporci6n de 1.5 %. Posteriormen

te las pieles deben lavarse con agua a 35 ºC, para luego someterlas al -

proceso de fermentación con salvado de cereales (llamado "baño de afrech! 

11011
), empleándo como promedio 1 % de salvado sobre el peso de las pieles 

y suficiente cantidad de agua a la temperatura señalada. (28 1 30) 

Igualmente es posible obtener una buena fermentación tratando las pie

les con una solución que contenga 1.0 % de ácido láctico, 0.4 % de ácido 

acético y 4.0 % de aserrín; éste último tiene una acción mecánica deter

siva, y deberá ser limpio y libre de partículas metlilicas. Esta solución 

se pre11ara añadiendo a los productos agua a 70 ú 80 ºC y posteriormente 

se deja bajar la temperatura hasta 35 6 37 ºC, para luego sumergir las -

pieles por dm; horas aproxiinadamente. 

Un tratamiento prolongado ._en ·un mCdio .á~ido·: ee peligroso y capaz de -
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producir un cuero esponjoso; por lo que debe vigilarse cuidadosamente el 

proceso, siendo esto posible cuando se obtiene un ligero cambio de color 

a la prueba de la fenoftale!na, (28,30) 

Después del purgado qufmico, las pieles son genralmente purgadas fís.!. 

camente 1 ya sea a mano o a máquina para dejarlas limpias, eliminando to

das las impurezas con el fin de lograr un buen curtido. (28,30) 

11.1.1.9. Piquelado (Piclado), 

Este proceso viene a ser un semicurtido de las pieles, su verdadero -

papel es el aumentar de tamaño el poro de la flor para facilitar el cur

tido propiamente dicho. Los productos más recomendados para el piquelado 

son el ácido sulfúrico, el muriático 6 el fórmico en solución con cloru

ro de sodio. Para efectuar este proceso, primero se pesan les pieles y -

se prepara una solución de cloruro de sodio al 9 % , en la cual se sumer

gen las pieles y se agitan para luego verter, poco a poco la solución de'· 

ácidos. 

Sobre el peso de las pieles se cálcula el 0.8 % de ácido sulfúrico, ó 

el 2.0 % de ácido muriático, los cuales se preparan de la siguiente man.!:. 

ra: se utilizan dos probetas, en una se mide el &cido y en la otra doble 

cantidad de agua en relación al ácido, para despuéM vaciar éste en el -

agua poco a poco, mezclándolo con un agitador de vidrio; por ningún mot! 

vo debe hacerse la operación n la inversa, porque habr!a proyecciones h! 

cia afuera que le causarían quemaduras al operario, como al hacer la so

lucH>n hay un aumento considerable de temperatura, se deja enfriar. He-

cha la mezcla de agua y ácido, se vierte primeramente el 25 % en la sol,!! 

ción de agua con sal. al cabo de una hora igual cantidad y ns! cada hora 

hasta termln.ir la solución, cuidando que el ácido no caiga directamente 

sobre las pieles; el b3ño no se debe dejar de agitar sino únicamente - -
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cuando se vierte el ácido y al final se sigue agitfndo por dos horas ús 

con lo que se dé por terminado el tratamiento, para después sacar las -

pieles y extenderlas en caballetes con la flor hacia arriba. 

Cuando se usa ácido fiirmico, tiene que estar dilurdo al 40 % y se em

plea un 2 % y se mezcla con S % de sal en relaci6n al peso de las pieles 

Este ácido además de no producir malos efectos sobre la flor de la piel, 

evita el desarrollo de hongos por ser un excelente antiséptico, para ªª!. 

gurar más éste control se agrega a la solución que se elija ya sea áci-

do sulfGrico o fórmico, O.O! % de Betanaftol o Triclorofenol, con lo --

cual se evitará la aparición de hongos. 

Las condiciones de almacenaje influyen en los crecimientos fungosos, 

siendo necesario que las pieles se guarden en lugares frescos y secos. -

Igualmente los aumentos de temperatura provocan serios trastornos como -

decoloraciones• hinchamientos parciales y cristalización de la sal, que 

hacen las pieles esponjosas, por lo cual es conveniente disponer de con

trol autom&tico de temperatura• para que éste proceso se verifique de -

loe 35 a loa 37 ºC, de lo contrarío resultaría un producto de mala cali-

dad. (6,28,JO) 

11.1.2. Curtimiento propiamente dicho. 

Las prote!nas solubles de la piel y sus productos de degradación, se 

han separado por hidrólisis y acci6n enzimitica, as! como los componen-

tes de calcio se separan por los ácidos. (6,28) La piel sin epidermis, -

sin carne y sin tejido adiposo, queda sólo con la dermis (piel en tripa) 

suficiente para un buen curtido. (28, 30) 

La piel que paso por los procesos anteriores queda con sus fibras li

geramente separadas, en condiciones para permitir la entrada a los l!qu! 

dos curtientes para que desarrollen su acción. 
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Loa principales sistemas empleados son: 

a) Vegetal, empleando taninos del reino vegetal, como cortezas, hojas, -

raíces o vaínae; 

b) animal, empleando aceites de ortgen animal, preferiblemente los acei-

tea marinos, como el de bacalao; 

e) mineral, empleando sustancias como el cromo, el alumbre y las sales de 

hierro; 

d) sintr;tico, empleando sustancias como el ácido sulfónico con formaldeh! 

do. (6,28,30) 

11.1. 2.1. Curtido vegetal. 

Consiste en someter la piel en tripa a la' acción de los extractos de -

madera, corteza, fruto y hojas de ciertos vegetales, los cuales contienen 

leidos tánicos que tienen la propiedad de combinarse con las prote!nas de 

la piel. 

Los ácidos tinicos contienen hidróxilos fen6licos, que en dieoluci6n -

acuosa se comportan como substancias coloidales. Los extractos curtientes 

se extraén principalmente del encino, la mimosa. el quebracho, el huamG--

chil y el sauce. 

Es importante iniciar el curtido con disoluciones diluidas y acabarlo 

con caldos concentrados. evitando as! un sobrecurtido de las capas supe!ficiales de 

ficiales d la piel. (28) 

11.1.2.2. Curtido animal. 

Se utilizan aceites de orS:gen animal, combinando procesos quS:micos y -

mec,nicoa, con lo que se obtiene un cuero duradero y lavable. (JO) 

Consiste en impregnar las pieles con grasas animales, como el aceite 

de bacalao para que se oxiden dentro de las fibras, obtaniSndose con ea-
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te sistema cueros blandos muy resistentes; el proceso debe realizarse con 

pieles frescas para luego sobarlas y estirarlas, poco a poco van perdien-

do la humedad y absorviendo la grasa. Durante el proceso tienen lugar al-unos cembiso 

gunos cambios qu!micos en la fibra, los cuales motivan en parte el curti-

miento, dependiendo de la acci6n de los productos utilizados. 

También se obtienen excelentes cueros por medio de ácidos grasos aisl!. 

dos del aceite de pescado, y aunque el curtido es qu!mico, no hay duda -

que la acci6n mecánica de los jabones juega un papel importante en la lu

bricación de las fibras y en 
1
1as propiedades que transmite de resistencia 

al agua. (28) 

11.1. 2. 3. Curtido mineral. 

Entre los curtientes minerales el más importante es el cromo, hecho -

con una solución de bicromato de sodio o potasio, adicionada de ácido su!,fúrico 

fúrico o clorhídrico. La mayor parte de las pieles livianas se curten por 

este proceso, que requiere menor tiempo, ademfis resulta una piel muy re--

sis tente a la humedad y a la tracción. La principal diferencia con el cu!. 

tido vegetal es que en éste, los curtientes que se fijan a las fibras qu!_ 

dan en parte retenidos, en cambio en el curtido al cromo se fija el óxido 

de cromo y el cuero acabado contiene aproximadamente un 5 % de este cur--

tiente. (28,30) 

11.1.2.4. Curtido sintético. 

Los curitentes sintéticos deben ser completamente solubles en agua; é,! 

tos curten rápidamente las piels dándoles un color blanco parduzco. Se o]? 

tienen generalmente como resultado del tratamiento del ácido sulfónico 

con formaldehido. 

Loe curtientes sintéticos se difunden más rapida y uniformemente en la 
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piel que los curtientes vegetales, pero no dan buena consistencia. Lo me

jor es combinarlos al 50 % con curtientes vegetales. (28) 

11.1.2.5. Proceso de curtición. 

A) A base de un curtiente sintético y dos extractos vegetales. 

Primer baño: se introduce media tonelada de pieles piqueladae en el -

tanque de curtido, se le pone en movimiento y se agrega una mezcla 

con 25 Kg de curtiente sintético, 50 Kg de sal y 60 1 de agua a - -

21 ºC, durante media hora. 

Por separado se prepara una solución con 150 Kg en cantidades -

iguales de dos extractos sfilidos vegetales y 600 l de agua a 77 ºC 

y al completar la media hora del primer tratamiento, se vierten en 

el tanque 250 1 de esta solución, poniéndose de nuevo en movimien

to por una hora, al cabo de la cual se agrega el resto de la solu

ci6n sin detener su movimiento por 2 horas más, después sólo se h!, 

ce girar a 2 min/hora, para evitar coloraciones disparejas. 

Segundo baño: A las 12 horas se sacan las pieles del tanque, se pren-

san en prensas hidraúlicas. Se tendrá lista una solución de extrac

to vegetal sulfitado que contenga 4 % de tanino; a continuación se 

pondrán las pieles nuevamente en el tanque cubriéndolas con este -

líquido y se pone en movimiento por 2· horas. 

Se sacan de nuevo, se les apila y dejan reposar 12 horas, des--

puée se lavan con agua limpia a 27 ºC por una hora. Finalmente se -

tienden en caballetes. 

B) A base de metafosfato de sodio polimerizado y dos extractos veegtales. 

Primer baño: las pieles purgadas se tratan en el tanque de curtido con 

metafosfato de sodlo pollmerizado en soluc16n al 3.5 % (a un pH de 
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2.9) por 8 hs, luego se sacan y dejan escurrir por 24 ha para des

pués lavarlas bien. 

Segundo baño: se procede como en el método (A) con extractos vegetales 

C) A base de extractos tiínicos vegetales. 

Primer baño: se utiliza una mezcla de tres extractos t&nicos vegetales 

entre ellos el nogal; en este caso se les debe prensar a la mitad -

del proceso de curtido, luego golpearlas y seguir el curtido; ense

guida dejarlas en reposo en la solución por 12 he y posteriormente 

se ponen a eeca.r sin colgarlas. 

Segundo baño: se realiza con los mismos extractos en solución mlis con

centrada, para luego sacarlas y ponerlas a orear. 

D) Curtimiento a base de alumbre o sulfato de aluminio. 

Este proceso se llama también 11 en blanco" y se efectúa usando alumbre 

de potasio o sulfato de aluminio 1 que es el responsable de la acción CU!, 

tiente; la piel se convierte en cuero duro que vuelve al estado de piel 

por lavadas con agua, siendo necesaria la adición de sal para completar 

el curtido. 

Primer baño: Se disuelven 100 Kg de sulfato de aluminio y 25 Kg de sal -

en agua a 27 ºC para tratar 100 Kg de pieles. Cuando el alumbre y la 

sal se hayan disuelto completamente 1 se deja enfriar la soluci6n a --

6 ºC, se introducen las pieles en el tanque de curtido poniéndose a -

trabajar por media hora, continuando el curtido por 2 d!as, después -

se sacan y se secan. 

Segundo baño: se tratan de nuevo en el tanque en una mezcla de 8 partes 

de harina de nvene o trigo y una parte de arcilla con suficiente jugo 

de la solución de alumbre y sal para formar una pasta floja, el trat!. 
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miento continuará hasta que las pieles estén completamente ablandadas 

(27,28,30) 

También se pueden combinar el tratamiento de alumbre y curtientes ve

getales, alumbre y aceite ó alumbre y cromo: 

Alumbre y aceite. 

El primer baño se hace con una mezcla de alumbre y sal en partes igu,! 

les, se sacan las pieles, se ponen a secar y se ablandan, para luego 

introducirlas en los tambores giratorios que contienen una mezcla de 

4 partee de aceite de hígado de bacalao y una parte de grasas satura

das. Después se sacan y se cuelgan, luego se prensan para eliminar el 

exceso de aceite. 

Se obtiene un cuero suave y excelente. 

Alumbre y cromo a 

Las pieles piqueladas se ponen en el tanque con una mezcla que por ca

da 100 Kg de pieles contiene 5 Kg de sulfato de aluminio y 5 Kg de sal 

Se tratan durante 2 hs, se sacan loe cueros y se les escurre. 

Se vuelven a tratar por 4 he en una solución de cromo básico al ---

10 % en 40 l de agua 1 para luego apilarlas durante 12 ha; despueS se -

lavan con agua limpia por 1.5 hs, se neutralizan con borax. y se escu--

rren. (27,28,30) 

ll.1. 3. Neutralizsci6n. 

Se lleva a cabo con sales de amoníaco, cuya acci6n ácida facilita ta -

producción de enzimas proteoUticas que modifican el pH alcalino, hasta -

un punto cercano a la neutralidad (pH de 7). Es necesario controlar l:i 

temperatura y la duración de este tratamiento, el cual deja las pielet1 

suaves y flojas. 
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Posteriormente se someten a una acción m§s enérgica utilizando el le,! 

do sulfGrico o clorhídrico en solución centésimo molar. (28) 

11.1.4. Tratamiento especial. 

11.1.4.l. Dividido. 

S! en la piel el lado de la carne no es liso y no hay un espesor uni-

forme, se corta en máquinas de hendimiento para uniformar la lográndose -

una mejor presentación; sí es de espesor uniforme y no está lisa. basta -

con rasparla. Después del raspado o dividido, se procede a limpiarlas o -

lavarlas. (28) 

11.1.4.2. Teñido. 

Los colorantes var!an considerablemente en propiedades, tales como br,! 

llo, resistencia. a la luz y al frotamiento. penetración y aptitud para -

producir matices uniformes. 

Los colorantes empleados son de dos tipos: 

1) Naturales (vegetales o animales) 

2) Sintéticos. 

Los colorantes naturales no pueden emplearse solos, porque no se fijan 

en la piel, para lograrlo se usan productos químicos llamados mordientes. 

los colorantes naturales más conocidos en México son tres: 

Palo de Campeche, se extraé de la madera del árbol Hematoxylon campe chia-

!!!:!!!!• 

Fustete o madera de Cuba, se obtiene del árbol Chlorophora ~· 

Cochinilla, es la materia colorante obtenida del cuerpo desecado y molido 

del insecto Coccus ~ que vive en los cactus. Se emplea con mordie!!_ 

te de estaño, para obtener el color escarlata. 
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Loe colorantes sintéticos se clasifican en tres grupos principales: ! 

cidos, básicos y directos. 

Colorantes ácidos. Están constitu{dos por la mezcla de sales de coloran-

tes orgánicos con bases inorgánicas (generalmente sodio), son fácil--

mente solubles en el agua y producen resultados más uniformes, son --

m&e resistentes al frotamiento y a la luz que los básicos y son úti--

les para obtener efectos brillantes, no requieren mordiente ar se em-

plean en cueros de curtición vegetal o al cromo. 

Para obtener un buen coloreado y un mat!z uniforme, se cálcula pr!. 

viamente el volumen de agua, en un 50 % con respecto al peso de los -

cueros y la cantidad de colorante depende de la intensidad del color 

que se desee obtener. 

Colorantes básicos. Son sales de bases colorantes orgánicas derivadas del 

amon!aco, mezcladas con ácidos (clorh!drico, sulfúrico 6 acético); se 

emplean para teñir cueros de curtimiento vegetal y tienen gran poder 

de absorción, tiñen más rápido y es necesario un tratamiento prelimi--

nar para que el tanino residual que co_~;J~ne la piel no precipite al -

colorante. Dicho tratamiento consiste en lavar bien el cuero con agua 

limpia, para luego recurtirlo 'ligeramente con zumaque o cualquier cur-

. suave, se vuelven a lavar y s.c tratan en una solución de oxalato de t! 
i 

tanio y potasio, tártato emético ó acetato de plomo. Este tratamiento 

además facilita la fijación del color y lo hace más resistente al lav!!_ 

do y a la luz. 

Los colorantes básicos son preP:irados en forma de pasta agregando -

la cantidad necesaria de iícido acético, para luego añadir agua (en eh!!_ 

llici6n) y obtener jugo concentrado. 

Colorantes directos. Pueden emplearse para los cueros curtidos al cromo. 

sin necesidad de ningún mordiente. Sirven también para intensificar el 
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color del cuero curtido con substancias vegetales, previamente teñido 

con un colorante básico. 

Proceso General de teñido con colorantes. 

El proceso general abarca nueve pasos a seguir: 

l. Se pesan las pieles. 

2. Se colocan por 15 min en un baño de agua a 60 ºC. 

J. Conocido el peso de las pieles se cálcula la cantidad de color de - .-

acuerdo con la literatura del producto. 

4. Se coloca el color en un mortero y se agrega poco a poco agua fr!a • a

gitándo enérgicamente hasta que las partículas de color hayan desapar!_ 

cido, entonces se vierte agua caliente. 

5. Se vierte la mezcla anterior en la tina o tambor para el teñido y se -

agrega la cantidad necesaria de agua caliente procurando quede a 45 ºC 

6. Se sumergen las pieles, sacándolas y volviéndolas a sumegir; se repite 

ésta operaci6n hasta que las pieles tomen la temperatura del baño. 

7. Se agitan las pieles en el baño por espacio de media hora. 

8. Se agrega un mordiente formado por extracto tánico vegetal, ácido fór

mico ó ácido acético, el cual sirve para fijar el color sobre la piel. 

9. Se conoce que la piel está bien teñida, cuando un fragmento de la mis

ma presenta un color firme y uniforme después de exprimirlo. (6,28,30) 

11.1.4.J. Engrasado. 

Después de teñir la piel es necesario engrasarla, para reponer la gra

sa que perdió durante el depilado y devolverle su flexibilidad y resisten, 

cia a la tracción. 

Se mezcla 1 % de aceite de p!'.e de buey y 1 % de aceite de parama en b!!_ 

ño maría a 80 ºC, se agitan hasta que emulsionen y se vierten en los cue-
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roa, que aún están en el baño de tinta, por 45 min. 

Otra forma de engrasar consiste en disolver en agua caliente 2 % de j_! 

b6n de Marsella, reducirlo a viruta y agregar l % de aceite de pa~ama y -

luego se emulsiona. 

Los productos más indicados son loe aceites sulfonados de patas o de -

hígado de bacalao, particularmente para los cueros obtenidos por curtido 

vegetal o mixto. En el caso de cueros al cromo se obtienen mejores resul

tados usando emulsiones mixtas conteniendo jabones que ejercen una acción 

qu!mica sobre las fibras al depositar sobre ellas jabones metálicos inso

lubles. 

En cuanto a los jugos grasos comerciales se prefieren los que conten-

gan una alta proporción de ácidos grasos en forma de ácido oléico, y no -

los que contengan esteárico y palm!tico 1 que hacen que la piel presente -

una superficie grasosa y son propensos a segregarse del cuero. (6,28,30) 

11.1.5. Preparaci6n para el terminado. 

Las operaciones que se realizan en esta fase son preparatorias para el 

terminado de las pieles, tienen por objeto darle una calidad mis fina al 

cuero y presentar lo en mejores condiciones para el fin a que se destine. 

11,1.5.1. Secado. 

Después del baño de engrase se elimina el exceso de agua de los pieles 

luego se extienden con la flor hacia arriba y con una esponja se les dá -

un frote ligero y suave de glicerina, a continuación se les reetira •mi-

formemente en loe bastidores y después de 24 hs se col6can sobre aserrín 

con la cara de la flor hacia dentro a que reposen unas horas, lo necesa-

riu para que se rehlandescan para el posterior ablandado a máquina. Todo 

esto en un lugar oscuro, cerrado, dónde el cuero pueda secar al abrigo --
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del sol, lluvia y vientos excesivos. (6,28,30) 

11.1.5.2. Ablandado. 

Para ·el ablandado se utiliza una máquina zurradora, y es necesario que 

el cuero esté ligeramente húmedo para evitar desgarramiento. Durante el -

zurrado• las pieles sufren un estiramiento ligero. (28, 30) 

11.1.5.3. Estirado. 

Una vez ablandadas las pieles se estiran bien y uniformemente en los -

bastidores con la flor hacia arriba, utilizando clavos o ganchos que de-

ben colocarse a no más de 2 cm adentro del borde de la piel, con objeto -

de que al hacer el recorte, no queden orificim:i. (28) 

11.1.5.4, Recorte. 

Se efectúa por medio de tijeras o con máquina especial alrededor de la 

piel para que quede presentable. (28,30) 

11.1.5.5. Laminado o cilindrado. 

Después del recorte se vuelven a humedecer los cueros y se dejan secar 

para después pasarlos por una máquina especial en que un rodillo de bron

ce o acero inoxidable corre a presión sobre una superficie lisa. El cuero 

se coloca entre ésta superficie y el rodillo, el cual, dotado de un movi

miento de vaivén, aplana los cueros. El secado final se efectúa en un lu

gar más abierto, pero a la sombra. 

sr se desea que el cuero presente mayor firmeza y que el "terminadoº -

(satinado) sea mayor, puedn volver a cilindrarse los cueros, procediendo 

después a secarlos. (6, 28) 
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11.1.6. Terminado. 

Las operaciones de acabado abarcan dos fases:; la p~imera es la aplica

ción de productos a la superficie del cuero, y la otra, operaciones mecá-

nicas. 

11.1.6.1. Abrillantado. 

Los materiales más usados para satinar o lustrarlos cueros son: prote! 

nas• ceras, gomas y muc!lagos, resinas, pigmentos, lacas celulósicas y o-

tras como aceites eulfonados, jabones, etc. 

Proteínas, quedan comprendidas en éstre grupo la leche, caseína, sangre 

y clara o albGmina de huevo. 

Leche, la preparación para aplicarla consiste en mezclar partes igua--

les de leche y agua, y, para mejorar los resultados se agrega una -

clara de huevo. 

Caseína, esta sustancia se usa mezclada con agua y bórax en la si----

guiente proporción: 1 Kg de caseína~, 0.5 Kg de bórax en 3.5 1 de -

agua; primero se mezcla la case!na con el agua fría y se deja en -

reposo por 12 hs~ después se disuelve el bórax en un poco de agua 

I y se añade caleotándo la mezcla a 74 uc por 20 min, hasta obtener 
I 

una solución tr8nsparente. 

Sangre, se emplt!a 1a harina de sangre desfibrinada para acabar los CU!. 

ros de color oscuro, o bien, albGmina de sangre para cueros de co-

lor claro. 

Clara o albúmina de huevo, se prepara una solución batiéndola con do--

ble cantidad de agua y posteriormente se filtra para ser empleada. 

Ceras, en este proceso puede utilizarse cera de abeja o de candelilla; --

cualquiera de las dos se mezcla con los siguientes productos: una par-

te de cera, cinco de jab6n, seis de trementina y seis de agua. Primero 
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se disuelve el jabón en agua hirviendo, la cera se calienta con la tt'!_ 

mentlna hasta que se derrita por completo, se juntan los dos l!quidos 

y se mezclan hasta obtener una masa uniforme. 

Gomas y mucílagos, se utiliza la goma arábiga, que se exuda de los tron-

cos y ramns de la acacia; no es muy recomendable su uso, ya que la pe

lícula que produce en la superficie del cuero, carece de flexibilidad. 

Entre los mucílagos se utiliza el de linaza, que se extraé poniendo 

semilla madura de lino en 40 veces supeso de agua hirviendo, durante -

2 he aproximadamente, filtrando en caliente antes de que se enfr{e. 

El mucílago sólo seencuentra en la cáscara de la semilla y no debe 

prolongarse la operación para evitar que se extraiga el aceite. 

Resinas: la goma laca es la resina más utilizada para el acabado del cue

ro• es soluble en alcohol me tilico o en soluciones alcal!nas suaves de 

b6rax 1 los cueros acabados con este producto tienen una buena resiste!! 

cia a la humedad y al rozamiento; es recomendable agregar a la solu--

ción pequeñas cantidades de glicerina o glicol, que tienen la ventaja 

de abl~mdar la película formada ó en su defecto, aceites minerales su,! 

fonados. 

Pigmentos, se usan para dar abrillantamiento a las pieles, suspendidos en 

soluciones alcal!nas de caseína y goma laca, conteniendo aceite sulfo

nado y otros plastificantes, que deberán ser coloidales, pulverizados 

y resistentes a la luz y al calor. Para que resistan al ser mezclados 

con el medio alcalino, no deben contener sales solubles. 

El procedimiento consiste en dar a los cueros una primera mano con 

la solución acuosa regularmente concentrada, luego se frotan con cepi

llos de felpa y se ponen a secar, para luego esmerilarles. La segunda 

operación consiste en darles un baño ligero con una solución débil de 

pigmento, seguido de otro con fonnalina u otro agente endurecedor. Si 
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no se obtiene el brillo deseado, puede tratarse la superficie con albQ 

mina de sangre 6 leche y luego volverse a satinar. 

Lacas celul6sicae. el sistema. de aplicación consiste en dar una mano de -

solución y poner a orear los cueros, enseguida otra mano con laca más 

pesada, y por último, una aplicación con soplete de laca pura y clara. 

Los cueros tratados con lacas celulósicas pueden ser graneados, es-

tampadoe y prensados en caliente sin sufrir daño alguno. 

Una vez tratados los cueros con el material elegido, se procede a sat.! 

narloe o lustrarlos, ya sea a mano con un frasco de cristal o bien con m.! 

quina eléctrica especial para lustrar, constitu{da de un rodillo de vi---

drio montado en el extremo de un brazo de madera con movimientos de vai--

vén. (6,28,30) 

11.1.6.2. Planchado. 

Consiste en colocar los cueros terminados entre dos planchas de acero 

lisas• sometiéndolos a una gran presión; éstas planchas de acero pueden -

calentarse y conservar la temperatura que se requiera. (6,28) 

11.1.6.J. Grabado. 

Para grabar las pieles o darles un grano artificial se •les hace pasar 

entre las planchas de una máquina de estampar. (28) 

11.2. Otros usos. 

11.2.1. Material para colas y gelatinas. 

Tanto la cola como la gelatina están hechas de la misma materia prima 

y no hay diferencias fundamentales entre ellas; se llama gelatina a la C!?_ 

la de calidad superior. La gelatina puede ser de dos clases: comestible y 



- 92 -

técnica, la primera es fabricada en condiciones higiénicas con materia -

prima fresca obtenida de animales sacrificados y debidamente inspecciona

dos. 

Los materiales que pueden ser utilizados para producir cola o gelatina 

y que con este fin se venden son: cueros o pieles rechazados por las cur

tidurías1 recortes de cuero (tales como los de la parte delantera de la -

cara, el hocico, las orejas y las cañas), pieles de animales no natos, -

tendones, nervios y otros análogos. También se pueden aprovech_ar las pil

trafas, que son los tejidos conjuntivos que unen el cuerpo y la piel. - -

(29) 

11. 2.2. Consumo humano, 

Los productos de rastro se dividen en dos clases: comestibles y no co

mestibles; no existiendo definiciones firmes y bien delimitadas de ambas, 

pues en esto influyen las costumbres y las circunstancias económicas. 

En los países desarrollados, donde los consumidores tienen gran poder 

adquisitivo, se incluyen entre los despojos la sangre, las patas, la cab! 

za, los pulmones, los compartimientos gástricos, el bazo, los intestinos 

y los orgános genitales. En los países menos desarrollados se comen todas 

o casi todas esns partes• y puede darse el caso de consuma el útero de -

las vacas 6 parte del cuero. (29,41) 

11.2.3. Consumo animnl. 

Aunque el cuero no es la mejor fuente de proteínas, puede incluirse en 

la elaboración de concentrados, con lo que contribuye a aliviar la esca-

cez de proteínas animales, sobre todo s! se utiliza en combinación con -

los despojos de pescado o de carne. Esto es posible utilizando cueros y -

pieles mal preparados e ineptos para la curtici6n. (29) 
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11.2.4. Pelos de vacuno. 

El comercio reconoce tres categorías diferentes: 

- pelo de la cola, 

- pel9 de las orejas y 

- pelo del cuerpo 

El pelo del cuerpo procede de las curtidurías, el pelo de las orejas y 

el de la cola se pueden recoger en los mataderos y proporcionan un ingre

so más. Los pelos habrán de estar completamente limpios y libres de piel, 

glándulas ú otras materias. 

Los pelos largos del ganado vacuno se utilizan para confeccionar alfo,! 

bras y cepillos, y los cortos para fieltros. (29) 

.i! 
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DISCUSION y CONCLUSIONES 

Es importante mejorar las prácticas de manejo que se llevan a cabo 

en la ganader{a para satisfacer de un producto de buena calidad a la in-

dustria maquiladora de pieles, lo cual es posible incrementando las campi

ñas de control y erradicación de las principales plagas y enfermedades -

que afectan la piel del ganado; mejorando las prácticas de manejo del ga

nado; difundiendo mejores métodos de marcaje en los animales; orientando 

tecnicamente al personal encargado de manejar a los animales; vigilando y 

mejorando métodos de desuello de los animales en los rastros; difundiendo 

técnicas de conservaci6n y almacenamiento de cueros y pieles para evitar 

su deterioro, con lo que selogrará obtener mayores ingresos por la comer

cialización integral del bovir.u, y además se asegura el abastecimiento de 

materia prima de buena calidad para la industria curtidora. 

El mercado de los cueros y pieles crudos en México muestra un deficit 

que origina se recurra a las importaciones, pues las necesidades de la -

industria de la curtidur!a son superiores a la producción ganadera naci~ 

nal; por lo que es necesario evitar hasta donde sea posible, la exporta

ciGn de ganado en pie y fomentar la creación de 11centros regionales de -

recolección de cueros crudos" cerca de los centros de mayor concentra--

ción de las curtidur!as. 

Es importante destacar que los cueros de producción nacional son de 

11 regular" calidad, ya que un 31 % de su superficie total esti afectado 

por daños irreparables, a esto hay que añadirle que el cuero va con ore-

jas y máscara, que no tienen ningún aprovechamiento en la curtidud'.a y se 

pagan a precio de cuero aprovechable; además el 80 % son considerados "1! 

vianos" (22 a 26 Kg salados) y el 20 % ºpesados" (26 a 32 Kg en adelante 

salados), por lo que la calidad del cuero crudo de importación es supe--

Tior al nacional en todos aspectos (limpio de plagas, desorejado, desear-
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nado y perfectamente clasificado). 

Del total de cueros crudos nacionales e import~d~s, el 8,0, .% ~~ }e~tina 

para la industria del zapato y el 20 % restante a otras indU:strias {vest! 

do, talabartería, marroqulner!a, etc.). 

Es notable que como resultado del incremento en el costo de la piel -

terminada, la industr!a del zapato ha sustitu!do a la piel con otros mat.! 

rieles, pero aún cuando la utilización de éste tipo de calzado tiende a -

hacerse del consumo popular, sus posibilidades resultan limitadas por fa~ 

torea de confort y diversidad de climas; además la tradici6n de la indus

tria zapatera mexicana en lq elaboración de calzado de cuero est& arraig! 

da en el hábito de uso popular. 

La industria de la curtiduría ha atravezado por épocas difíciles, como 

1940 - 1950, desparición de gran nGmero de talleres artesanales por la m!. 

canización que le imprimen los emigrantes europeos. 

1950 - 1960, el terminar los efectos de la Segunda Guerra Mundial, el me!, 

cado nacional se vió afectado por la disminución de sus ventas al ext!. 

rior, repercutiendo en el cierre de muchas curtidurías. 

1960 - 1970 1 industrialización acelerada de la industria pesada y que no 

pod!a quedar al margen el ramo de la curtidurta. 

1970 - 1980 1 desaparecen gran número de talleres artesanales y pequeñas -

curtidurías que no pueden soportar la inestabilidad económica de la -

década, por lo que sólo las empresas curtidoras con apoyo industrial y 

tecnológico subsisten. 

La industr{a curtidora se ha estructurado regionalmente, localizandose 

en tres zonas: Valle de México. León yGuadalajara. El \'al le de México con 

58 empresas produce el 35.8 % del valor de la producción, Jalisco con 108 

emprP.sos el 21.8 %, Guanajuato con 178 empresas el 20.2 %, Nuevo León con 

5 empresas el 14.7 % y el resto del pa!~ con 31 empresas el 7.8 :t; lo que 
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manifiesta que el número de talleres artesanales va disminuyendo. abrie!!, 

do paso a la industria con más máquinaria cuya producción debilita y nul_! 

fica al artesano menor, quién no puede competir en calidad y precio con -

las empresas altamente especializadas. 

Es importante mencionar que las 380 curtidur!as censadas en 1981 por -

las Cámaras de la Industria de la Curtiduría según el grado de mecaniza-

ción son: 

- 92 artesanales con 20 % de mecanización, 

- 204 pequeñas con 30 i de mecacnización, 

- 72 medianas con 60 % de mecanización, 

- 12 grandes con 90 % de mecanización; 

siendo el 90 % de la maquinaria de producción extranjera, lo que provoca 

que pocas curtidurías estén en condiciones de importar maquinaría. 
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GLOSARIO 

Abatir o rendir.- Deshinchar, eliminar la hinchazón de las pieles eneal!. 

das; es uno.de los efectos que ejerce la purga. Las pieles tratadas -

con ésta última son blandas, de grano sedoso y flácidas. (29) 

Acabado o refino.- Todas las operaciones como aceitado, teñido y cilin-

drado, destinadas a mejorar la calidad y aspecto del cuero. (29} 

Afrechi llo, - Salvado o harina fermentados que se emplean para desencalar 

las pieles, (29) 

Ampolla.- Un estado de descomposición que se produce entre las superfi-

cies exterior e interior del cuero. (7) 

Astringencia.- Se aplica éste término a la propiedad que presentan mu-

chas taninos vegetales dP provocar una contracción de las fibras de .

la. piel, variando de intensidad con los dist!ntos materiales. (30) 

Bastidor.- Marco empleado para estirar las pieles. (29) 

Caballete.-_Mesa inclinada de superficie convexa, que se emplea para de! 

carn-ar, depilar y raspar. (29) 

Carnaza.- Resulta de la curtición de la zona reticular del corium, se -

le utiliza para forros de calzado y para elaborar gamuza ya sea afel

pada o aterciopelada. (8) 

Conaervaci6n.- Tratamiento de los cueros y pieles con sla común, con so

luciones ó por secado al aire para hacerlos imputrecibles y poderlos 

transportar y almacenar hasta que el curtidor pueda trabajarlos. (7) 

Corión.- La dermis o verdadera piel, parte de un cuero o piel que queda 

después de separar la epidermis, el pelo y la carne y que se convier

te en curtido. (7) 

Cortes.- Daños producidos por el cuchillo a uria piel o cuero durante el 

desuello, al hacer desaparecer pequeños trozos de corión. (7) 

Crupón.- La parte del cuero que queda después de haber separado la ca-
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beza, cuello, faldas. Es de una textura muy compacta y especialmente 

adecuada para piel gruesa de calzado. (30) 

Cruponado.- Cortado y recortado del cuero en distintas partes, según la 

calidad del material y el uso a que haya de destinarse. (29) 

Cuero.- La cubierta !ntegra de un animal bovino. (7) 

Cuero con 11 barros11
.- Cuero dañado por la larva del tábano, agujeros y e! 

catrices en el crupón. (7) 

Cuero "degollado11
.- Cuero de un animal sacrificado según la ley islámica 

o rabínica. (7) 

Cuero en bruto.- También se le llama "cuero verde" y es un cuero o piel 

que no ha sido sometido a ningún tratamiento, excepto, tal vez, a una 

ligera salaz6n. (7) 

Cuero mortecino.- Cuero separado de la canal de un 8.nimal muerto por ca~ 

sa natural. (7) 

Cuero verde.- Veáse cuero en bruto. 

Curtici6n.- Procedimiento o método empleado para convertir cueros o pie

les verdes en curtido. Hny muchas maneras de curtir, y una gran vari!_ 

dad de materiales que poseen la propiedad de "curtir11
• El proceso se 

llama 11curtición", y el 11curtidor11 es la persona que lo lleva a cabo 

o dirige. (29) 

Curtido.- El cuero o piel preparado en forma que resista de modo perma-

nente a la descampas1ci6n mientras está húmedo, y resulte flexible -

una vez aeco. (7) 

Charol.- Es una escario con imperfecciones, se le dli un terminado o base 

de poliuretanoe y tiene una presentación tersa brillante; se emplea 

en la fabricación de diversos art!culos de piel, incluyendo zapatas. 

(8) 

Depilaci6n.- Separación del pelo de clos cueros o pieles tratados para -
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desprender aquellos. (29) 

Dermis.- Llamada cori6n o verdadera piel; la parte que se convierte en -

el cuero curtido. (7) 

Descarnado.- La supresión de los tejidos conjuntivos que adhieren el CU!, 

ro o piel a la canal y las partículas de carne que quedarán adheridas 

a la cara de la carne de la piel. (7) 

Descncalado.- Eliminación parcial o total de la cal u otro alcal! de las 

pieles en tripa, sumergiéndolas en agua, en una solución débil de fic! 

do o en una sal ácida. (29) 

Desgrasado.- La extirpación de la grasa adherida a la cara de la carne -

en un cuero o piel frescos. (7) 

Desuello o pelado. La separaci6n de un cuero o piel de la canal. (7) 

Detersiva.- Acción de limpiar o purificar. (22) 

Emulsi6n.- Suspención de diminutas gotas de grasa en un líquido en que -

no es misible. (29) 

Engrase.- Operación que consiste en aplicar grasas calientes a los cue-

ros pesados. (29) 

Enlucido o Lustrado.- La acci6n por la que se produce el acabado brilla!!. 

te, lustroso o de brillo de espejo en la flor del curtido sometiéndo

la a la acción de una máquina que hace girar una herramienta de vi--

drio sobre una superficie del cuero convenientemente preparada. (29) 

Enzimas,- Una enzima es un catalizador orgánico coloidal y soluble prod.!!, 

cido por un organismo vivo. Su presencia puede aumentar la velocidad 

de ciertas reacciones específicas sin que ellas mismas queden afecta

das. (29) 

Epidermis.- La capa superficial de células que protegen la dermis o gra

no de un cuero o piel. Se seca como una costra por su superficie y se 

renueva por nuevo crecimiento por debajo, (7) 
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Falda o barrigada.- La parte extrema a derecha ó izquierda de un cuero -

cortado por una línea paralela a la dorsal y a una distancia tal que 

comprenda alrededor del 23 % de la superficie total del cuero, com---

prendidas las dos faldas. Las faldas comprenden las garras y los ga--

rones. (7) 

Flor.- La cara superior del cortón, incluyendo los folículos pilosos. -

(7) 

Garra o pata.- La parte de un cueo o piel correspondiente a las extemid,! 

des del animal. (7) 

Grano natural.- Cuero que lleva la flor original tal como queda al deSC,! 

bierto al quitar la epidermis. (29) 

Humedad.- Humedad de la atmósfera (Humedad absoluta) es la cantidad de -

vapor de agua presente, medida en gramos por metro cúbico. Humedad r.! 

lativa es la relación entre la cantidad del vapor de agua que hay en 

la atm6sfera y la que produciría su saturación a la temperatura exis-

tente. (7) 
( 

Incisión.- Operación de abrir un cuero o piel para el desuello. (7) 

Limpia o raspado.- Separacl6n de las impurezas de los cueros y pieles no 

depilados; restos de tejido epitelial, pigmento piloso, jabónes cale! 

reos, etc., que quedan en la flor. (29) 

Lixiviaci6n.- Operación que consiste en extraer los taninos del material 

que los contiene por inmersión en agua. (29) 

Macerado.- Tratamiento de lm; cueros crudos con agua para limpiarlos, y, 

s! es preciso, eliminar la sal y la materia soluble. As! quedan d.is--

puestos para operaciones posteriores. (7) 

Mal pérfil.- Pérfil o contorno de un cuero o piel que, al extenderlo, no 

se ajusta al pérfil normal o perfecto adoptado por el comercio. (7) 

Manchado.- Dícese del cuero o piel, natural o curitdo, con ·una decolora-
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ción que afecta a la superficie solamente o a todo eu espesor. (7) 

Manchoa de sal.- Manch3s indelebles en la flor de loe cueros, a menudo -

profundas, causadas por una conservación inadecuada y retrasada. (7) 

Mucílago.- Substancia viscosa que se halla en ciertos vegetales y que 

tiene la propiedad de hincharse en contacto con el agua. (21) 

Napas.- Es la capa superficial del cuero curtido; se caracteriza por su 

flexibilidad y su cara exterior lisa. Generalmente se utiliza para e-

laborar prendas de vestir. (8) 

Oscaria.- Tiene una textura de gran consistencia, se le aceita y tiñe P.! 

ra su presentación final; se usa para fabricar calzado fino y prendas 

de vestir. (8) 

Papada.- La parte colgante de la piel correspondiente a la parte baja --

del cuello de los bovinos, donde primero introduce el cuchillo el ma-

tarife (desollador) para el desuello. (7) 

Pecho.- La parte del cuero que recubrió en vida el cuello del animal. (7) 

Pelada.- Piel de la cual se ha hecho desaparecer el pelo. (7) 

Peladura.- Pérdida del pelo en los cueros y pieles debida a la putrefac-

ción (Ve5se también ampolla) (7) 

Pelambre fresco o reciente; cal fresca o nueva.- Cal apagada recién di--

suelta en agua. (29) 

Pelambre suave.- Pelambre fresco (cal nueva).- Aquel pelambre fresco en 

que ya se han encalado algunos cueros. (29) 

Pelambre viejo ó cal vieja.- Solución de cal-que ya ha-sido empleada mu

chas veces. (29) 

Penetración.- La, difus16n de una substancia en un cuero ó piel 6 en un -

trozo de curtido. (7) 

Perfil.- i.:l .ionl:o~-n~'de u~ cuero o piel extendido. (7) 

Perfil- perféi:to.-_ El perfil normal de un cuero o piel extendido, adopta-
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do por el comercio y que permite al curtidor obtener con él la máxima 

cantidad de un buen curtido. (7) 

Peucuezo. - La parte del cuero que cubre la paleta de un animal desde una 

l!nea que corta perpendicularmente el espinazo y un poco por detrás -

de los brazos, pero sin incluir las garras delanteras. (7) 

Piclado.- Tratamiento de pieles purgadas o sometidas al baño de afrechi

llo con una solución de sal y ácido (sulfúrico, clorhídrico o fórmico) 

para conservarlas o prepararlas para la curtición. ( 29) 

Piel.- Henbrana que cubre el cuerpo del hombre y de los animales. (7) 

Piel en tripa.- El cuero o piel preparados para el curtido privándole -

del pelo, de la epidermis y de la carne. (29) 

Purga.- Sustancias que se emplean para eliminar proteínas no eecenciales 

como mucinas globulares, elastinas y residuos de queratina; haciEndo

las reaccionar químicamente con ellas y disolviéndolas en unilin de &! 

gunas grasas. Permiten también separar la cal de los cueros y pieles. 

(29) 

Putrefacción.- El estado de descomposición de cueros y pieles ocasionado 

por las bacterias que licúan la gelatina. (7) 

Queratina.- Sustancia básica (protc{nas) de todas las estructuras c6r--

neas, como la epidermis, el pelo, las uñas, los cuerno a y lan pezuñas 

(29) 

Rayas.- Daños producidos por el cuchillo durante el desuello, con corta

duras que no calan por completo la piel o el cuero. (7) 

Rebajado o raspado.- Reducir el espesor de los cueros una vez curtidos. 

S{ la operación se realiza antes del curtido se llama aserrado. (29) 

Recortado.- Ln eliminac16n de las partes inservibles de un cuero o piel 

ó de un trozo de curtido. (7) 

Remojo o reverdecimiento.- Inmersión de los cueros y pieles en agua an--
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tes del encalado. (29) 

Retal.- Recortes de piel provenientes de tenerías; fuente de collgeno P! 

ra gelatina. (29) 

Salazón en salmuera.- La inmersión de los cueros en una solución satura

da de sal común comercial. (7) 

Secado al aire.- El secado al sol de cueros y pieles, extendiéndolos so

bre el suelo, con la cara de la carne hacia arriba y sujetlindolos_con 

piedras ó fijándolos a una estaquillas. (7) 

Tanino.- La sustancia o sustancias obtenidas de una materia curtiente V!, 

getal, mediante las cuales es posible convertir en curtido cueros o -

pieles crudos. (29) 

Verdadera piel.- EL corión o dermis, que es la parte del cuero o piel -

que interesa a la industria del curtido. (7) 

Zurrado.- Ablandar el cuero, frotándolo sobre un aislador verticaL (29) 



F I G U R A 

/ 



Figura No. l 

Representación esqueútica de la sección de un cuero: 

(A) Epidemia 

l. Pelo 

(B) Corion o derma (C) Hipodermis 

6. CElulas adiposas 

2. Fol!culo piloso 7. Vaso sanguíneo 

3. Gl«ndula seblicea 8. Nervio 

4. Bulbo piloso 9. Fibras colligenae 

5. Glllndula sud6r1para 10. Tejido adiposo 

FUENTE: F .A.O. Técnicas de curt1ci6n rural. 1961 
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Figura No. 2 

'Denominaciones de las partes 

del cuero 

A. Carrillada 

B. Espalda o cuello 

c. Crupón 

D. Medio crupón 

E. Anca o espejo 

F. Falda o barriaada 

FUENTE: F.A.O. Técnicas de curtición rural. 1961. 

Asociación Nacional de Curtidores. Indus

tria de la curtiduría en México. 1981. 
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Figura No. 3 

Desecaci6n·medi~nte extenei6n_ de las pieles 

en el suelo. 

-~ FUENTE:ºF.A.O. El desuello y la conservación 

de cueros y pieles como industria 

rural. 1978 
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Figura No. 4 

\~'~ 
\ ---

\\\\\1, (¡ /,'( / 1 

'-'---'---'-----'----'1''. -'~ 

Desecación colgada en varales. 

FUENTE: F.A.O. El desuello y la conservaci6n 

de cueros y pieles como industria 

rural. 1978. 

.(\ 
¡ 

·· .. ·· 
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Figura No. 5 

DesecacHin de las pieles colgadas sobre 

cuerdas o cables. 

FUENTE: F.A.O. El desuello y la conservac16n 

de cueros y pieles. como industria 

rural. 1978. 
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Figura No. 6 

Desecación de pieles en tienda o parasol. 

FUENTE: F.A.O. El desuello y la conservaci6n 

de cueros y pieles como industria 

rural. 1978. 
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Figura No. 7 

Cómo marcar el ganado sin estropear los cueros: 

CARRlLLADM 

PARTE INFERIOR 
DE LAS PATAS 
DELANTERAS 

MARQUESE SOL/\MENTE EN LAS PARTES INDICADAS 

PARTE INFERIOR 
DE LÁS PATAS 
TRASERAS 

FUENTE: Aten, A. El desuello y la conservación de cueros y pie

les como industria rural. F .A,0, 1978. 
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Figura No. 8 

-1.30 m----i .. 

d 

Doblado de loa cueros 

.-66 cm+ 

t 

:r 

FUENTE: F.A.O~ El desuello y la conservación de cueros y pieles como -

industria rural. 1976. Modificado por la autora, 1968. 
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Cuadro No. l 

Tipos de productores ganaderos y tenencia de la tiert"a. 

Productores CaracterS:sticas Tenencia de 
la tierra 

prop.priv. ejidos 

-----------------------------------------------------1§~_;1_ _____ 1~.L;l 
Pequeños 
(hasta 50 
novillos) 

Medianos 

(hasta 300 
novillos) 

GrandeB 

(más de 300 
novillos) 

Son el 49 % del ausector gana 
dero con el 13 % de la supe! 

ficie arable, el 16 % de los 

medios de produccilSn, el 21 % 

del ganado de cr!a. Generan -

cerca del 8 % del producto -

bruto. 

Son el 41 % del eubsector gan! 

dero, con un poco más del 50 % 

de la superficie cultivable, -

el 46 % de los animales de - -

cr!a. Generan el 37 % del pro

ducto bruto. 

Son el 10 % del eubsector gnn! 

dero, con m.§s de la mitad de -

los medios de producción, el -

36 % del ganado de cda. Gene

ran el 55 % del producto bruto 

34 % 79 % 

66 % 21 % 

---------------------------------------------------------------------- " 

FUENTE: C.~.P.A.L. La industria de la carne de ganado bovino en M&xico. 

1975. 
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Cuadro No. 2 

Indices de productividad de la ganadería bovina mexicana. 

Concepto Actuales Deseables 

Núm. de saltos por preñéz 2 - 4 l - l.5 

Abortos (pérdidas embrionarias) 2 - 5 % 0.5 % 

Pnriciones 40 - 50 % 75 - 90 % 

Mortalidad cr !as (primera semana) más del 4 % l - 1.5 % 

Mortalidad crías al destete mfis del 5 % l - 2.5 % 

Pesos al destete 150 Kg 160 - 200 Kg 

Becerros/as destetados 50 - 60 % 70 - 80 % 

Mortalidad adultos 5 % l % 

Pesos nl sacrificio 300 Kg 300 - 400 Kg 
(3 años) (24 - 30 meses) 

Pesos promedio canal 150 - 170 Kg 200 - 220 Kg 

Rendimiento en canal 47 - 50 % 52 - 60 % 

Tasas de extracción 15 % 35 .- 40 % 

----------------------------------------------------------~----------

FUENTE: Schiavo,B.C.N. El marco estructural de la ganadería bovina mexi

cana, 1983. 



Cuadro No. 3 

Poblaci6n bovina, tasas de crecimiento, sacrificio y extracción. {1975 - 1985). 

Años 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Miles de 
cabezas 

'30,250 

•37,191 

37,522 

30,479 

31,489 

-------·----------
Incremento 

anual 
(%) 

n/d 

0.69 

0.89 

- 18. 77 

3.31 

Sacrificio 
(miles de 
cabezas) 

4, 103 

4,207 

. 4,333 
•')' .::.';1 

·1· 4,~,47,, 

Jj ~Soi 
·:...;~·:: '~r; 

\5,178 

¡;,:106 

5,887 

4,882 

4,751 

4,664 

Incremento 
anual 

sacrificio 
(%) 

n/d 

2.53 

2.99 

4.93 

7.80 

5.63 

10.19 

3.17 

- 17 .01 

- 2.68 

- 1.83 

FUENTE: Cuarto lnfOrme de Gobierno. 1986. Secretaría de Gobernación. 

Exportación 
bovinos en 
pie (miles 
de cabezas) 

60 

528 

535 

905 

446 

340 

325 

542 

650 

378 

528 

Tasa de 
extrac
ción. 
(%) 

13.76 

15.54 

14.15 

16.81 

15.48 

15.95 

16.90 

17.29 

14.74 

16.83 

16.49 

.... 
"' .... 
' 
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Cuadro No. 4 

Porcentaje de pérdidas del valor total por daños a la piel 

_______ :~~=~~~~----------------------~~~:~:_:~~~:~~~! ___ _ 
Valor de la piel de bovino 100.00 

Pérdida de valor: 

a) rasgmlos • araños, heridas, 
cicatrices, etc. 1.00 

b) enfermedadt!s 18.00 

e) marcajes 2.00 

d) desuello 4.00 

Total pérdida de valor 31.00 

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria de la Curtiduda. 
1979. 



Cuadro No. 5 

Producción nacional, importación y tasas de crecimiento anuales de pieles de bovino. (1975 - 1985) • 

Años Producción Crecitniento Importaciones Crecimiento . Total prod. nac. 
nacional (%) (%) mis importaciones 

(Ton) (Ton) --
1975 129,534 n/d 65,420 n/d 194,954 

1976 132,238 2.08 44,420 - 32.10 176,658 

1977 136, 769 3.42 35,280 - 20.57 172,049 E 
1978 151,432 10.72 26,612 - 24.56 178,044 

1979 152,440 0.66 27,410 2.99 179,850 
'Í ' 

1980 J,58,924 4.25 • 53, 700 79.91 212,624 

1981 174,363 9.71 • 54,200 0.93 228,563 

1982 183,879 5.45 • 31,100 - 42.61 214,979 

1983 153,400 - 16.57 • 38,300 23.15 191,700 

1984 155,219 1.18 • 60,400 57.70 215,619 

1985 155,672 0.29 • 44,200 \ - 21.82 199,872 ----------------------
FUENTE: Cuarto Informe de Gobierno. 1986. Secretaría de Gobernación. 

D.G.E.I.E.S. 1987. Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. 
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Cuadro No. 6 

Canales de comercialización (Ganado bovino y cuero) 

~ Cnnal ideal (directo) 

... Canal tradicional (primario) 

---- Canal secundario 

FUENTE: Banco de Mexico. La problomlitica de la industrializaci6n de los 
cueros y pieles en México. 1981. 
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Cuadro No. 7 

Eepecificaciones pa.ra el cuero liviano y cuero pesado. 

CUERO LIVIANO 
Tipo 

Vaca pesada y novillo pesado 

Vaca liviana 

Ternera 

Becerro 

Peso promedió 

22 - 26 Kg (salado) 

15 - 22 Kg (salado) 

10 - 15 Kg (salado) 

- 15 Kg (salado) 

• En ésta clasificación se incluyen las pieles de ovino, caprino 
y ganado asnal, mular y caballar; en su totalidad se utilizan 
en el corte de piel y forro de calzado, en la industria del -
vestido y talabartería. 

Novillo pesado 

Toro 

CUERO PESADO 

26 - 32 Kg (salado) 

32 Kg en adelante -
(salado) 

• La transformación de estos cueros d.3 por resultado un cuero que 
es utilizado en la suela de zapato, en la industria del vestido 
indsutria pesada (empaques, bandas, etc.) y la talabartería (si 
llae de montar, etc.) -

FUENTE: S.A.R.H. La industria curtidora en México, 1976. 



Zona 
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Cuadro No. 8 

Calidad de los cueros de bovino por zonas productoras 

Estados 

Chih., Dgo., Son., 
parte de Zac. 

Sin., N. Le6n y -
Tampe. 

Jal. 

Ver. 

Tab. y estados del 
sur de H€xico. 

Gto. • H.ich. - -

Observaciones 

Mejor zona productora de piel debido a 
que no tiene garrapata: el ganado es -
criado para producir carne¡ presenta po 
cos rayones debido a que se estabula añ 
tes de ir al rastro. -

Presenta algunas carncter!sticas de la 
zona 1, pero con mayores defectos, se -
caracterizan por ser delgados y con has 
tan tes rayones causados por espinas. -

Se caracterizan por eer delgados y con 
bastantes rayones causados por espinas. 

Se carnet.erizan por tener muchas garra
patas. 

Se caracterizan por tener zonas muy bue 
nas y zonas muy malas, de éstas últimaB 
se obtiene cuero con bastantes lacras. 

No existe practicamente ganado dedicado 
a la engorda; las reses sacrificadas -
son por lo general viejas y con defec-
toe. Esta zona no produce regularmente 
pieles de calidad. 

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria del calzado. Curtidur!a. 1979. 



Entidades 

Valle de México 
(D.F. y Edo. de 
México) 

Jalisco 

Guanajuato 

Nuevo León 

Resto del pa!s 

Total nacional 
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Cuadro No. 

Industria de la Curtiduda 

(Número de empresas, volumen 
y valor de la producción.) 

No. de empresns 

Cantidad % 

SS 15.26 

108 28.42 

17S 46.84 

l. 32 

31 8.lS 

Volumen y valor de la 
producci.Sn. 

(miles de pesos) 
Volumen Valor % 

90,726.8 2, 116. 7 3S.8 

54,486.6 l,271.2 21.s 

51, 191.9 l,194.4 20.2 

37,253.5 869.2 14.7 

19, 767.2 461.2 7.8 

-----------------------------------------
380 100.00 2S3,42S.O 5,912. 7 100.0 

FUENTE: S.A.J\.lr. Lli~industria~curtidora en México. 1983. 
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Cuadro No. 10 

Procesos de preparac16n de loa cueros en pieles en tripa 

s•--------Piol en sangre 

cuero• verdes 
cueros salados ____ C:.;r•e•mo=jº•'-----+• cueros ----··•··• 
cueros secos (hinchamiento) revestidos 

(eatirado para abla_!l 

....... dar garrones, etc.) 

cueroe 
..... ·+~encalados 

pieles en tripa 
dispuestas para 
la obtención de 
cueros de empei 
ne o ligeros -

~::~~=doa ___ e"'n"'c"'a"'i°'a"'do,,... __ ,.., "' ... + 

(depilación y 

descarnado) 

(desencalado) 

pieles e tripa 
dispuestas para 
la curticicSn ve 
ge tal -

FUENTE: F.A,0, Técnicas de .curtición rural. 1961. 
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