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Resumen de la Tesj.s de Doctorado: 
AUGE. CRISIS Y REESTRUCTURACION DE LA 
GAl~ADERIA BOVI!,IA DE Cl'\Rl,IE EN MEXICO. 

Por Michelle Chauvet S. 
La tesis versa sobre la producción de carne d~ bovino en 
1~1éxico. La imoor·tar1cia que reviste la proble1nát1ca de este 
sector trasciende el an~lis1s de un prodtJcto, la carr1e de 
res, ya que involucr~a a un conJunto de recursos asociados a 
su Q;:plotación. 

Durartte los setentas la 9anader1il se convirtió en la 
actividad hegemónica del sector agropecuario, absorbió 
recur·sos, cre:cJi tes, wcu.¡::ió c .. d"·1:221s de sel.\r'a:~ y bo~sques, despo,jn 
de tier·Te\s ¿.._ las C.:CHHLU"1.tdt:\OC~s campE.•s1rH:\S e incl1genas .. impL\SO 

precios ~/ morJ1tico !,,~, t~s·t.ructura p1"'oduc~1va de la 
a9ricultu1~a hacia insumos ganadercis. 

Estos pt'ocQsos se basaron en un modelo de desarrollo 
gar1adero e>:tensivo que orocuró altos indices de rentabilidad 
durante cerca de ve·1ntj.c1nco a~os. No obstante, e11 la decada 
de los ochenta se manii·iesta el dras1noronamiento de las bases 
(?11 que se fincc:i .L~1 e:~pans1ón g21.nacje1"'a .. 

L.a pregtJnta qu~ 58 plante~ est~ tesis es la expl1cacjon 
c.1e cu,?.J.e~:; ·fueron 1.CJs dc~terminantc;.~s de la obtencicir1 deJ. 
e:·:ceclentr::~ i;.1r::._n¿1de1"'0 y cu~ lc-?s~ l E:\S causas oue desencadenaron la 
p re::;t~r1 te •...:~,"J. !3 :i. s ~ 

A reser~vci 02 r~ecano!:et' qLAe e:11sten posiciones desde la 
teor1a econom1ca para el at1ordaje oe ].a cr~1sis de la 
ecor1am1a ganader·a, cons:i.dero qLAe la ·teor1a de la renta al 
ofrecer una c2:{pl1cación desde la estructuril productiva 
per1n1te e>~plicar de ma11er~a ac12r·tada J.os 1:enómenos que están 
i:?,con ~.;e~ .. · e :i. enrio .. 

El ob.Jetivo es di·t:erenciar· cuales son las caLASas que 
inciden f:?n <'21 t:u.;_¡otam1entei del modelo e~:tens1vo~ r3doptado pc1r 
J.3 g..:::\naderla en l'•lé:~ico y cuales son los problemas 
coyunturale~ que ha enfrmnt0do este mod~lc. S:in en1bargo, al 
considerai·· E:1 c:;\so pi:·\rtic:u~.ar cjE.1 la ganader1D. l:Jovina 
me:ticant.t, quE~ ·fundamente::\ !3U crecimiento en 121 e~:tension dE·~ 

sus predios y que dicha saJ.ida presenta ser1os obstac:ulos y 
además se p1"c'~~;c2nta una reduc:c:il'Jn cicl e::cedc:!ntE.' y pot" tanto, 
de la renta~ as·t~s variables combinadas nos dan un hori=onte 
de c~:t111c:l.6n para e~.;FJ modt2lc:i ti:2c110J.09J.C:D~ 

E-:n un p~"irner c:.::;i.p1tulo~ ::ie desarrol.lan l..::\S 1deas 
anteriorss y se consigna el eje tcor··ico-m~todológico. El 
segurido capitulo abat·da eJ. mar·co 1r1te1n~ac1onaJ. del mercado 
c;ianacJE::.'ro.. Se dE.•d1ca un "Ge1·"cer cap:1.t:ulo al a.ug~ de la 
ganader1a. Las cap1tulos cuarto y quinto sor1 el sJe de la 
tesis., r=·l centro i::i.rc;,:1umr::-~ntt:\l .. E1·1 c?l ca.pttulc.1 seHto se 
anali~an los i111pactos de l~ poJ1ti1:a economica hacia la 
actividad ganader"a, en c:oncreto, las politicas de ajust~ y 
estabilización ~· las n11Jdifi,;ac1.ones a la legislacion agraria 
en materiB 9ar1~det~2. As1n11smo, se ar1ali~an los posibles 
efectos de la negoc1ac1on deJ. ·rratado de Libre Comercio, en 
la ganaaeria n1ayor··. Por· ul1;in10, se presen~an una. serie de 
re·fle;,iones final.es sobre J.as tendenc1as de le.':\ 
reestructuración de la ganadería bovina de carne~ 



Abstract of the. Thesís: 

~oom, cri~is and restructuration of the 
li~~stock in Mexico. 

By Michelle Chauvet. 

The thesis is about the livestock production of meat in 
MeKico. The importance of the theme o1 this sector is more 
than the analysis of a simple product: beef, because 
invo!ves many resources that are associa·bed to his 
production .. 

During the 70, livestock hi:ld be?en the principal 
activity a·t ·the agricultura! act1vitles~ absorbed resources, 
crédits~ occupied areas fra1n JiJngles and forests, dept~ived 
communities of peasants ar\d natives fram h1s lands, imposed 
prices and modii:ied the production structure of the 
agricultu1'e to live:,tocl:s 1··equc?sts. 

Th1s proces~::; hc..::i.d l.Jeen oEi.se:d 1n a deve!opme11t model of 
e~~tensive cattle vJl10 pr-oc:uratecl high incle;:es of rentabilj_t;y 
far twenty f:i.ve years .. i'levf2rtl1elE-?s1.::;., j_n the e.tghty decade 
the bases of the l j_ vestCJc I:: e}:pans1 on wer·e c:o 11 apsed. 

Tht: que'..:'3tion that thr:? th¡:sJs ,311s~"er i!-J the e~(plication 
of which were the deter1111r1ants (Jf the obtaining of the 
prc1fit i;r·om 1 Lve<:~;t;cic:k ct.1·1d wh.i.c.:l1 ~<1ert:· \;t1e c¿\USL•s iJJhO ::;3l;arted 
the presen~ crisis. 

There ai-··e ·from the .:.:.:c:onom1c i:;l1eot"'y var1ous v1ays to 
s;1.~ud:,1 the 1 ivestocl:: cr1s1s, but thC? author"" thinl::s tha-c the 
rent tl1eory has a e:-~pJ.1c¿1·t;1cn i~rom the pr·oaLtct1ve structt.1re 
who let e:~pla:t.n in a correc:·t l"-la:.-' the phenomenons that are 
going on. 

fho ob.Jective is to c¡iff8renti~te which ar~e the causes 
who influences in the ene of the extens1ve model adopted by 
the Me>: ican 1 i vE!S l;oc:I:: and wh ich ar1=: the e 1 rcumstances 
pr··oblem~, the.t the model has :in t~··ont. Howeve?r! l~1hen is 
consider2d oarticLtl.ar chas2 o~ c3ttle which expansion is 
based in natu1 .. ·c-1l gt·é:·¡~-;:.s i"\r·1cl t1-.:i.s ~ltE-rnE:tive has r1oi.-.¡ serious 
obstacles~ and v11th ~ reduced profit so a lcw rent, this 
var:i.ables joint 91ve E-1.n e~:tinct1on hori::on for this 
technolog1cal model. 

ln the f1t's·t chapter, the author develops those ideas 
and give the theori.c-metodologic a::~s. Second chapter 
approaches the 1nternat1onal context of the beef market. The 
th 1 rd chapter is ded ic,;,ted to the L1oom of tl1e 1 i vestocb: 
subsystem. FoL~rth and fifth chapters are the most important, 
tf-le main line ot reasoning. In the sixth chap¡-;er c:omes the 
politica.l economics irnpacts to the livestock ac:tivity, in 
particular, those who come from the adjLtstment and 
stabilizat1on politics and the modifications to the agrarian 
law. Also analyses the possible effects of the NAFTA in the 
beef product1on. At least, presents a series of reflections 
of the tendencies of the restructurat1on of the cattle and 
beef production. 
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INTRODUCCION 

La investigación que se presenta a su consideración versa sobre la producción de carne de 

bovino en México. La importancia que reviste la problemática de este sector trasciende el 

análisis de un producto, la carne de res, ya que involucra a un conjunto de recursos 

asociados a su explotación. 

Durante los setentas Ja ganadería se convirtió en la actividad hegemónica del sector 

agropecuario, absorbió recursos, créditos, ocupó áreas de selvas y bosques, despojó de 

tierras a las comunidades campesinas e indígenas, impuso precios y modificó Ja estructura 

productiva de la agricultura hacia insumos ganaderos. 

Estos procesos se basaron en un modelo de desarrollo ganadero extensivo que 

procuró altos índices de rentabilidad durante cerca de veinticinco años. No obstante, en la 

década de los ochenta se manifiesta el desmoronamiento de las bases en que se fincó la 

expansión ganadera. 

La pregunta que se plantea esta tesis es la explicación de cuáles fueron los 

determinantes de la obtención del excedente ganadero y cuáles las causas que 

desencadenaron Ja presente crisis. 

A reserva de reconocer que existen posiciones desde la teoría económica para el 

abordaje de la crisis de Ja economía ganadera, considero que la teoría de la renta al ofrecer 

una explicación desde la estructura productiva permite explicar de manera acertada los 

fenómenos que están aconteciendo. 



El objetivo es diferenciar cuales son las causas que inciden en el agotamiento del 

modelo extensivo, adoptado por Ja ganadería en México y cuales son Jos problemas 

coyunturales que ha enfrentado este modelo. Podemos asumir que un modelo que 

manifiesta una tendencia a producir un excedente cada vez más bajo, indica su carácter 

ineficiente, aunque no necesariamente su extinción. 

Sin embargo, al considerar el caso particular de Ja ganadería bovina mexicana, que 

fundamenta su crecimiento en Ja extensión de sus predios y que dicha salida presenta serios 

obstáculos y además se presenta una reducción del excedente y por tanto, de la renta, estas 

variables combinadas nos dan un horizonte de extinción para ese modelo tecnológico. En 

efecto, el monto de la renta y la imposibilidad de seguir aumentando Ja superficie, nos 

permiten concluir que no es algo coyuntural si no el fin del modelo productivo. 

Estructura de la tesis. 

En un primer capítulo, se desarrollan las ideas anteriores y se consigna el eje 

teórico-metodológico. El segundo capítulo aborda el marco internacional del mercado 

ganadero. Hoy día las economías de las distintas naciones establecen sus dinámíé'as en 

relación con el entorno internacional y es por ello que los procesos internos no pueden 

entenderse sin su referente al mercado mundial. 

El auge de la ganadería, tanto mayor como menor, ha sido caracterizado como un 

proceso de "ganaderización" del sector agropecuario, debido al uso del suelo para 

'pastizales como al cultivo de granos para la fabricación de alimentos balanceados. 
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Dedicamos un tercer capítulo al análisis de este periodo de la ganadería nacional, que 

comprende de 1965 a 1982. 

Los capítulos cuarto y quinto son el eje de la tesis, el centro argumental. En el 

sistema ganadero hay una variedad de agentes que intervienen desde la fase primaria hasta 

su consumo. En ese camino se van apropiando de excedente y entonces ¿ De dónde 

proviene si la ganadería se caracteriza por ser extensiva y es un sector con una mínima 

inversión ? ¿ Cómo es que la fertilidad de la tierra determina, para los ganaderos que 

dependen de ella para su proceso productivo, parte del monto de su ganancia? Las 

respuestas a estas interrogantes se apoyan en el análisis de diversas encuestas sobre 

rentabilidad que comprenden el periodo de 1970 a 1992. Lo anterior le da contenido a 

estos capítulos. 

En el capítulo sexto se analizan los impactos de la política económica hacia la 

actividad ganadera, en concreto, las políticas de ajuste y estabilización y las modificaciones 

a la legislación agraria en materia ganadera. Asimismo, se analizan los posibles efectos de 

la negociación del Tratado de Libre Comercio, en la ganadería mayor. 

Por último, se presentan una serie de reflexiones finales sobre las tendencias de la 

reestructuración de la ganadería bovina de carne. 
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CAPITULOI 

¡, El Agotamiento del modelo extensivo en la ganadería mayor? Dificultades para la 
obtención de la renta de la tierra. 

l.¿ Se agota el modelo extensivo en la ganadería mayor? 

La ganadería bovina, productora de carne, ha representado un subsector importante 

del campo mexicano, tanto por el abasto del producto, como por las divisas que 

aporta a la economía del país. 

El cambio en la estructura de la producción agropecuaria a raíz de la 

expansión ganadera vacuna que comienza hacia 1956 - una vez que se ha erradicado 

la fiebre aftosa- y cuyo mayor dinamismo se sitúa a mediados de los sesentas hasta 

finales de los setentas, junto con el auge de la ganadería menor, de aves y cerdos, 

fuerte consumidora de granos forrajeros, es un problema de investigación 

ampliamente documentado. Sin embargo, la suerte de la ganadería mayor en los 

ochenta y la crisis por la que atraviesa actualmente ha sido poco abordada. 

Con referencia al cambio en el uso del suelo generado por la ganadería, una 

parte de la superficie agrícola dedicada al cultivo de alimentos pasa a destinarse a la 

producción de forrajes y oleaginosas, insumos básicos en la industria de alimentos 

bal~ceados. (1) 

1 Cfr. capitulo tercero. 



Una consecuencia grave de estos cambios ha sido el desempleo, porque la 

mecanización agrícola desplazó mano de obra y la ganadería productora de carne 

absorbe pocos trabajadores. 

El crecimiento de la producción de carne de res se ha basado en el aumento 

de la superficie de pastoreo, más que en la intensificación del proceso productivo. 

La expansión ganadera de la década de los setentas abarcó el 65% de la superficie 

nacional, este hecho nos da cuenta de la magnitud del problema que hoy afecta a 

este sector. 

Por décadas el país ha sido autosuficiente en producción de cárnicos, aunque 

en niveles de bajo consumo. Este dinamismo se empezó a perder en la pasada 

década, y la explicación de ello no descansa exclusivamente en la pérdida del poder 

adquisitivo y por tanto, de la caída del consumo de ese producto para la población. 

Las respuestas se encuentran en la modalidad que durante décadas prevaleció en la 

estructura productiva y comercial de este subsector, junto con las políticas 

adoptadas en materia alimentaria. 

"En ausencia de un aumento de la inversión y del mejoramiento de la 

tecnología la expansión está agotando la tierra y su capa vegetal. Si se 

permite que continúe este proceso puede ser irreversible. La 

generación de un excedente económico y una acumulación de capital 

en la ganadería se basa en la tierra, pero este recurso se usa como si 

no fuera renovable y con la expectativa (convertida en realidad en el 
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pasado y en el presente) de diferencias favorables en el costo del 

capital semilfquido (ganado) y el precio de los productos finales en 

relación con otros precios. En otras palabras, la expansión del sector 

de la carne no se ha basado en el mejoramiento de la productividad." 

(Cartas y Cifuentes, 1988:235) 

No obstante el dinamismo y la expansión de la ganadería de carne de res, 

ésta disminuye su producción, para los ochenta. En el primer lustro de la década se 

estanca la producción ganadera bovina y en la segunda parte, entra en franca crisis. 

En estos años de manifestación de la crisis ganadera, el modelo extensivo 

evidencia su agotamiento, combinado con la serie de políticas de ajuste y 

estabilización que eliminan subsidios al campo. Se encarecen los créditos y los 

insumos,. y además se deprime el mercado interno por los bajos ingresos. En los 

primeros años de la presente década, los precios internacionales de la carne de 

vacuno bajan y con ello las exportaciones de ganado en pie que realiza México 

decrecen, al tiempo que las importaciones de carne van en aumento. Estos últimos 

acontecimientos profundizan la situación crítica de la actividad. 2 

La pregunta que surge es ¿ cuáles son las causas de la pérdida de dinamismo 

y crisis de la ganadería mayor productora de carne ? · 

6 

2 En los capftulos cuarto y sexto vienen desarrollados estos aspectos y las cifras que los 
fundamentan. 



i 
1 

En la bibliografía consultada encontramos distintas respuestas. Un par de 

t:ilas se ubican dentro de una misma línea de interpretación: 

l) La caída de la demanda de cárnicos por la reducción de los ingresos. 

La explicación es que bajan los ingresos y con ello, la demanda de cárnicos. 

Los precios se estancan y la actividad no es rentable. En otras palabras, si la 

expansión de la ganadería se da por un incremento en los ingresos, una baja de los 

mismo~ explicaría la crisis. 3 

2) La caída de la rentabilidad se aduce por la caída de los precios. 4 

Esta interpretación es insatisfactoria porque se refiere a los efectos de la 

crisis, más no a las causas. La caída de la demanda de cárnicos no explica el por qué 

de la crisis. La baja de los ingresos y la contracción de la demanda fueron 

consecuencias de la crisis, incluso como una medida deliberada de la política 

económica con el fin de abatir la inflación. 

7 

11 ••• la producción ganadera crec16, en t6rminos de valor, més sostenidamente y a lila tasa más 
rápida que la proctJcción agrtcola. La estabilidad puede explicarse en parte al hecho de que 
en la ganadería de ranchos los procb:tores no pueden responder instantáneamente a la crhis 
económica reductendo su proc;t,ccf6n como lo hace el agricultor .El crecimiento rápido se 
debió sin duda también al crecimiento general del ingreso durante el periodo, y por tanto 
el alJ'l'lento de la demanda de productos ganaderos por parte de los grupos de ingresos 
medianos y altos." (Cartas y Cifuentes, 1987:243) 

4 Calva, Jos~ Luis 1988:33 
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Otras respuestas, que también se apoyan en elementos externos a la sub

rama, son atribuir la crisis al impacto negativo de la política económica o como 

efecto en cadena de la crisis de la deuda. 5 

Por último, otra interpretación se sustenta en aspectos extra-económicos que 

afectan el nivel del desarrollo ganadero. 6 

A pesar de que los autores referidos analizan aspectos importantes de la 

actividad, a mi juicio, las causas de la crisis de la ganadería bovina de carne residen 

en la estructura productiva, fundamentalmente en el modelo extensivo-extractivo 

con que se desarrolló la ganadería en México y no a los as¡}ectos coyunturales a los 

que ellos se refieren. 

Es importante matizar el aspecto extractivo, porque de suyo la modalidad 

extensiva, con un correcto manejo del hato y los pastos, no debiera de considerarse 

agotado. Sin embargo, en ciertas regiones ganaderas se ha abusado del agostadero 

natural, sin introducción de mejora alguna, lo cual le imprimen ese carácter 

extractivo y depredador de graves consecuencias desde el punto de visia ecológico. 

Durante el periodo de expansión de la ganadería pastoril, la rentabilidad 

obtenida a partir de las ventajas de los recursos naturales hacía innecesaria la 

5 11 La crisis ganadera que afectó desde 1983 al sector pecuario en su conjunto, particularmente a la 
ganadería intensiva (porcfcultura, avicultura y lechería) ha agudizado aún más esta 
situación, y tiene su origen en las siguientes causas irrnediatas: la supresión ~o los 
subsidios a los fnslnOS forrajeros, la cafda de los precios reales de la carne, la escasez 
y alto costo del crédito y la fuerte reducción de la demarda." (Mestries, 1991:101) 

"Al iniciarse la década de los ochenta la ganadería eq::Jieza a resentir y expresar Los efectos 
de la crisis que el pafs vive desde aquel los años ... Ya desde 1979 se enpieza a gestar un 
carrCio en la demanda interna, que se manifiesta en la sustitución de los productos 
alimentarios de origen animal par otros de origen vegetal, siendo afectados en primer lugar 
los cárnicos" (De la Fuente, Juan et al, 1989:176,ln> 

6 ºDiversos problemas, entre ellos los derivados de la legislación agraria, han ocasionado que las 
ganaderfas pastoriles 'como son los bovinos, caprinos y ovinos, no sólo no hayan presentado 
los niveles de desarrollo que el crecimiento de ta población y sus necesidades demandan, 
sino que en alg1.r1os años su retroceso haya sido alarmante." Pérez, R 1991:. 302.) 



inversión y ello provocó que el excedente recibido por la actividad no se 

reinviertiera en la sub-rama, determinando así los bajos niveles de productividad. 

En México, "De 1950 a 1967, sólo el 17% del excedente anual se reinvierte dentro 

de la ganadería en forma de ganado, mejoras o instalaciones." (Reig, 1982:201) 

Por estas razones considero que la crisis por la que atraviesa la ganadería 

bovina de carne, tiene un carácter estructural, en cuanto al agotamiento de la 

modalidad que por años ha conservado su estructura productiva, ésta no se adecua 

al actual contexto de eficiencia y productividad que se supone debe regir para la 

economía en su conjunto. 

Las explicaciones que se han ofrecido se refieren a problemas coyunturales, 

que indudablemente afectan a la crisis ganadera, pero que la superación de dichos 

elementos o el paso de la coyuntura no implican la salida de la crisis. En realidad, al 

hablar de causas es en el sentido de analizar los determinantes que han bloqueado 

la expansión de la producción. 

2. La crisis estructural de la qanadería y su relación con 
la teoría de la renta. 

El agotamiento de la modalidad extensiva provocó la caída de la 

rentabilidad. Y entre los componel)tes del fenómeno está la imposibilidad de seguir 

obteniendo los montos de renta a los que estaban acostumbrados, tanto los 

propietarios de los predios como los ganaderos. Me refiero, tanto a la renta 

absoluta como a la diferencial. 

La explicación y análisis de las causas de la crisis ganadera conduce al 

problema de la obtención de la renta del suelo. Ello responde al hecho de que la 

ganadería al ser una actividad económica con fundamento en el uso de la tierra 
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como un medio de producción, la crisis económica no le afecta de la misma manera 

que al resto de actividades productivas. 

La existencia de la renta de la tierra, como un elemento cualitativo de la 

economía ganadera pastoril, ha sido reconocida por varios estudiosos de la 

problemática. (Reig, 1982, Sitjar y Osorio,1983; Femández y Tarrío, 1988). 

Sin embargo, la dificultad de contar con una base estadística adecuada que 

permita su cuantificación ha imposibilitado su medición e incluso, para algunos 

investigadores, puesto en duda su incidencia en el proceso de acumulación. 

Para la ganadería de carne de vacuno es difícil contar con una serie histórica 

de precios y costos y de ahí derivar el excedente diferencial. Un reducido número de 

productores llevan al detalle la evolución de los costos del predio y esa información 

es de difícil acceso. 

La alternativa que se buscó fue hacer la comparación de las diferentes 

fertilidades, de los diversos sistemas ganaderos para los años de 1979, 1991 y 1992. 7· 

El objetivo que se persigue es mostrar la existencia de la renta diferencial, 

como parte constitutiva del excedente ganadero, y que ese ejercicio contribuya a 

fundamentar la pérdida de rentabilidad de la actividad ganadera extensiva. 

En ese sentido, la tesis es un esfuerzo por contribuir a la reflexión de un 

problema que se ha mencionado en las investigaciones sobre ganadería, pero que no 

se había abordado con datos empíricos. Cabe aclarar que el objetivo sustancial es 

dar respuesta a las causas de la crisis ganadera y el apoyo en la teoría de la renta es 

con ese fin, más de ninguna manera se trata de un estudio sobre ella en si mismo. 

Con relación a la agricultura, el texto de Antonio Yúnez Naudé indaga 

acerca de los cambios que provoca la renta de la tierra en la formación de valores y 

1 Ver capftulo 5. 
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precios agrícolas y la relación entre ésta y la economía campesina. En su trabajo 

Yúnez hace una reflexión interesante sobre la poca trascendencia de hacer otra 

versión de la teoría de la renta y porque es más fructífero elaborar las hipótesis 

generales y aceptadas sobre la renta e 

complementarias. (Yúnez, 1988:44) 8 

hipótesis alternativas o 

Este pensamiento anima el presente capítulo. Consideramos de poca utilidad 

presentar un tratado general sobre la teoría de la renta y sus polémicas, que de suyo 

es un problema de investigación • !1::1 objetivo es fundamentar, a la luz de dicha 

teoría, el comportamiento de la ganadería bovina. 

El examen de la renta además de aportar fundamentos para el análisis de las 

causas de la crisis ganadera, también busca delinear su repercusión para la 

reestructuración de la ganadería mexicana. De ahí que no existe una pretensión de 

búsqueda de culpables, ni tampoco el simple esfuerzo académico-intelectual, sino 

que estamos convencidos de que de la explicación correcta y acabada de las causas 

8 Para ta economfa neoclásica el concepto de renta de la tierra no existe, desde su punto de vfsta 
es relevante cuando rucho el concepto de costo de oportunidad. 11 Costo de oportunidad.· 
Sacrificio de lss alternativas abandonadas al producir una mercancfa o servicio ••• En una 
sociedad económica perfectamente c00'4)etftiva, los precios de los bienes y servicios 
reflejarfan los costes de oportunidad debido a que el propietario de los recursos 
económicos no aceptarfa una renameración inferior de la que podrfa obtener en otros usos y 
ningún etrpresario pagarfa por los recursos más del mfnimo necesario para atraer a los 
recursos de los etl'f)leos alternativos. 11 (Seldon, Arthur:1967) 

Sin etrmargo, si se consigna el concepto de 11 renta no ganada" como aquel la que se obtiene de 
la propiedad, inversiones en una eq::iresa, tierra, etc., en contraste con la renta ganada, 
que se obtiene del trabajo, sueldos, salarios, comisiones, beneficios, etcétera. (op. 
cft. ). 

"El costo de oportl.Xlidad y el análisis del equilibrio s,eneral han permitido que la tierra y 
sus ingresos sean tratados de la misma manera que otros calT'flOS de determinación del 
precio". CMurray:1985, 111> 

En catNJio para Marx la renta de la tierra 11 es la construcción teórica de la forma social de 
la renta del suelo en el capital tsmo, como un factor determinante en el movimiento de las 
inversiones del capital y en ta conformación de los precios en esta rama de producción, asf 
como el de su vfnculo - forma de subordinación - con el capital". (subrayado de los 
autores) (Gutiérrez y Trépaga: 1986,96). 

9 Una larga y detallada discusión puede ser encontrada en el tomo 7/8 de Cuadernos Agrarios':.1979, 
que publica los trabajos de varios autores; Amin y Ver-gopoulos:19n; Mouzelis: 1976 y 1979; 
Capraro y Foladori:1985; Guttérrez y Trápaga:1986; Neocosmos:1986, por mencionar algunos. 
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de la crisis podrán derivarse las medidas o estrategias que puedan o deban tomarse 

en la reestructuración de la subrama. El propósito de la tesis es dar cuenta de que 

no se trata de una situación coyuntural y por tanto, pasajera, el subsector de la 

ganadería pastoril se enfrenta a una reestructuración profunda. 

Antes de iniciar propiamente el análisis es importante aclarar una serie de 

puntos que son de relevancia para abordar de manera alternativa la problemática 

de la ganadería pastoril mexicana. 

Un criterio de evaluación sobre la viabilidad de un modelo de desarrollo 

ganadero es la recuperación de su inversión y además el crecimiento de la misma. 

Para el caso del modelo extensivo de explotación pecuaria, el excedente lo 

componen la ganancia y.la renta. Ello responde al lugar preponderante que tiene la 

tierra como base del modelo, donde la fertilidad y la ubicación juegan un papel 

primordial en el establecimiento de los costos. 

Permiten la diferenciación de los productores entre aquellos que cuentan 

con estas ventajas productivas y quienes compiten bajo condiciones de menor 

provecho. Los primeros tienen la posibilidad de obtener además de su ganancia, un 

ingreso adicional que proviene de las condiciones materiales de su explotación. 

En países como Argentina, Uruguay y Australia el modelo que se desarrolla 

es extensivo, de pastoreo natural para la alimentación del ganado, Nueva Zelandia 

practica un sistema semi-intensivo a través de praderas inducidas. Las condiciones 

ambientales y la densidad demográfica así lo permiten, además de que no se trata 

de fincar en la naturaleza el éxito de la producción, se tiene un control sobre las 

variables de sanidad, genética y manejo del hato ganadero. 

Al inicio del desarrollo de la ganadería no se establecía ningún control sobre 

las variables con respecto a la tierra o a los animales. La producción se daba en 
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condiciones estrictamente naturales. Posteriormente se procedió a la selección y 

especialización de las razas y al control de las variables del suelo. 

La ganadería en México, a partir de mediados de la década del cincuenta, se 

expande en superficie y prevalece durante tres décadas este criterio de crecimiento, 

y en menor medida un desarrollo semi-intensivo o intensivo. El modelo extensivo ha 

agotado sus fuerzas internas y para poder seguir evolucionando esta rama 

económica necesariamente tiene que organizarse de otra manera. 

En el modelo intensivo de desarrollo ganadero la importancia del papel 

jugado por la tierra es distinto. La alimentación del ganado, a base de concentrados 

y sin pastoreo, minimiza la importancia de éste elemento co·mo parte de los medios 

de producción. 

Un modelo intensivo es la evolución del extensivo, más que su opuesto. En 

aquellas regiones donde el crecimiento de la producción pecuaria ya no podía 

obtenerse vía la expansión de la superficie se dio paso al modelo intensivo. La 

tendencia es a un control cada vez mayor de todas las variables naturales. Dentro de 

este concepto se inscriben los adelantos científico-tecnológicos que permiten a su 

poseedor la obtención de una renta tecnológica. 10 

Esta ganancia extraordinaria que parte de una ventaja originada en 

condiciones productivas no reproducibles es la renta de la tierra. (Marx, Karl:1981). 

En términos de la renta, para el modelo extensivo, estamos en presencia de una 

renta diferencial tipo l y para el modelo intensivo en una de tipo ll. 

10 Para el caso de la agricultura 11 Con la biotecnologfa es posible disminuir el pago de la renta 
diferencial al tender a homogeneizarse la productividad de los terrenos · agrícolas y 
forestales · mediante biotécnias tales como el cultivo de tejidos, la clonación de las 
plantas, la fabricación de semillas resistentes a la sequfa, salinidad, etc. se pueden 
establecer condiciones medias de productividad para todos los predios. Esta tendencia es 
todavía dificil de controlar dada la dependencia a factores natural'es y diferenciss 
regionales, pero se está en la búsqueda de eliminar estos obstáculos v dominar el proceso 
de producción agrfcola al igual que en la producción industrial. 11 (Chauvet:1991, 32) 



Para la comprensión del desarrollo de la ganadería en México el otro 

elemento de la teoría de la renta que contribuye a la explicación del por qué de la 

permanencia de un modelo extensivo para la producción de carne de res, se refiere 

a la propiedad de la tierra en el capitalismo. 

La ganadería de carne vacuna en México es una actividad sustentada 

fundamentalmente en el régimen de propiedad particular " .. :es una producción de 

orden capitalista, en su sentido más amplio: orientada y dirigida por productores 

privados que disponen de un capital, contratan mano de obra asalariada, producen 

en función del mercado y generan un excedente económico." ( Reig, 1982:203) ~l 

Los auténticos pequeños propietarios y los ejidatarios participan de manera 

subordinada en la ganadería mayor, a través de la fase de cría y/o con lechería de 

traspatio, por medio de aparcerías o medierías, renta de pastos o la venta del 

producto. 

Sin embargo, al no regirse su producción por las leyes del mercado, el 

excedente que ellos generan, no entra en la formación de la tasa media de ganancia, 

ni en la determinación de la renta de la tierra, pero ello no es impedimento para 

que el capital se apropie del excedente generado por este tipo de productores, ya 

sea que le compre la leche, le deje algunas crías o le pague un arriendo. 

El ingreso percibido por los campesinos se aproxima al gasto de fuerza de 

trabajo que implica el cuidado de los animales o la ordeña. 

11 La ganadería bovina de carne continúa como una esfera del sector privado. De la Encuesta Nacional 
Agropecuaria Ejidal de 1988 se desprende que de los 28 000 ejidos cc>q:>rendidos en ella, 
predominó la actividad pecuaria en 12.1X o sea 3 400 ejidos. 

Es conocida la práctica de renta de pastos ejidales para mantener ganado por medio de tratos 
de medierfa o aparcerfa, de tal suerte que las existencias que arrojan los censos como 
pertenecientes a ejidos y conuitdades, en estricto sentido no son adjOOicables a éstos. Los 
pequeños productores, ya sean privados o ejidatarios, participan en la crfa de ganado y/o 
en ta lecherfe de traspatfo, entre otras actividades. Los medianos y grandes ganaderos son 
los· que se dedican a la engorda de bovinos. 
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En el caso de la renta de pastos ejidales, al estar fuera del mercado de tierras 

la superficie ejidal, el monto pagado por el uso de los potreros es un arriendo más 

no una renta. El arriendo que constituye una deducción del salario o de la ganancia 

no abona una renta, es decir, un componente autónomo del precio de la mercancía 

(Marx,1981). 

Hay que señalar que el carácter ilegal que estos tratos tenían favoreció la 

práctica de que el monto pagado por los arriendos fuera aún más reducido. 

Asimismo cuando se trata de mediería, la distribución de las crías entre el 

ganadero y el campesino pareciera eliminar la apropiación del trabajo ajeno, sin 

embargo, el riesgo del proceso recae en el campesino que a pesar de quedarse con 

una o dos crías, no logra "independizarse". 

En ese sentido, ya sea que se trate de un ejidatario o de un auténtico 

pequeño propietario, su integración al mercado ganadero cumple la función de 

reducir el monto de la renta de la tierra al quedar sus productos fuera de la 

formación de la misma. 

En síntesis, el excedente generado entre el valor y el precio de producción y 

entre éste y el precio de mercado, " que debería ser en principio apropiado por el 

campesino bajo forma de renta, no lo es, se debe a dos razones: la primera, que su 

propia racionalidad no tiene como fundamento la renta del suelo, así como tampoco 

lo es la ganancia media. Este hecho implica la posibilidad de que los precios de los 

productos agrícolas de estas formas de producción puedan descender hasta asegurar 

simplemente la reproducción total o parcial de la unidad familiar, clausurando así 

cualquier posibilidad de acumulación. De manera tal que por esta vía el capital 

elimina la renta del suelo, la sangría permanente de plusvalía que supone la 

existencia de esta forma. Esto es, logra evitar la sanción social efectiva - la renta de 

la tierra en su figura de renta absoluta - de la propiedad privada de la tierra, pues 
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en los hechos funciona como si ésta no existiera ... " 1,Gutiérrez y Trápaga: 1986, 

179). 

Aunque el peso y poder económico del minifundio ganadero y la ganadería 

ejidal es marginal, si tienen ingerencia en la generación de la renta absoluta. 

Al referirnos a la renta absoluta para la ganadería es pertinente hacer 

algunas precisiones. Lo más común es que el ganadero sea al mismo tiempo el 

dueño de la tierra, sin embargo, para el análisis del excedente generado es 

necesario hacer la separación entre la inversión y la propiedad de la tierra, porque 

cada uno de estos elementos contribuye por vías distintas a la conformación del 

excedente. 

La posibilidad de ejercer un monopolio sobre la tierra da lugar a la 

formación de una renta absoluta, que se concretiza en los precios de los productos 

agropecuarios 1 ~ Pero ¿ De dónde proviene esa suma ? " La renta absoluta 

presupone o bien un excedente realizado del valor del producto por encima de su 

precio de producción o bien un precio monopólico excedentario por encima del 

valor del producto. " ( Marx, 1981 : 1024). 

12 11 La segunda razón es que el capital recrea esta forma de producción en tanto es un espacio 

potencial de su valorización. Si la producción caq:>esina se apropiara de forma regular esta 
renta absoluta, no sólo estada en condiciones de generar una acllTl.llación sistemática, sino 
que además se opondría y Umitarfa el desarrollo de la valorización del capital, esto es, 
se convertida en lJ"I obstáculo y en un freno al despliegue del mismo. Asf, al igual que con 
la ganancia, la econornfa calf1)esina no se apropia de la renta absoluta, no por razones 
filantrópicas o por falta de voluntad, sino porque este hecho se lo inpone el capital, es 
más, la caracteriza en tanto forme recreada y explotada por éste 11 .(op. cit. pag 179> 

13 11En términos más generales podrfa:nos caracterizar a la renta del suelo como un canon que se le 
abona al propietario del suelo por el uso del mismo. E

0

l canon no es sino el reconocimiento 
del monopolio sobre el suelo en la forma de propiedad privada capitalista. Para el 
propietario, la renta es \M'\B suna de dinero que obtiene a partir del ejercicio del 
monopolio sobre fracciones del territorio. Sfn ese reconocimiento ser fa i"1'<Jsfble para el 
capital acceder a la producción agrfcola, pera al hacerlo parte del plusvalor social 
generado debe canal tzarse hacia los propietarios del suelo y con el lo succionar plusval fa 
al proceso de reproducción aqJliada del capital. En este espacio analftico la renta es un 
obst6culo a la ac:U'1'1Jlaci6n en la med;da que distrae plusvalor que no se convierte en 
capital. Si esto es asf la renta contribuye a que la tasa de ganancia descienda, aguclizando 
con ello esta tendencia en el coq>artamiento de la mhma. 11 (Capraro, Héctor: 1985,66). 
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Ello es posible porque la composición orgánica de capital en la agricultura es 

baja en relación al promedio social, por tanto existe una mayor proporción de 

trabajo vivo, que la existencia de la propiedad de la tierra permite se desvíe de la 

nivelación del plusvalor entre todos los capitales. No obstante hay que remarcar que 

la elevación de los precios agropecuarios no depende de la propiedad privada de la 

tierra, sino de la demanda que de ellos exista. 

En el caso de la ganadería la "alta" composición orgánica de su capital podría 

interpretarse como contradictoria para la formación de la renta absoluta. 14 

Esto no es así debido a que la renta absoluta para esta subrama debe 

calcularse en función de la renta agrícola. " La circunstancia de que en la ganadería 

en gran escala,. por eje.mplo, la masa de la fuerza de trabajo empleada sea muy 

exigua, en general, en comparación con el capital constante existente en los propios 

animales, podría considerarse como argumento decisivo contra la tesis de que el 

capital agrícola, calculado en forma porcentual, pone en movimiento más fuerza de 

trabajo que el capital social medio no agrícola ... Adam Smith ya ha demostrado - y 

éste es uno de sus méritos - que en la ganadería, y en general en el término medio 

14 Este aspecto es controvertido. la c~sición orgánica CC.0.) creciente se ent1ende como trabajo 
ITlJerto en mayor proporción al trabajo vivo. La ganadería es una actividad atrasada en 
relación a la corrposición de su capital porque tiene tierra y ganado, que no son resultado 
del trabajo del hontire cc:JfM lo es la maquinaria. En ese sentido la COl'llMJSiciórÍ orgánica 
(C.D.) no es alta, sino incluso m'5 baja que ta agricultura. 

De ahf que un aspecto sea la CQft'fX>sición orgánica de capital y otro la explotación de la fuerza 
de trabajo. Es cierto que al tener nuy poca ocupación, la tasa de plusvalfa es creciente y 
surge la siguiente paradoja. 

Cuanto més extensivo sea un predio, mayor serfa la producción del peón y si se llegase al 
extremo de presc;ndfr de él, no se generarfa plusvalfa, y se viene abajo la coq>asfción 
orgánica alta. Lo que sucede es que la ganaderfa de pastoreo es una rama más atrasada que 
la agricultura. Con una tase de explotación baja, con una cotrf>Osición orgánica 11baja11 y el 
tipo de capital es 1fUY especial. All f reside la fq:>ortancie de la renta, el excedente se 
genera por la renta. 

En el capitalismo le tendencia es a at.anentar la c001>0sicfón orgánica del capital para enfrentar 
la coq>etencia. Aunque la e.o. en ta ganadería tiene una estructura mayor de capital 
constante que de capital variable, la e.o. es res!Jltante del monopolio de un recurso y no 
debe tomarse como una e.o. productiva, no es resultado de la ac1.n.1lación de trabajo 
pretérito sobre trabajo presente, es resultado de una. renta y no de una inversión. 

17 



de todos Jos capitales invertidos en el suelo pero no en la producción de los medios 

de susbsistencia principales - es decir, por ejemplo de granos - se opera una 

determinación del precio totalmente diferente. Pues éste se halla determinado aquí 

por la circunstancia de que el precio del producto del suelo que se emplea, por 

ejemplo, como pradera artificial para la cría de ganado, pero que de la misma 

manera podría ser transformado en tierra laborable de cierta calidad; por lo 

consiguiente, en este caso la renta de las tierras cerealeras entra en el precio del 

ganado, determinándolo, por lo cual Ramsay ha observado con razón que de esta 

manera se eleva artificialmente el precio del ganado en virtud de la renta, de la 

expresión económica de la propiedad de la tierra, es decir, por obra de la propiedad 

del suelo." (Marx, 1981 :975). 

La propiedad privada del suelo crea asimismo las condiciones para ejercer 

un precio monopólico por constituirse en una barrera a la inversión de capital, no 

generadora de renta, en tierras incultas. Como se mencionó antes, será el nivel de la 

demanda de carne de res, en relación a la oferta de la misma la que posibilite el 

establecimiento de un precio monopólico. " .. .la renta sólo puede basarse en un 

precio monopólico propiamente dicho, que no está determinado por el precio de 

producción ni por el valor de las mercancías, sino por las necesidades y la solvencia 

de los compradores y cuya consideración debe efectuarse en la teoría de la 

competencia, en la cual se investiga el movimiento real de los precios de 

mercado" .(Marx: 1981,971). 

De suyo Ja carne de res ha sido un producto de consumo de los sectores de 

ingresos medios y altos que en función del poder de compra, de hábitos de consumo 

y culturales, formaba parte de su dieta diaria. Con la frontera cerrada y una 

demanda creciente de cárnicos por parte de dichos sectores - que se formaron por 

los procesos de urbanización e industrialización - en la fijación del precio 
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intervenían no sólo las condiciones internas de producción, sino también de 

negociación, entre los ganaderos, introductores y el Estado. Este era el terreno 

propicio para la formación de la renta absoluta y de precios monopólicos. 

En el caso de México, la formación de la renta absoluta es compleja y 

peculiar por el hecho de que -hasta las recientes reformas a la ley agraria - una 

parte importante de la superficie agropecuaria estaba sustraída del régimen de 

propiedad privada. En la actualidad todavía no hay un mercado relativamente 

fluido de tierras, un mercado capitalista. El Estado, con la modificación al artículo 

27 Constitucional, se despoja del control sobre la tierra y la coloca en el mercado. 

Desde este punto de vista, la renta absoluta es un problema de investigación 

que ahora comienza a abrirse en la medida que se vaya consolidando un mercado 

abierto de tierras. La presente investigación se enfoca por tanto al análisis de la 

renta diferencial. 

En la crisis se conjuga la caída del poder de compra, el control de la inflación 

y posteriormente la apertura comercial. Todo ello modifica el mecanismo anterior 

de fijación del precio. 15 

Es importante hacer una primera aproximación hacia quienes son los agentes 

que intervienen desde la producción hasta el consumo, a reserva de que ésto será 

abordado a lo largo de la tesis. 

15 Cfr. capitulo 6. 
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3. Los qrupos econ6micos y sociales. 

En el siguiente diagrama se proporcionan los sectores que intervienen en el 

conjunto ganadero: 16 

CAPITAL y TRABAJO EN LA GANADERIA VACUNA DE CARNE 

Capitalistas Asalariados 

I.Producción l. Propietarios de 1.Vaqueros. 
de ganado. tierra. 

2. Propietarios/empresarios 2.Trabajadores 
eventuales. 

2.1 criadores. 3.Técnico o 
2.2 Engordadores. trabajadores 
2.3 Doble Propósito especializa-

3. Distribuidores de insumos dos. 
4. Bancos. 
5. Intermediarios en compra-venta 

de ganado en pie. 
II. Interme-

diación. l. Intermediarios l. Trabajadores 
2. Transportistas 2. Choferes 
3. Mayoristas 3. Trabajadores 
4. Introductores 

III.Produc-
ci6n de l. Rastros y empacadoras Tipo l. Obreros 
carne. Inspección Federal (TIF) 

2. Otros 2. Empleados 
IV Distri-

bución y l. Cadenas de autoservicio l. Obreros y 
consumo. 2. Tablajeros y carniceros empleados 

de tiendas 
y carnice-
rias. 
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16 En la investi91ci6n sobre ganader"fa en~ participé bajo l1 dirección del Dr. Ernest Feder y el 
Dr. Nfcol'5 Reig, en el llEc de la UNAM nos basamos en le siguiente clasiffcaci6n y 
tipologfa de productores. Para la presente investigación me apoyo en la mhunm 
clasiHcación. 



A nivel de la producción de ganado, están las empresas abstecedoras de 

insumos que generalmente distribuyen compañías subsidiarias de laboratorios y 

empresas multinacionales para venta de vacunas, medicamentos, plaguicidas, etc. 

A los propietarios de tierras y los empresarios ganaderos, en la práctica, es 

difícil diferenciarlos por ser información confidencial al ser la tenencia de la tierra 

un aspecto sumamente politizado en México. 

La fuente de mayor cobertura que es el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 

diferencía entre menores y mayores de cinco hectáreas, hasta el censo de 1980. A 

partir de 1991, la clasificación es de ejidatarios y comunidades agrarias y unidades 

de producción rural, ya no viene el desglose.por tipo de propiedad sobre la tierra. 

Para ganadería bovina se puede diferenciar a los productores por el fin de 

sus explotaciones en: criadores, engordadores, lecheros y/o cualquier combinación 

de éstos. 

Desde el punto de vista socioeconómico una primera apreciación, es que los 

ganaderos conforman tres estratos globales en el proceso de diferenciación del 

capital: 

a) Los grandes propietarios, cuyo perfil productivo está representado por el 

volumen más alto de capital y la más alta capacidad de acumulación o de 

generación de excedente. La heterogeneidad productiva de la ganadería en México 

hace que el capital se integre de manera diferente según las regiones, en el Norte 

con alta proporción de tierras y en el Trópico con una ponderación mayor en 

ganado e instalaciones. 

21 
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17 Además de que esta clasificación i~ide la COll'p8ración con los censos anteriores, la cifra de 
superficie que proporc:iona el censo de 1991 duplica parte del monto adjudicado al sector 
ejidal. La superficie para ejidos y c01TU1idades agrarias es de 102 876 789 has. y para las 
unidades de producción rural registra 111 758 210 has. que sl.IRBdas son 214 634 999 has. 
Este cifra rebasa el total del territorio nacional. 



Al interior de esta clasificación por regiones ecológicas se localizan 

ganaderos de los tres estratos socioeconómicos de tal suerte que a pesar de 

pertenecer al Norte Arido tanto ganaderos de Zacatecas como de Chihuahua y 

Sonora, difieren en sus estructuras productivas e incluso organizativas .. 

Igualmente las diferencias de fertilidad de la tierra permiten que un grueso 

de explotaciones de regiones más beneficiadas, dotadas de altas rentas diferenciales 

a nivel regional, puedan participar en ese primer estrato superior. (ejemplo: 

Huastecas y Costa de Chiapas). 

b) Un segundo y más numeroso sector, está constituído por los propietarios 

medios, clasificación un poco ambigua pero extremadamente visible en la práctica. 

Su volumen de capital, de producción y de generación de excedentes para la 

acumulación normalmente es menor que el primer nivel; pero su criterio de 

diferenciación más acertado parece derivar en el nivel extra productivo inmediato, 

sea en el género de vinculaciones a nivel productivo, sea en su menor capacidad de 

regateo ante la comercialización, sea en su reducida o nula capacidad de liderazgo a 

nivel empresarial. 

c) Un tercer conjunto está formado por los propietarios pequeños aquellos 

que teniendo una superficie en explotación superior a cinco hectáreas, concentran 

un volumen reducido de recursos- tierra, ganado- y de hecho carecen de excedentes 

para capitalización, o ésta se desenvuelve de manera estrecha. 

Intentar una cuantificación de estos tres estratos es difícil por la 

imposibilidad de tener acceso a información de este tipo, un mecanismo es a través 

de un nivel empírico o inter-regional. Por ejemplo, se realizó un estudio puntual de 

tres municipios en Veracruz, en 1977, y se logró detectar la concentración de 
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recursos en núcleos familiares. En uno de los casos el 1 % de los ganaderos 

acaparaban el 79 % de la superficie ganadera municipal. (Chauvet: 1978). 

La cría y engorda de ganado en México ha estado vinculada al problema de 

la tenencia de la tierra y ello le imprime un carácter no sólo económico, sino 

también político. En los años de auge del movimiento campesino, entre las medidas 

de presión estaba la toma de tierras, los ganaderos instrumentaron sus propias 

fuerzas de seguridad conocidas como "guardias blancas". 

Está ampliamente documentada la represión de que han sido objeto grupos 

de campesinos e indígenas en esta lucha por la tierra. A la expansión ganadera se 

atribuye "la desaparición de casi 5 millones de has. de selvas altas y medianas del 

trópico húmedo, más de 9 millones de has. de selvas bajas en el trópico subhúmedo 

y unos 6 millones de has.de bosques de pinos, encinos y mixtos de las áreas 

templadas"(Toledo, 1989:237). Muchas de estas zonas estaban pobladas por 

comunidades agrarias. 

Este proceso tuvo la complacencia y complicidad de funcionarios que a su 

vez compraron ranchos con lo cual se estrecharon los lazos entre ganaderos y ciertos 

sectores del Estado. 

Recapitulando. Durante el proceso de expansión y auge de la actividad, el 

modelo extensivo favoreció un control, sobre el proceso productivo, más de carácter 

terrateniente que empresarial. Como se mencionó más arriba, los beneficios 

obtenidos de la actividad eran reinvertidos en un pequeño porcentaje. 

Esta relación para el caso de los sectores ganaderos en México, hoy día es 

conflictiva. Asistimos al tránsito del rancho familiar hacia la empresa ganadera, 

donde adquiere importancia el capital productivo y financiero. 
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Las condiciones económicas de generación del excedente ganadero 

descansaron por décadas en la renta de la tierra más que en la inversión de capital. 

Ello colocó a los ganaderos en los niveles más atrasados del sector empresarial por 

ser los más conservadores en cuanto a la innovación tecnológica. 18 

Este hecho se reflejó en la estructura política y social del sector, de la cual 

los ganaderos guardaron un gran poderío, pero fundamentado en la propiedad de 

extensas superficies, más que como resultado de ser un sector eficiente e impulsor 

del cambio y la modernización. 19 

Los aspectos reseñados de la teoría de la renta nos permiten hacer la 

siguiente reflexión. La ganadería de carne pastoril se ha beneficiado de la fertilidad 

natural de los potreros y del carácter privado que ejercen sobre su usufructo. Así, se 

han desarrollado más como terratenientes que como empresarios. El agotamiento 

de esta modalidad explica la pérdida de rentabilidad y por tanto, es una de las 

causas determinantes de la crisis ganadera. 

" .. .la ganadería de carne se desarrolla con una elevada composición 

técnica de capital pero el elemento impulsor de la acumulación lo 
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18 11El desarrollo del capitalismo ( en la agricultura ] bajo el control de los terratenientes 
retrasa la introducción de maquinaria en la agricultura hasta que ellos hayan obtenido el 
control del proceso de producción, hasta que se hayan trasformado en caphal istas11 

Neocosmos, 1986:34 
19 11 La ideologfa señorial se coq>one de una serie de acthudes y creencias sobre la naturaleza de 

la tierra como elemento de rango, atesoramiento, poder y dominación social y sobre el 
carácter paternal is ta de las relaciones entre haciendas y catrJlesinos dependientes. La 
ideologfe señorial con respecto a la tierra no solo ha sido más fuerte que las nociones 
capitalistas del mercado y de la economía de costos (i111Jlfcitas en el proceso de 
modernización eq>resarial), sino que ha definido el cuadro básico de los trabajadores de la 
tierra: las formas de colonato, las modalidades de las aparcerfas y los arrendamientos y 
los tipos clásicos de peonaje. la persistencia de esta ideologfa la señala como el núcleo 
del llamado tradicional hmo ideológico, que identifica a los antiguos o nuevos 
terratenientes en los pafses latinoamericanos que han conquistado cierto ~ de 
modernidad capitalista pero no han logrado remover la estructura del latifundio. Este 
enfoque teói'ico Permite CorrJlrender el sentido funcional del acaparamiento de la tierra, asf 
como dos fenómenos en apariencia contradictorios: los bales coeficientes de ocupación 
económica de la superficie agrfcrla v la tendencia a la sobrevaluación comercial de la 
tierra. 11 < Garcfa, 1973: 88 y 89). 



constituye la concentración de la tierra. Este mecanismo de la 

acumulación del capital en la ganadería constituye una condición de 

su desarrollo, toda vez que permite incrementar el número de cabezas 

de ganado, pero sobre todo es la base fundamental para la obtención 

de la renta absoluta. El carácter limitado del suelo impide que otros 

capitales fluyan a la rama para abastecer la creciente demanda de 

carne. Esta situación permite a los ganaderos imponer precios de 

mercado por encima del precio de producción de manera 

permanente. Es decir que están en posibilidad para imponer un 

auténtico precio de monopolio en su producto. La diferencia entre el 

precio de mercado y el precio de producción reporta un remanente 

que es captado siempre por el productor en forma de renta absoluta. 

Al realizar en el intercambio dicha renta, los ganaderos se benefician 

de un sobrante por encima de la ganancia media, sin necesidad de 

intensificar la producción e incrementar la productividad del trabajo. 

Esta situación si bien presenta la ventaja de la alta rentabilidad del 

capital, significa también una desventaja considerable: la forma 

principal para acrecentar sus márgenes de utilidad y renta, en las 

mismas condiciones, es ampliando la extensión de tierra para 

aumentar el hato." (Rubio: I987, 58 y 59). 

En síntesis para la década de los ochenta comienzan a darse las 

manifestaciones de la crisis ganadera. El modelo extensivo evidencía su 

agotamiento. Las causas de esta crisis radican al interior de la subrama por el 

modelo extensivo-extractivo que predominó cerca de dos décadas, el cual privilegió 

el uso ~e la tierra en lugar de la inversión productiva. Fuera del sector las 
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restricciones que impuso el pago de la deuda y las políticas de estabilización y ajuste 

estructural. " La crisis pronto mostró ser mucho mas profunda que un mero 

desequilibrio en las finanzas externas del país; se trataba en realidad de una crisis 

estructural cuyas causas eran múltiples y complejas" {Appendini, 1992:93) 

Nos preguntamos si para la ganadería mexicana esta es una coyuntura o se 

asiste a una transformación sin retomo. La pérdida de mercado, que más adelante 

se analiza, y el desplazamiento de la producción interna por la apertura comercial, 

puede variar ante un incremento de los precios internacionales, pero por cuanto 

tiempo lo puede soportar la economía ganadera nacional antes de ser 

desmantelada. Más que un problema de precios se trata del agotamiento de un 

modelo productivo que para los setentas se correspondía con la realidad, pero que 

en los noventas exige cambios profundos ante la inserción al nuevo modelo 

económico. 

26 



CAPITULO 11 

EL Mercado Mundial Ganadero y la inserción de México. 

Introducción. 

A fines de los ochentas el mundo entró a una fase de súbitas transformaciones, las 

cuales, en realidad habían comenzado a gestarse desde varios años atrás. El año de 

1989 marcó el punto i:le inflexión en varios ámbitos. Se impone, por tanto, la 

reflexión sobre los retos que debemos afrontar ante las nuevas condiciones socio

económicas y políticas. 

El análisis de la situación mundial es básico para explicamos los procesos 

internos y las tendencias que se avecinan debido a que la economía ha llegado a un 

grado de internacionalización sin precedentes. 

El sector agropecuario de los países subdesarrollados acusa una crisis de 

varios años, a pesar de que el sistema ha demostrado una alta eficiencia en el 

aumento de los rendimientos, conservación y distribución de los bienes alimenticios. 

Si existe escasez ello no responde a obstáculos técnicos. En vísperas de que finalice 

el siglo XX nos encontramos que" hay hambre en medio de la abundancia" (Feder, 

1982). 

Los niveles de pobreza actuales han llegado a tal magnitud que los 

organismos internacio¡iales la diferencían como pobreza extrema y ésta conlleva 
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Los niveles de pobreza actuales han llegado a tal magnitud que los 

organismos internacionales la diferencían como pobreza extrema y ésta conlleva 

profundos índices de desnutrición y hambre. 1 

Es evidente que los niveles de pobreza están en función del ingreso, así que 

de no atacarse la distribución de éste es difícil sostener que se eliminará el hambre. 

El carecer de un ingreso estable o remunerativo obstaculiza el acceso a los 

alimentos, tanto a la calidad de éstos, como en su cantidad. Aquéllos que provienen 

de la proteína animal se han privilegiado como parte de la dieta occidental, sin 

embargo, son los que por su precio tienen un alcance más restringido. 

Esto responde a la pauta de los patrones de consumo que impuso, como una 

tendencia mundial, la "ganaderización" del sector agropecuario. Es decir, la 

orientación de los cultivos hacia la demanda del sector pecuario, que redujo la 

superficie de productos básicos para la alimentación humana.(Fernández y 

Tarrio: 1991) 

Cabe reflexionar que este uso de recursos pone de manifiesto la oposición 

entre grupos sociales, porque la ganadería finalmente produce alimentos para los 

humanos, sin embargo, son de un mayor valor agregado y por tanto de consumo 

restringido para amplias capas de la población. (Pérez, 1987) 
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En A~dca Latina el fenómeno Hene las siguientes propordones: en 1970, 130 millones de personas 
conformaron el n(mero de pobres, en 1980, 144 millones de personas y en 1991, la cifra 
alcanzó 270 millones de personas, es decir el 61.BX de la población de la región. (Bolaños: 
1992,2). En cuanto a niveles de desnutrición " Brasi\ es el 4o. productor na.ndial de 
alimentos, pero ocupa el 60. lugar del nundo en desnutrición;(. .. ) como resultado de ello 
siete de cada diez brasileños se encuentran por debajo del patrón alimentario definido como 
mfnimo por la FA011 • (op. cit.) 



2.1 Rasqos qenerales del sistema cárnico a nivel 
internacional. 

El desarrollo de la ganadería bovina a nivel internacional se dio en tres 

periodos que podemos considerar de la siguiente manera: 

1) De 1934 a 1945. La hegemonía del mercado de cárnicos lo detenta 

Inglaterra, más por el control fuera de sus fronteras que por su producción interna. 

(Reig: 1982) 

2) De 1945 a 1977. Predominio de EE.UU. en la producción y comercio de 

carne de res a nivel internacional. Expansión de la ganadería en las regiones de 

Asia, Africa y América Latina. Fractura del orden económico internacional. 

3) De 1977 a los 90s. Concentración de la economía ganadera en EE.UU. y 

la CEE. Etapa de transición a un nuevo orden económico mundial, caracterizado 

por la inestabilidad financiera y política. 

A cada una de estas etapas le corresponde un contexto histórico-económico. 

Su análisis desborda los límites de este capítulo. Nos circunscribiremos, entonces, a 

la producción pecuaria y la inserción de América Latina en el mercado mundial 

ganadero en las distintas etapas,. 

El énfasis se pone en la década de los ochentas y el papel de la ganadería en 

México. 

1) De 1934 a 1945. 

Durante la primera mitad del siglo la hegemonía dentro del mercado 

mundial de la carne la ejerció Inglaterra, que a pesar de ser un mediano productor, 

controló el comercio internacional por décadas, abasteciéndose de países como 

Argentina, Uruguay, ·Australia y Nueva Zelandia. Su dominio lo obtuvo de una vasta 

infraestructura de frigoríficos en los puertos. 
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2) De 1945 a 1977. 

En la segunda etapa es EE. UU. quien ocupa el lugar de Inglaterra. A 

diferencia de éste es un destacado productor de cárnicos que introduce 

innovaciones en el proceso productivo. La más importante fue la reducción del 

tiempo de engorda al introducir una alimentación a base de granos. (Reig: 1982) Al 

ser este país excedentario en ese rubro, no ofreció mayores dificultades. 2 

En este periodo el sistema cárnico se caracteriza a nivel mundial por una 

tendencia a convertirse en una rama de la industria. La producción de carne, al 

igual que la de otros productos agropecuarios ha sufrido transformaciones que 

semejan cada vez más el proceso productivo al que se desarrolla en la industria. 

Este cambio es más notorio en la ganadería intensiva de leche y de especies 

menores tales como cerdos y aves. 

En efecto, el ejemplo más claro es el de la avicultura, que por su alto grado 

de integración y dominio por parte de las empresas transnacionales, opera con 

procesos productivos de un alto grado de tecnificación. El subsistema porcícola ha 

ido asumiendo características que lo ubican dentro de esta tendencia. 

Estas pautas productivas han alcanzado a la mayor parte de productos 

provenientes del campo de tal manera que en la actualidad cada vez son menos los 

alimentos que llegan al consumidor en forma directa, es decir sin que medie una 

etapa de transformación o elaboración industrial. 
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2 es i~rtante señalar que 11 A partir de 1930, en los Estados Unidos los programas de sostén de 
precios y control de la oferta a;rfcola del New Deal · dirigidos a garantizar la 
supervivencia de las granjas famf liares -y la Ley 480 de 1954 · cuya finalidad era reducir 
los excedentes comerciales agrfcolas en el mercado d•stico · constituyen las bases en que 
se sustentó el acelerado incrementa en la productividad de la agricultura norteamericana. 
Estas polftfcas en menos de tres décadas convirtieron a los Estados Unidos en el mayor 
exportador de trigo y soya del lllJndo y en un inplrtante productor de proteína animal y 
mated as pdmas egroindustr;eles11 (Llan*>i: 1992 1 11) 



La principal consecuencia de estos cambios ha sido Ja conformación de una 

sistema agroalimentario mundial, donde se generalizan los paquetes productivos, las 

pautas de consumo y lo más importante, se regionaliza la producción de manera que 

se establece - en forma cada vez más diferenciada- una división internacional del 

trabajo en materia agropecuaria, en función de mercados segmentados. (Arroyo: 

1985) 

Las innovaciones en la producción pecuaria de bovinos provocaron la 

diferenciación del mercado mundial de la carne en: producción de carne de alta 

calidad y producción de carne para procesamiento (hamburguesas, carne picada y 

embutidos). A partir de los años sesenta se fija una nueva división internacional de 

la ganadería, donde las regiones de mayor átraso, con técnicas predo!Tlinantemente 

extensivas, son proveedoras de carne vacuna para procesamiento. 

En este periodo se conforman tres modalidades de producción ganadera. En 

los países de la zona templada con escasa frontera agrícola la alimentación se basa 

en concentrados. Destaca EE.UU., en el nivel de mayor intensificación, con la 

engorda en corrales. En un nivel intermedio se ubican Australia y Nueva Zelandia, 

países tradicionalmente ganaderos que combinan el pastoreo en praderas - con 

pastos implantados y gramíneas· junto con suplementos y, por último, la ganadería 

extensiva que en este periodo abarca grandes extensiones del Tercer Mundo. 3 

31 

3 11 En veinte años, los Sistemas Ganaderos se moc:Hf;can en una doble dirección: en las áreas 
teq:iladas-frfas de los pafses sin frontera agrícola, mayor fntensfdad de capital, y en el 
resto del planeta se abren al cultivo va la explotación ganadera decenas de millones de 
hectáreas en las regfones tropicales y si.ti-tropicales de Africa, Am6rica Latina y Asia. 

Australia y Nueva Zelandia generalizan la base nutriente de praderas artificiales y pasturas 
gramfneas ( •.. ) Pero la gran 1T1.Jtadón opera en los ee. w., con la alimentación a base de 
concentrados en casi todas las etapas del delo animal." (Reig:1982, 44 y 45 ) 



A partir de la recuperación económica de la posguerra se incrementa la 

demanda por alimentos de origen animal fenómeno que auspicia el auge y 

expansión de la ganadería mayor y menor a nivel mundial. 

En efecto, hacia finales de la década de los sesentas y durante los setentas 

fluyen préstamos hacia América Latina, Asia y Africa a fin de estimular la actividad 

pecuaria. Con respecto a la primera región los montos son mayores. 4 

Estos créditos se dirigieron no sólo al proceso primario, sino también a la 

industrialización de la carne, sin embargo, no tuvieron una orientación hacia 

métodos intensivos o semi-intensivos de manejo pecuario ya que el sector ganadero 

en América Latina coincide con el de mayor atraso tecnológico. 

La expansión ganadera se dio a través de los grandes latifundios, donde los 

ingresos no se reinvertían en los predios, sino que se destinaban a otras actividades 

o a la adquisición de más tierra. " Una de las razones principales ha sido que la 

propiedad de la tierra tiene una importancia política, al igual que económica, si no 

más. La propiedad de la tierra implicaba poder político" (Feder:l982, 271) 

Es entonces como la distribución de la actividad pecuaria se destaca por la 

regionalización de los distintos procesos productivos hacia los países en vías de 

desarrollo, que ofrecen costos de producción menores y, por ende, una mayor 

rentabilidad por la posibilidad de un manejo extensivo de la ganadería. Es evidente 

que esta conformación de los espacios productivos se da en términos muy 

desventajosos para este grupo de países que sobre-explotan sus recursos para 

abastecer los mercados internacionales. 
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4 11En promedio el Banco (MlM'ldial ) gastó anualmente 141 millones de dólares en el rrundo y 68 
millones en América Latina para 11proyectos ganaderos 11 durante 1971·19n ... u 
(Feder: 1982,261 J 



No había motivos que impulsaran la "modernización" de la actividad 

pecuaria vacuna. " La gran extensión es la que permite al ganadero ser competitivo 

incluso en el mercado mundial. Mediante la gran extensión el ganadero disminuye 

los costos de producción y los riesgos y obtiene ganancias que corresponderían más 

a una renta del suelo que a la inversión de capitales " (Fernández y Tarrfo: 1988, 55) 

En América Latina, el financiamiento externo provocó una estructura 

heterogénea en la ganadería. Alguna fases del proceso permanecen muy atrasadas 

técnicamente, en tanto que otras se modernizan rápidamente. 

La ganadería vacuna ofrece un buen ejemplo de estos procesos: la 

producción como tal aparece como poco tecnificada, hay expansión "horizontal": 

aumento de tierras, aumento de ganado y manejo rudimentario. 

Al mismo tiempo, hay aspectos que se modernizan y se transforman en la 

cadena productiva: modernización acelerada de los mecanismos de 

comercialización y transporte, tecnificación acentuada de la industrialización y· 

políticas agrarias muy agresivas de promoción productiva y de posibilidades de 

acceder a nuevos mercados internacionales. Este es el caso de Argentina, Brasil y 

Uruguay. 

Otro ejemplo lo ofrecen la avicultura y la porcicultura donde coexisten 

explotaciones intensivas con ganadería de traspatio. 

Asimismo la expansión ganadera favoreció las ventas de insumos. La 

adopción, de paquetes de desarrollo pecuario, implantados en países con 

agriculturas excedentarias y de avanzada tecnológica, le imprime a la ganadería de 

la re~ión, un carácter dependiente de los paquetes tecnológicos Esto es 

particularmente serio en la avicultura, porcicultura y lechería. 
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Las compañías nacionales o extranjeras productoras y comercializadoras de 

insumos pecuarios han ejercido su influencia a fin de " participar" en programas de 

desarrollo ganadero, ya sea a nivel local, estatal o nacional. 

Un mecanismo de introducción de sus productos ha sido a través de la 

formación de profesionales y técnicos pecuarios que, al salir al campo de trabajo, 

como extensionistas del sector público, en escuelas, como investigadores o en el 

sector privado, promueven los intereses económicos o políticos de las empresas. 

Los efectos de estas medidas han sido, en cierta forma, perniciosos 

principalmente para la ganadería menor porque la selección genética ha llevado a la 

eliminación de las líneas criollas de aves y cerdos. En su lugar, se tienen razas puras 

que sólo sobreviven con el paquete alimenticio y sanitario correspondiente. La 

avicultura acusa los niveles de mayor dependencia hacia un paquete tecnológico. s 

Por ejemplo, estos paquetes tecnológicos provienen de países con excedentes 

de granos que llevaron a basar la alimentación del ganado en éstos y ello acarreó el 

desvío de la producción de cereales hacia el consumo animal. Con ello se 

transformó el patrón de cultivos privilegiándose los forrajes y oleaginosas y 

relegándose la producción de maíz y frijol. (Feder: 1982, Barkin: 1983 y 1991, 

Fernández y Tarrío 1989) 

Para México, es en esta época que se da el auge de la ganadería que acarreó 

un severo deterioro ecológico, ya que predominó la forma extensiva. 6 

5 Aunque Sergio de la Peña plantea con mayor alcance el hecho de que11 ••• detrás de toda homogeneidad 
está una hegemonfa11 , para el caso que nos ocupa cabe su aplicación. (De la Peña: 1992:43) 

6 11En el trópico cál ido·hÚ'nedo, la conversión de los extremadamente ricos y c°""'lejos ecosistemas 
selváHcos en pastizales para ta ganaderfa extensiva supone ..., incalculable costo ecológico 
representado por los mi les de especies vegetales y animales que se destruyen 
irremediablemente. Por cada hectárea dedicada a producir de 0.5 a 1 cabeza de ganado al 
año, la nación pierde alrededor de 250 especies de plantas y unas 200 de animales, que 
conforman un potencial forestal, alimenticio, medicinal, industrial, dom6stfco y por 
supuesto forrajero, perdido para sieq>re. 11 (Toledo et al :1984, 48 ) 

34 



Al igual que en el resto de la región los créditos internacionales no 

incidieron en la modernización de la ganadería mayor. En el siguiente capítulo este 

asunto se aborda más en detalle. 7 

A mediados de Ja década de los setenta, las regiones ganaderas en el mundo 

se habían conformado. Sin embargo, para 1974175 se produce la crisis del mercado 

mundial de carne bovina. Se desploman los precios de la carne de res, al momento 

que se incrementan los precios de los cereales, que hizo incosteable Ja engorda con 

granos. Estos hechos no fueron ajenos a la recesión general derivada de los 

aumentos en los precios del petróleo.(Chauvet: 1987). 

Para México, los impactos de esta crisis petrolera son más bien favorables. 

Las repercusiones negativas se dejarían sentir hasta 1982, pero a nivel de la 

economía internacional se evidencía la fractura del orden económico internacional 

y se inicia el largo proceso de transición hacia uno nuevo. 

3) De 1977 a los 90s. 

La tercera etapa corresponde a la restructuración de la economía mundial 

posterior a la crisis petrolera. Se manifiestan una serie de distorsiones e 

inestabilidades, básicamente a nivel financiero, en la economía internacional que 

afectan a la agricultura mundial y provocan una serie de cambios. 

El punto· medular de este nuevo "orden" mundial comprende el desenlace en 

el predominio de alguna de las siguientes tendencias: un comercio más libre y 
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1 11 El apoyo directo a la ganaderfa proporcionado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, sin incluir cualesquferq beneficios derivados de tos préstamos para 
mejoramiento general infraestructural en el transporte, la energfa eléctr-ica, y las 
teleconu'lfcaciones, sunó de 1971 a 19n cerca de 1 100 millones de dólares, hablando 
conservadorament~. De esa cantidad, sólo México recibió rnis del 53 por ciento.". CFeder: 
1982, 266) 



diversificado, con reglas justas y equitativas o bloques comerciales que compitan 

entre sí. (FA0:!991, Llambi:l992) 

Lo que si es claro es que las instituciones que emergieron después de la 

Segunda Guerra Mundial hoy día son obsoletas en el entorno de las nuevas y 

complejas relaciones comerciales. 

Durante las décadas de los setenta y los ochenta, se suceden 

simultáneamente ofertas crecientes de productos agropecuarios con demandas 

estancadas o decrecientes. Esto sucede para los cereales, el café, plátano, cacao, 

carne, leche, etc., por mencionar algunos. Como consecuencia se tienen grandes 

excedentes de bienes y precios bajos. Esto ha llevado a un fuerte proteccionismo de 

las agriculturas de los países industrializados, con la activa participación del Estado 

a través de múltiples estrategias compensatorias para sus productores y 

consumidores. 8 

Los países subdesarrollados no sólo carecían de los recursos para apuntalar 

sus agriculturas, con medidas semejantes, sino que tuvieron que retirar los apoyos 

que se estaban brindando a fin de afrontar el pago de la deuda contraída durante 

los años setenta. Se margina de esa forma aun más el papel jugado por sus sectores 

agropecuarios en la agricultura mundial. 

Desde la posguerra, los países subdesarrollados habían jugado un papel -

aunque secundario y decreciente- como productores y exportadores de cultivos 

tropicales tradicionales y no tradicionales, es decir, frutas y hortalizas exóticas u 

originarias de micro-climas. Estas ventajas naturales les permitieron, a pesar de las 
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8 Entre los mecanismo de intervención estatal en los precios de mercado se tienen: •• ... doble sistema 
de precios, sobreprecios, cuotas de irrportación y restricciones vollMltarias de exportación, 
tarifas e ilrf'Uestos de iq:>ortacfón, créditos a la exportación y ren"bolsos, programas 
internos de consl.aTIO, regulación de los aprovisionamientos (en el ámbito de la producción 
fijando la superficie cultivada), monopolios (grupos de comercialización, organfzacion!!s de 
control de f1T130rtaciones) 11 • CTripega;1990, 984) 



relaciones desiguales de intercambio entre productos manufacturados comprados 

en el exterior y las ventas de estos bienes agropecuarios, obtener el ingreso de 

rentas diferenciales provenientes de las condiciones excepcionales de producción. 

Para los ochentas, las circunstancias han cambiado. La competitividad en el 

mercado agropecuario se rige por ventajas de tipo económico y no de orden 

natural.(Fritscher: 1992). Aunado a esta situación, prevalecen dos hechos: uno, los 

avances tecnológicos de la biotecnología que han logrado sustituir cultivos 

tropicales como la caña de azúcar por edulcorantes derivados del maíz o sintéticos, 

provenientes de aminoácidos como es el aspartame. Dos, la concurrencia 

simultánea de los productos provenientes de varios países con climas tropicales que 

saturan el mercado y abaten los precios. 

La estrategia seguida por EE.UU. y la CEE de sostener la producción 

agrícola a bajos precios por medio de subsidios y no debido a costos más bajos, 

impide, como antes, que los productores de países del Tercer Mundo capten las 

rentas diferenciales iritemacionales. (Arce: 1989). 9 

Es así que se arriba a la crisis de las ganaderías en situación más vulnerable, 

es decir, aquellas con una base extensiva. Los países industriales han logrado 

consolidar su ganadería de tal suerte que hoy día dominan el sector. sin necesidad 

de acudir a los países en vías de desarrollo como en la década anterior. Su 

competitividad se funda en las inversiones de capital y los avances tecnológicos 

introducidos en la cría y engorda de ganado. 

9 Los Estados Unidos y la CCftU'lidad Económica Europea alcanzaron corrpetitivfdad internacional, en 
gran medida independientemente de sus ventajas cocrparativas reales. El resultado ha sido 
sobreproduccf ón de alimentos en el namdo industrial izado y dependencia alimentaria en el 
Tercer Mundo. (Llari>i: 1992). 
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La imposibilidad de retener Ja renta diferencial; de sustentar Ja 

competitividad en las condiciones naturales va restando rentabilidad a Ja actividad 

pecuaria de cría y engorda de ganado con simple pastoreo. 

Lo que por años había sido, para el caso de Ja economía ganadera mexicana, 

su fortaleza, en los ochentas se convierte en su debilidad. Los márgenes de 

rentabilidad van cayendo y eso en consecuencia descapitaliza a la actividad. No hay 

motivo que impulse una reconversión o reestructuración productiva y se manifiesta 

de esa manera Ja crisis de Ja ganadería bovina de carne. 

Esto lleva en Jos ochenta a una inserción distinta de México en el mercado 

mundial ganadero, tal y como se desprende del análisis que a continuación se 

presenta. 

El valor de las exportaciones de México hacia el mundo comprendían en 

1986 el 0.74% del comercio total de mercancías, para 1991 se llega al 0.77%. Este 

intercambio tiene un destino del 70.5% hacia Jos Estados Unidos. 

En cambio las importaciones de México al mundo que en 1986 abarcaban el 

0.54% del intercambio mundial de mercancías, en 1991 pasan al 1.05% del valor de 

dicho comercio. Las compras son en un 64.7% de productos provenientes de los 

Estados Unidos. 

¿ Cuál es la estructura del mercado a la que México debe articularse desde el 

sector agropecuario? 

En la gráfica No. l se ilustra la estructura del valor de las exportaciones 

mundiales, por categorías de mercancías para 1989. El 8.8% corresponde a 

alimentos, animales vivos, bebidas y tabaco. 
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Los países desarrollados concentran el 67% del valor de las exportaciones de 

esta categoría, el 30 % los países en desarrollo y el 3 % las naciones de Europa del 

Este. ( ver cuadro 1 ). Estas cifras manifiestan el dominio que sobre el sistema 

alimentario mundial ejercen los países industrializados. 
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34,9%· 

Maquinaria 
y equipo de 
tra111¡>01te 

Gráfica 1 

La estructura de las exportaciones mundiales 
por categorías de mercancías, 1989. 

Productos 8 ?o/c 
quimicos ' 

0 9,7% 

Combustibles, 
minerales y 

derivados 
Materias primas, 
hules y gruas 
(s/combustible). 

Alimentos, 
- 8,8% animales vivos, 

bebidas y tabaco 

-3,5% No espe
cificados 

~Otro• articulos 
28,5% manufacturados 

l FUENTE: Elaboración propia a partir de lnternational Trade Statistics Yearbook, Vol. ! y 11, ONU, 1990. 
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CUADR01 

Estructura del valor de las exportaciones por 
categorías de mercancía~ y por regiones 

' (Porcentajes) 

categorias 

1 Alimentos, ani-

males vivos, be-

bidas y tabaco· 

Materias primas, 

hules y grasas (a) 

Combustibles, mi-

nerales y derivados 

Productos quimicos 

Maquinaria y equipo 

de transporte 

Otros articules ma-

nufacturados 

1 9 8 9 

Regiones 

Paises Paises 

Desarrolla- en Desa-

dos. rrollo. 

67 .o· 29.2 

63.2 29.9 

27.4 55.6 

84.2 11.2 

82.9 12.5 

68.6 27.6 

Europa 

del 

Este 

3.8 

6.9 

17. o 
4.5 

4.6 

3.8 

(a) No incluye cont>ustibles. 
Fuente: International Trede Statistics Yearbook. ONU, 1990 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

De la factura total de mercancías a nivel mundial, el sector pecuario aporta 

cerca de 23 productos y subproductos, 1~ue comprenden el 2.05% del valor para 

1990 y l.91 % para 1991. México exporta becerros en pie, carne de cerdo y ave como 
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10 Coq>renden tanto el comercio de ganado en pie como de carne para las especies: bovino, ovino, 
porcino, equino y aves, adeNs de huevo, leche, derivados lácteos, subproductos como 
tocino, jamón, harinas, grasas, despojos comestibles y lanas. ,.a incluye miel. Los cálculos 
se hicieron con los datos de: FAO. Anuario de Comercio, vol. 45, 1992. 



productos de mayor importancia, pequeños volúmenes de carne de equino, equinos 

en pie, leche en polvo y queso, este conjunto integra el 0.2% del valor de éste 

mercado. (Ver anexo estadístico). 

En estos cambios influyeron los problemas de financiamiento que se dejaron 

sentir profundamente en los ochenta y el pago de la deuda externa truncó la 

expansión ganadera para los países atrasados. 

Además, el consumo de carnes rojas disminuyó por cambios en la dieta a raíz 

de problemas de salud, particularmente en los países desarrollados. 

2.2 Tendencias de la situación mundial de la ganadería 
bovina. 

Los países desarrollados con el 1/3 del rebaño mundial, producen el 75 % del 

total mundial de carne y 4/5 de leche. En el caso de aves y cerdos estas diferencias 

son menores: los países desarrollados tienen el 45 % del total de estas especies, y 

producen los 2/3 del total. Esto permite pensar que mejoras en la alimentación de 

los países en desarrollo, pueden darse por la explotación de estas especies.(FAO, 

1989) 

Esta es la situación más general de la ganadería, no obstante, es necesario 

hacer un análisis un poco más desagregado. 

A continuación se presenta la interpretación estadística referida a la década 

de los ochentas. Es una aproximación al marco mundial ya que sólo nos interesa 

destacar la inserción de México y de ninguna manera se trata de un estudio a 

profundidad de la situación internacional del sistema cárnico bovino. 

Como un elemento metodológico para el examen se tomaron a los diez 

principales países, por rubro. En la mayoría de los casos ese rango nos proporcionó 
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entre el 60 y el 80 por ciento de la participación mundial. Primero, se aborda el 

mercado de ganado bovino y después el relativo a carne de res. 

En el mercado mundial de la carne las exportaciones de ganado en pie son 

marginales. La mayor parte del comercio es de carne fresca, refrigerada y 

congelada. Sin embargo, entre países limítrofes este tipo de ventas es muy 

importante, por ejemplo, entre los integrantes del mercado común europeo, donde 

Francia es el primer país exportador a nivel mundial, también entre Argentina y 

Chile; Uruguay y Brasil o entre México y Canadá con Jos Estados Unidos. 

El primer aspecto a examinar es el referente a las existencias de ganado 

bovino. De los diez principales países (Véase cuadro 1 del anexo estadístico) se 

puede afirmar que casi la totalidad de ellos tuvieron un comportamiento estable. 

(Gráfica 2) 
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Gráfica 2 

EXISTENCIAS MUNDIALES DE GANADO BOVINO, 
PRINCIPALES PAISES, 1980-1991. 
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·El total mundial de cabezas de ganado ha permanecido sin grandes 

variaciones. Esto responde a los incrementos en la productividad que permiten 

obtener altos rendimientos, sin necesidad de expandir el hato. En estos casos están 

EE.UU., que tiene una disminución de su hato en la década, Australia y Francia, 

con una quinta parte del hato de Estados Unidos, mantienen un lugar significativo 

en el mercado mundial ganadero. Sin embargo, cabe resaltar dos casos Brasil y 

México. 

Brasil experimenta un auge ganadero manifiesto en el crecimiento sostenido 

de sus existencias a partir de 1982 y para 1991 es el tercer país productor de carne 

de bovino a nivel mundial. 

A pesar de la disminución de su hato, México ha logrado conservar el 

séptimo lugar debido al estancamiento y/o estabilidad del resto de los países. 

La cifra suelta sobre el número de cabezas de ganado no dice nada porque se 

debe comparar con el número de cabezas sacrificadas y el rendimiento en canal. 

Esto es así porque las existencias registradas por las estadísticas incluyen el total del 

ganado, y éste muchas veces no es faenado, o si lo es, implica muy bajo rendimiento. 

Es necesario, entonces, establecer la comparación con la producción de 

carne en canal como se analiza más adelante. 

En el mercado de ganado en pie, México participa dinámicamente y se ha 

ubicado entre los diez primeros lugares desde los setentas. En 1986 asciende al 

segundo lugar como país exportador de ganado bovino en pie, hasta inicio de los 

noventa. (Gráfica 3 ) 

Pero si se analiza el valor de sus exportaciones, ocupa el tercer lugar. Es 

decir con el 16% del volumen de exportación retiene el 8% del valor generado por 
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ese mercado. Le preceden Francia y Canadá con el primer y segundo lugar.(Gráfica 

4) (cuadros 5 y 6 del anexo estadístico.) 

México responde a la demanda de ganado bovino en pie por dos 

circunstancias que le favorecen, una la cercanía con los Estados Unidos que tienen 

al sur de su territorio los ranchos de ganado de engorda (feed-lots), y otra que el 

hato mexicano está libre de fiebre aftosa. Sin embargo, en 1992 decae este mercado, 

como se verá más adelante. 

En cuanto a las importaciones de ganado bovino Italia históricamente 

destaca como comprador. Sobresalen Estados Unidos y Alemania. El primero tiene 

un gran mercado de cárnicos de tal suerte que es el primer país productor de carne 

de vacuno, al. tiempo· que es de los pri.ncipales importadores y exportadores. 

Abastece tanto el mercado de cortes finos como al de hamburguesas y 

embutidos.(cuadro 3 y 4 del anexo estadístico). 
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Gráfica 3 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE GANADO BOVINO 
1980-1990 
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Esta primera sección estuvo referida al ganado vivo que se produce y 

comercializa, sin embargo guarda mayor relevancia la producción y venta de carne 

de bovino. 

En primera instancia al analizar el sacrificio de ganado, se constata la baja 

tan drástica del respectivo a ganado bovino a nivel mundial. (cuadro 12 del anexo 

estadístico) 

En 1980 el sacrificio reportó 796 942 miles de cabezas, y para 1991 se redujo 

a 261 564 mil cabezas. Las causas de esta disminución van desde el nivel de ingresos 

hasta los problemas de salud derivados del consumo de carne de res que ha llevado 

a una tendencia por el consumo de carnes blancas en sustitución de las rojas. 

Es importante resaltar que la baja tuvo lugar en aquellos países no incluidos 

en los diez primeros. Es decir, estos últimos se mantuvieron con un sacrificio estable 

de ganado a excepción de China que queda fuera del grupo, de 1983 a 1985, pero 

que desde 1986 inicia su recuperación y para 1991 alcanza los niveles de principios 

de los ochenta. México para 1986 pasa a formar parte de los diez primeros. 

El rendimiento promedio mundial de los canales es de 205 kgs. por animal. 

Se da una diferencia de cerca de 95 Kg. entre el peso en canal del ganado de los 

países industrializados y el de los subdesarrollados. 

El peso de los canales en México ha oscilado en tomo al promedio mundial 

logrado por los países en desarrollo. En ese sentido, constatamos que no es 

significativo ocupar un lugar dentro de los diez principales países en cuanto a 

sacrificio de ganado, si el rendimiento obtenido por animal es bajo. 

Japón importa fuertes volúmenes de carne de vacuno, sin embargo, el poco 

ganado que faena logra un alto rendimiento 395 kg./animal. (cuadro 11 anexo 

estadístico). 
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En cuanto a la producción mundial de carne, el 50% la sostienen cuatro 

países: Estados Unidos, la Comunidad de Estados Independientes, Brasil y 

Argentina. (cuadro 2 del anexo estadístico). 

Del grupo de seis países que cubren el 20% de la producción, China sufre 

una brusca caída en este rubro y México ingresa a partir de 1986 ocupando entre el 

octavo y el noveno lugar. 

Este cuadro nos refleja como el grueso de la producción de carne de res -

70% - está concentrado en pocos países, y el 30% está altamente diseminado por el 

resto de naciones. Para el caso de México, la producción es para el abasto nacional 

ya que desde 1982 este país ha dejado de exportar carne de esta especie. Incluso se 

importa. 

Australia y Nueva Zelandia han sido tradicionalmente fuertes exportadores 

de carne de ternera y res. Cabe resaltar que lo han logrado sin necesidad de tener 

grandes hatos (ver cuadro 1 del anexo estadístico). Cinco países dominan la 

exportación de carne de res: Holanda, Australia, Nueva Zelandia, Francia y 

Dinamarca, con el 40% del comercio internacional de este producto. (cuadro 9 y 10 

del anexo estadístico). 

Otro aspecto que se deriva de la revisión de las exportaciones de carne de 

bovino es que son los países europeos los que dominan esta área. Argentina es la 

única nación fuera del continente europeo que participa entre los primeros países 

exportadores, sin embargo su espacio a lo largo de la ~écada se venía reduciendo. 

En 1980, ofreció al mercado internacional 312 960 tm. Para 1988, vende 169 670, y 

en 1989 inicia su recuperación, pero sin alcanzar los niveles de principio de los 

ochenta. 
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Las exportaciones mundiales de carne se dirigen, en un amplio porcentaje, a 

los países de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, la Unión 

Soviética y Japón. Arabia Saudita e Irán dependen del exterior para su abasto de 

cárnicos bovinos. 

Por último, se abordan las cifras de importaciones de carne. Los países que 

tradicionalmente se han caracterizado por realizarlas son Alemania, Italia y 

Francia. El primero, tiene una demanda en permanente crecimiento. En los 

ochenta, el consumo per capita por año, pasó de 3 a 7 Kg. Hoy día ocupa el primer 

lugar como importador mundial de cárnicos. Se estima que podría llegar a elevar su 

consumo hasta en 15 kg/hab/año 

La importación de carne por parte de México siempre se ha dado, incluso la 

de vísceras ha sido en ciertos años más importante. Desde mediados de la década de 

los ochentas comienza a aumentar la compra de carne de res, pero el salto se 

provoca en 1988 con la apertura comercial. 

Las compras de este producto que se dieron en ese año, ascendieron a 310 

490 tm cuando el promedio había oscilado entre 80 y 100 mil toneladas para el resto 

de la década. En cuanto al valor de las importaciones estas pasan de 101 370 mil 

dólares en 1987 a 358 070 mil dólares en 1990.(cuadro 7 y 8 del anexo estadístico. 

En este rubro se reflejan las repercusiones de la apertura comercial para la 

economía ganadera que se abordan con detalle en el capítulo cinco. 

Los noventa inician en circunstancias nuevas y cambiantes. La inserción de 

México al mercado mundial ganadero ha dado un viraje semejante al que sucedió 

hace algunos años con los productos agrícolas, en el sentido, de pasar de 

exportadores a importadores netos. En los siguientes capítulos se da cuenta de las 

causas de ello. 
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CAPITULO III 

El ai.me de la ganadería bovina de carne en México. 
(1965~-1982) 

Introduccion. 

En este capítulo se abordan las características de los sistemas ganaderos bovinos 

durante los años de auge que comprenden de la segunda mitad de la década de los 

sesentas hasta principios de los ochentas. 

El diagnóstico que aquí se hace de la actividad pecuaria mayor es la base 

para entender los orígenes estructurales de la crisis ganadera de los ochentas. Las 

modalidades que adopta la producción. y comercialización de carne de res en este 

período determinan la situación que prevalece en esta subrama de la economía 

agrícola hoy día. 1 

3.1 Principales indicadores de la estructura productiva 
durante el periodo. 

La expansión y dinamismo de la economía ganadera se da en este período. 

La superficie dedicada a esta actividad pasó de 79. l millones de hectáreas en 1960 a 

128.0 millones de has. en 1980. Las tierras dedicadas a cultivos forrajeros tuvieron 

un ritmo de crecimiento de 6.3 %, en promedio, hasta llegar en 1980 a ocupar una 

superficie de 2.6 millones de hectáreas (Sitjar y Osorio: 1983) 

1 Para un análisis detallado del periodo véase: Reig:1982 y Rutsch: 1984. 
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Concepto 

superficie Total Nacional 
superficie cultivada 
superficie Pecuaria 

Agostadero menor de 30 
Agostadero mayor de 30 

Superficie Forestal 
Resto de la Superficie 

CUADR02 
Uso del Suelo. 

Millones de 
hectáreas 

195.80 
20.80 

128.00 
ha/U.A. 81. 70 
ha/U.A. 46.30 

40.00 
6.20 

Fuente: Nacional Financiera 11 La Economía Mexicana 
en Ci fras 11 1988. 

Porcentaje 

100.00 
10.62 
65.37 
41.73 
23.65 
20.4 
3.17 

El cambio en la estructura de la producción agrícola que pasó de cultivos 

para el consumo humano a los de consumo animal - proceso conocido como de 

ganaderización de la agricultura - se consolidó en este período y permanece aún 

hasta la fecha.( Ver cuadro 3). De esa manera, sí a la cifra de superficie pecuaria, 

128 millones de hectáreas, se le agrega la agrícola, destinada a los insumos de la 

alimentación animal, 2 477 637 has., se obtiene un uso del suelo por parte de las 

actividades ganaderas del 66.3% del territorio nacional. {~) 
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Para 1980, la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero, de la SARH reporta como 
superficie con actividad ganadera en México 124 693 700 has. 
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CUADRO 3 
Superficie cosechada con cultivos de consumo pecuario. 

1991 
(Hectáreas) 

Cultivo Riego Temporal Total. 

Avena achicalada 20 4 24 
Avena forrajera 62 544 239 570 302 114 
Avena grano (a) 3 749 45 197 48 946 
Cebada achicalada 54 54 
Cebada forrajera 10 946 13 469 24 415 
Cebada grano (b) 8 187 37 269 45 455 
Centeno forrajero 170 636 806 
Forrajes 1 395 40 1 435 
Garbanzo forrajero 5 646 29 268 35 614 
Maiz forrajero 48 118 117 630 165 748 
Mijo forrajero 136 136 
Pastos 135 135 
Remolacha forrajera 76 22 98 
Sorgo escobero 10 903 1 609 12 152 
Sorgo forrajero 46 636 24 270 70 906 
Sorgo grano 409 141 971 771 1 380 912 
Soya 286 666 55 013 341 679 
Trigo forrajero 1 514 89 1 603 
Triticale forrajero 45 045 45 045 

Total 941 027 1 535 911 2 477 637. 

a) Estas cHras se refieren al porcentaje que se destina al consuno animal, 70X en avena y 16% en 
cebada. 

Fuente: Elaborado por Suárez, B. y Chauvet, H con datos del Anuario de Producción Agrfcola, 
Subsecretaría de Planeación, SARH, 1991. 

La tasa de crecimiento de la ganadería en algunos años del periodo llegó a 

un ritmo de 5.6 %. La participación de la subrama en el Producto Interno Bruto 

sectorial fue de un 35 % 

El dinamismo de esta actividad se basó en el aumento de la superficie de 

pastoreo y del tamaño del hato, más que de un aumento del rendimiento de las 

existencias ganaderas. De esa forma, la ganadería de carne se caracteriza por ser 

una actividad extensiva-extractiva. Extensiva por basar su crecimiento en la 



expansión territorial y extractiva por cuanto está supeditada a los pastos que el 

suelo provee de forma natural. 

La generalidad de los ranchos incrementan su producción, en este lapso, por 

medio de ampliar la frontera agrícola sobre tierras <le monte, bosques y selvas. Un 

reducido sector - en la zonas áridas sí cuentan con riego, o en las áreas tropicales -

introduce praderas con pastos. 

Las existencias de ganado bovino pasaron de 22 769 millones de cabezas en 

1965 a 37 191 millones de cabezas en 1982. 

En el siguiente cuadro se resumen y comparan los indicadores técnicos de la 

ganadería bovina en cuanto a su eficiencia. 

CUADRO 4 
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Principales coeficientes técnicos de la ganaderia bovina 
(1980) 

Indice de Tasa de Rendimiento Tasa de 
Pais agostadero extracción en canal procreo 

(ha/cabz.) (%) (%) (%) 

México 3.8 16 51.0 
Argentina 0.9 25 56.0 
Uruguay l. o 21 54.3 
Nueva Zelandia 0.7 53.3 
Estados Unidos 37 58.5 

Fuente: Dirección de Sistemas y Producción Animal del SINE· SAM. (Sitjar y Osorio:1983,33). 

El índice de agostadero depende de las regiones ganaderas, por ejemplo, en 

la zona árida y semiárida 'se llegan a necesitar hasta 10 hectáreas para mantener 

56.0 
71. o 
65.0 
so.o 
87.0 

1 c~rende los estados del Norte y Noroeste de la región fronteriza, desde Baja California (Norte y 
Sur) hasta Tamaul ipas, Durango, San Luis Potosf y Zacatecas. 



una res, en cambio en el Trópico ton 1 ó 2 has. se sostiene la alimentación de una 

cabeza. En el cuadro se asienta un promedio. 

La tasa de extracción mide la relación entre las existencias y el número de 

animales sacrificados o exportados. Este indicador, junto con la tasa de procreo, 

refleja las condiciones técnico-productivas de la actividad ganadera. Para el caso de 

la ganadería mexicana se traduce en un rezago severo en comparación con las cifras 

que arrojan las ganaderías de otros países. La tasa baja de extracción manifiesta un 

alto porcentaje de animales no productivos que componen el hato y por lo que se 

refiere a la tasa de procreo refleja una parición bi-anual de las vacas . En síntesis, 

un atraso tecnológico que, sin embargo, ofrecía beneficios atractivos para los 

ganaderos. 

Por último, en la fase de procesamiento del producto, que corresponde a la 

industria de cárnicos, al inicio de los ochenta el rendimiento en canal de las reses se 

reportó en 172 Kg., mientras Estados Unidos obtenía cien kilos más por canal. Para 

1991, México con 211 Kg. por animal supera el promedio mundial de 205 

kgs./animal, aunque todavía guarda la misma proporción con respecto a la 

productividad de Estados Unidos que es de 306 kilos por res. 

Otro indicador relevante es el que se refiere a la obtención de kilogramos de 

carne por hectárea. Este dato refleja el uso irracional del recurso suelo por la 

ganadería extensiva. " .. .los bajos índices de inversión en el sector ganadero del país 

- apenas dos por ciento de las ventas brutas en 1978 - han originado que el 

rendimiento por hectárea disponible sea menor que los diez kilogramos de carne, 
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2 El Trópico seco abarca La franja costera del Oc~ano Pacffico: Sinaloa, Nayarit, parte de Jalisco, 
Mfchoacán Guerrero, oa~aca, más de la mitad del estado de Chiapas, ademés de parte de 
Tamaulipas Sur, San Luis Potosf CHuastecas), parte de Veracruz y Norte de Yucatán. 

EL Trópico hlmedo se local iza en Tabasco, CMJ>eche, Qufnt~na Roo, Veracruz, Yucatán y parte de 
Chiapas. 



mientras que, en naciones como Uruguay y Francia el rendimiento es de 70 y de 

270 kilogramos por hectárea, respectivamente" .(Rutsch: 1984, 123) 

Cuando hay inversión de por medio, el empresario mantiene una cercana 

vigilancia sobre el proceso productivo. Su interés se centra en abatir los costos de tal 

manera que su inversión sea lo más redituable posible. Para el caso de la ganadería 

mexicana al provenir su rentabilidad de la renta del suelo y no de la inversión de 

capital, se explica su desinterés por introducir mejoras al proceso productivo. 

Predomina, entonces, la mentalidad terrateniente en lugar del espíritu empresarial. 

Como se señaló más arriba, en estos años fluye el financiamiento externo 

para las actividades ganaderas. De 1971 a 1977 el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo otorgaron créditos a la ganadería por l 075.9 millones 

de dólares. Estos se canalizaron a través del Fondo de Garantía y Fomento para la 

Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), institución perteneciente al Banco de 

México. 

Con relación a las otras ganaderías - bovinos para leche, cerdos y aves - los 

bovinos de carne son los que mayores créditos reciben y están dirigidos a gastos de 

avío, es decir, compra de animales en un 50 % y para inversiones en construcciones, 

maquinaria, establecimiento de praderas artificiales, que se contemplan en los 

créditos refaccionarios, se destina el resto. 

La ganadería bovina de carne es fundamentalmente una actividad 

capitalista, 3 aunque las cifras que arrojan los censos en cuanto a superficie de 
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3 Se entiende que es aquélla que persigue una ganancia y utiliza trabajo asalariado. Permftarme una 
cita t.n poco extensa, pero considero que l1aJ'I irrportante desde el pt.r1to de vista teórico· 
metodológico 11 Otra razón que puede dificultar el estudio de la burguesfa agrfcola es su 
diversfdad de formas, que provoca que se utilicen diferentes conceptos para referirse a los 
prod!Jctores capitalistas según el enfoque con el cual se les quiere ver: cadques si se 
destaca su papel de mediación política; terrateniente, lattfllldista o neolatiftmista si se 
quiere destacar la posesión ilegal de la t;erra; acaparador o intermediario si se quiere 
porier 'nfasis sobre la estrecha relación que normalmente existe con el capital comercial 
local; pero tarrbf~n agricultor, productor u 11horrt>re del canpo11 si se quiere dar a entender 



pastos y agostaderos es superior para los ejidos y comunidades agrarias, asimismo 

las cabezas de bovinos. Sin embargo, hay que aclarar que la renta de pastos ejidales 

es una práctica común y al momento de levantarse los censos se registra el ganado 

que está en el ejido como perteneciente al mismo, ya que la legislación agraria 

anterior a las modificaciones de 1992, no permitía la renta de pastos y agostaderos. 

Los pequeños productores, ejidatarios y comuneros participan en la 

ganadería de carne con la cría, etapa de mayor riesgo. Ello obedece a que en 

ocasiones carecen de los recursos para continuar con la fase de engorda, o también 

les resulta mejor vender la cría que representa una entrada inmediata que esperar 

hasta dos años para poder mandar a sacrificio al novillo. La engorda de ganado 

queda entonces en los medianos y grandes productores. 

La relación entre sectores se establece por medio de la mediería y aparcería 

utilizando los pastos ejidales. 

Por lo que se refiere a la ganadería campesina mexicana 

"no es una actividad que pudiera ser analizada con los criterios 

adecuados a una producción especializada y tal vez muy tecnificada; 

antes al contrario se trata de un complejo integrado por animales de 

trabajo - caballos, mulas, ·asnos y bueyes-, así corno vacas, cabras, 

ovinos, cerdos y aves y- en algunos casos apiarios, que opera corno un 
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que todo dueño de una parcela - minifundio o latifundio. ejidal o privada - tiene algo en 
conúi y que esto los unifica. Hasta para el asalariado, todo efl1)leador es 11 el patrón11 sea 
éste un catrpesfno deo o pequeño capitalista que eq>lea ocasionalmente unos peones en 
algooas labores urgentes o un gran eq:>resarfo agrfcola que contrata cientos, a veces miles, 
de jornaleros para cosechar sus hortal has, sus frutales, su algodón, su uva o sus flores 
de exportación y tiene decenas de trabajadores de planta. Precisamente porque es un poco 
todo eso, es necesario dar una definición mfnima que permita, por encime de todas las 
dtferendas que sf existen y deben rescatarse en cada estudio concreto, conceptual izar a lo 
que l larnamos el enJ>resario agrfcola o a la burguesfa agrfcola y diferenciarlos del 
caq>esfnado ( ... ) La burguesfa agrfcola está conformada, entonces, por todos los dueños de 
las eq:>resas que se reproducen a partir del uso de la fuerza de trabajo asalariada, s;n 
frrportar criterios de superficie, tecnologfa, producción o riqueza" CCarton de Grarrmont, 
H:1990, 15 y 16), 



subsistema dentro del sistema representado por la llamada " economía 

campesina." Soto Izquierdo, E et al: 1988, 110). 4 

Los animales de trabajo por su estrecho vínculo con las actividades agrícolas 

son el aspecto pecuario más importante para los campesinos, básicamente de tierras 

de temporal y de montaña, donde la mecanización es incosteable .5 

3.2 Los sistemas pecuarios bovinos de carne. 

3.2.1 cria de becerros. 

El destino de la mayor parte de la producción de este sub-sistema es la 

exportación a los Estados Unidos, localizándose en la región árida y semiárida del 

país, el resto de la cría de becerros es para destinarlos a la engorda de ganado para 

el abasto de carne al mercado nacional, las explotaciones dedicadas a este fin se 

ubican en la zona Templada 4 en el Trópico Húmedo y Seco. 

Las condiciones agroestológicas de la región árida y semiárida impiden 

diversificar las actividades ganaderas, porque la pobreza de forraje en los potreros 

hace imposible sostener a la vaca y al becerro más allá del periodo de lactancia. Las 

razas que predominan son aquellas especializadas en la producción de carne, tales 

como Hereford, Santa Gertrudis y Angus y en términos generales su línea genética 

es pura. 

4 Subrayados de los autores. 
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5 11Es un contrasentido interpretar a la ganaderfa carrpesina como sfntama de la tenaz persistencfa de 
prácticas anti económicas tradicionales cuando en realidad refleja ..., grado de 
actninistración de los recursos naturales que supera en nunerosos aspectos las pautas de 
ahorro y econofñfa - entendidas en términos de flujos de energía dentro del sistema en 
cuestión· propias de la sociedad industrial . 11 (Soto lzquierdo, E et al 1988, 116> 

6 Se local iza al centro del pafs y parte del sur: Aguascal fentes, Guanajuato, Hidalgo, Jal fsco, 
M6xico, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quer6taro y Tlaxcala. 



La alimentación del ganado en esta zona se basa en los pastos naturales, que 

si bien debieran ser aprovechados en las épocas de lluvias, son la base alimenticia 

durante todo el año. Es limitado el número de ganaderos que en épocas de sequía 

dejan regenerarse a los potreros y sostienen con complementos a su hato. Esta 

práctica provoca sobrepastoreo, porque los animales consumen primero las especies 

más suculentas y van dejando las de menor valor nutritivo. Con esto se incrementan 

las especies indeseables y tóxicas y se va limitando el crecimiento de gramíneas. Por 

ello un índice de sobrepastoreo es el grado de vegetación indeseable que domina los 

potreros. Un problema adicional es la gran población de roedores que compiten con 

el ganado por el forraje. 

El manejo del hato es inadecuado. Se mantienen animales improductivos, el 

número de sementales no es suficiente y la supervisión veterinaria casi no se 

practica. La inseminación artificial se utiliza en pocos ranchos, porque además de 

las dificultades que presenta dadas las grandes dimensiones de los predios, su 

potencial genético no se manifiesta por mala nutrición. 

La región árida y semiárida abarca la mayor parte de los estados del Norte: 

Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Comprenden el 74% de la superficie 

ganadera. El promedio de producción de carne en esta zona es de 5 kg./ha .. Las 

inversiones que se realizan consisten en reposición de animales, construcción de 

abrevaderos, mantenimiento de cercas, pero ninguna enfocada hacia la mejora de 

los suelos. 
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3.2.2 Engorda de qanado. 

El principal centro engordador de ganado que surte de carne al mercado 

interno se localiza en las Huastecas, región comprendida por diferentes municipios 

de cinco entidades: Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. 

También la región de Tabasco y Chiapas es proveedora de carne de res. 

En el Norte y Centro del país se practica la engorda de ganado, pero no en 

pastoreo, sino por medio de corrales de engorda y alimentos balanceados. Estos 

productores abastecen restaurantes, hoteles, carnicerías selectas y zonas de gran 

turismo. 

Por la capacidad forrajera de las tierras tropicales es que en esta región se 

ubican los ranchos para ·1a ceba de ganado, ·puesto que su producción de carne por 

hectárea es muy superior a la obtenida en el Norte o en el Trópico seco. En esta 

región se estima que el promedio es de 50 kg. por hectárea. 

Los pastizales del Trópico prácticamente se tienen durante todo el año. Hay 

variaciones en las temporadas secas, pero el aspecto que más afecta al 

mantenimiento óptimo de los potreros son las plagas a los pastos como el caso de la 

mosca pinta. Lo que es más grave, y que no lo determinan las condiciones naturales, 

es el desperdicio del forraje que se produce en la época de lluvias, el cual puede 

conservarse como materia seca. 

No es costumbre la fabricación de silos o lo que se conoce como hornos 

forrajeros que permiten almacenar rastrojos y esquilmos agrícolas para temporadas 

de sequía o escasez. 

La abundancia de agua es otro de los problemas que enfrenta la ganadería 

del Trópico. La inundación de zonas bajas que obliga a movilizar al ganado. Esta 

situación favorece dos prácticas comunes a una ganadería extensiva, el 
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arrendamiento de parcelas ejidales, o bien la especulación de algunos propietarios 

que tienen lotes en tierras más altas y los mantienen libres para rentarlos en estos 

casos. 

El mantenimiento de los potreros es muy relativo. No se fertilizan los pastos 

o se deshierban y el sobrepastoreo también se presenta debido a que no se rotan las 

áreas y eso impide la recuperación de los suelos. 

Otra situación adversa que se da en el Trópico es el problema sanitario. El 

propio ambiente favorece la propagación de enfermedades que atacan al ganado, 

como la infestación de garrapatas que merma el peso del animal así como la 

producción de leche. Además, la piel queda inservible por las múltiples 

perforaciones producidas por el parásito. También perjudiciales son las 

enfermedades provocadas por el gusano barrenador y los parásitos internos; otros 

padecimientos -no privativos del trópico- son la tuberculosis, la mastitis y el 

meteorismo. 

La propagación de algunas de ellas es el contagio. Por ello, su erradicación 

exige programas sanitarios regionales y cierta infraestructura que rebasa la acción 

individual del ganadero. 

La cruza de ganado criollo con cebú es la que mejor tolera las altas 

temperaturas, la humedad del ambiente y se presta para la engorda. Para la lechería 

no es la mejor combinación. Aún así se establecen ranchos de doble propósito. Los 

medianos y pequeños ganaderos tienen en la venta de la leche un ingreso continuo 

mientras los novillos alcanzan el peso comercial. 

La extensión promedio de los predios es de 250 has., 1o que reduce 

considerablemente el manejo del hato; ·además, la humedad permite una 
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1 En las Huastecas se identi Hcó una media de 87 has. como superficie del predio. Los pequeños, de 1 
a 80 cabezas con un promedio de 28 hns, los grandes que manejan de 81 a 5 000 vact.nas, su 



diversificación productiva que no puede darse en la región árida. Esto favorece la 

producción de leche o derivados, tanto que puede dejar de ser subproducto para 

convertirse en producto alternativo y/o complementario a la carne. 

Desde el punto de vista de la producción de leche, los ranchos llamados de 

doble propósito tienen muy diversos grados de productividad, ya que si tomamos en 

cuenta que la gran mayoría de las vacas de ordeña estacional tienen como función 

principal el producir becerros para la cría-engorda y no leche, es evidente que el 

productor cuando interviene en el mercado como lechero lo está haciendo en 

perjuicio de la producción de carne. Es decir, el becerro estará en peores 

condiciones para la ceba, lo que repercute en la prolongación del periodo de 

engorda, que es en promedio de 2 a 2 años ocho meses. En las peores condiciones 

llega a ser de tres a cuatro años, tiempo promedio que se requiere en la ganadería 

pastoril para llegar al peso comercial de 400 a 500 kg. 

El aprovechamiento de la leche para su venta sólo se realiza en los tiempos 

de lluvias que es cuando hay abundancia de pastos. Como es una actividad 

complementaria, el promedio de producción durante la lactancia de las vacas de 

ordeña estacional es muy bajo, 540 litros (tres litros por día, durante seis meses). En 

las condiciones de una ganadería de. pastoreo extensivo, las explotaciones no son en 

estricto sentido de doble propósito, porque en la práctica una producción se hace a 

expensas de la otra. Sin embargo, para los pequeños y medianos ganaderos les 

significa un ingreso mientras el ganado está listo para el sacrificio. 
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extensión promedio es de 1,024 has. (Schiavo y Arias 1985>. En la región centro del Estado 
de Veracruz, los productores con rnenos de 40 cabezas tuvieron un promedio de 12.13 has, de 
41 a 160 cabezas, 63.7 has y ui hato mayor, 311.8 has. (Alvarez y Posee 1986) En la región 
del Papaloapan, el promedio era de 70.1 has. co,valos, 1985). Para Tabasco, las tierras 
ganaderas en e•plotación fueron de 97 has. En la costa de Chiapas, los pequeños y medianos 
productores tienen 23 y 69 has, respectivamente, los grandes un promedio de 759 has. 
(Román y Schiavo, 1986). Para la penfnsula de Yuceitán el promedio fue de 192 has. 
(Meilocal, 1986) 



Los ganaderos que tienen los recursos suficientes para alimentar al becerro 

recién destetado, no incurren en una práctica excluyente, ya que venden la leche o 

fabrican quesos, mantequilla o crema, sin menoscabo del becerro. 

La expansión ganadera en las regiones tropicales se explica por dos hechos. 

Por un lado, la industrialización y urbanización de ciertas zonas del país que 

provocaron el crecimiento de la demanda de carne y leche. Para elevar la oferta de 

estos productos se siguió la vía de la extensión y no de la intensificación de la 

producción y, por otro lado, a la falsa idea de que el suelo de la selva es apto para 

los cultivos agrícolas debido a la exuberante vegetación de las selvas y bosques 

tropicales, 8 lo que provocó la deforestación y desmonte de vastas regiones que al 

poco tiempo demostraron su incapacidad agrícola y se convirtieron en potreros para 

el ganado, con el consiguiente costo ecológico. 

3.3 Los canales de comercialización del ganado y de la 
carne. 

Los canales de comercialización del ganado ya sea para la exportación o para 

el mercado interno se caracterizan por un acentuado intermediarismo. 

La venta de becerros al destete para exportación la realizan un número 

reducido de agentes que van concentrando lotes. En términos generales son 

ganaderos con vínculos estrechos con las uniones ganaderas y están al tanto de los 

trámites de exportación. En las uniones ganaderas se controlan las guías sanitarias 

para el traslado del ganado, a~í como las cuotas de exportación. 
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8. "· .. aún cuando el trópico posea un potencial productivo signiftcativamente mayor al de las zonas 
áridas de nuestro pafs, no por verlo verde durante casi todo el año constituye una tierra 
de promisión. La velocidad de los procesos metab6l icos es evidentemente mayor que en las 
zonas áridas del Norte, lo cual no signiHca mayor fertilidad, sino sencHlamente que los 
ciclos se dan con una velocidad mayor y que el equilibrio es más delicado aun que en las 
zonas t~ladas .•. 11 (Olivares, A. 1982; 391.) 



En las regiones de cría-engorda, la comercialización de los becerros se hace 

por tres distintos canales. Acopiadores locales o regionales que van conformando 

lotes grandes y homogéneos para venderselos a otros intermediarios. Generalmente 

los pequeños productores son los que abastecen a este tipo de agentes. También se 

da la compra de becerros por parte de engordadores directamente a los criadores. 

Los mayoristas organizados que se surten ya sea de los anteriores agentes o 

directamente de ganaderos medianos y grandes y proveen a los engordadores del 

tipo de animales que requieren según edad, raza o sexo. 

El rasgo común de los distintos agentes comercializadores es que ellos fijan 

el precio al vendedor. La operación se realiza a pie de finca con lo cual el productor 

se ve limitado en la negociación del precio. La venta de becerros se hace a "bulto", 

es decir, lotes heterogéneos a los cuales se les pone precio. La venta de novillos 

gordos es por kilo, pero también es el intermediario quien acude al rancho y lleva el 

control de la operación. Los intermediarios aprovechan las tiempos de secas en que 

los ganaderos están presionados por la falta de forraje y se ven presionados a 

vender.(Sitjar y Osorio: 1983, Menocal: 1986) 

En términos generales, los ganaderos de ciclo completo que realizan la cría y 

engorda. son un reducido número. Para la región centro de Veracruz un 10% y en 

las Huastecas de un 12 a un 30% (Alvarez y Posse:l986; Schiavo y Alvarez:l986) 

Por último, están los introductores de ganado para sacrificio en los rastros y 

frigoríficos. " Estos intermediarios constituyen, pues, un núcleo de agentes que 

controlan tanto la oferta diaria de ganado en el rastro, como la venta de carne en 

canal de los mismos. Constituyen una barrera casi infranqueable entre los 

productores de carne y la demanda de los carniceros, lo cual les permite el pago y 

cobro de precios discrecionales que les proporcionan elevado márgenes de utilidad" 
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(Sitjar y Osorio: 1983,40). Para 1979 se estimaba que un 53% del valor final pagado 

por los consumidores se lo apropiaban los introductores. (op. cit.) 

Esta descripción de los canales de comercialización es sustancial porque si 

bien la renta de la tierra se genera en la fase productiva, es al momento de la 

fijación de los precios de la carne que se concretiza el monto de la renta. En las 

distintas fases de la comercialización se establece el mecanismo de transferencia de 

las rentas generadas. En ciertos casos, éstas pueden quedar en manos del productor 

dependiendo del peso que tenga en el mercado regional de que se trate, o bien ser 

transferidas a los intermediarios. 

De la cadena productiva de la carne de res, la fase correspondiente a la 

comercialización es la más compleja y difícil de presentar con cifras. En la fijación 

del precio de la carne rigen, para este periodo, criterios más políticos que 

económicos. Es decir, el poder de negociación de los grandes ganaderos e 

introductores frente al Estado para la fijación del precio, más que el resultado de un 

estudio económico de costo/beneficio. 9 

La revisión hemerográfica refleja la siguiente forma de operar. 11\3n los 

meses de noviembre y diciembre, el consumo de carne de res disminuye por 

preferencias hacia las especies menores, que se compran para las celebraciones de 

fin de año. Asimismo es un periodo pobre en pastos, por la época invernal, y con 

ello la oferta también es menor. 

En el mes de enero, cuando el consumo de carne de bovino se "norm.aliza", 

los grandes ganaderos e introductores inician la solicitud de alza del precio, las 

autoridades se niegan a ello y la respuesta es el desabasto hacia los principales 
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9 El organismo más conocido es la Asociación Mexicana de Ganaderos e Introductores bajo la dirección 
del Sr. Nezahualcoyotl Ruiz Angulo. Esta asociación no forma parte de la Confederación 
Nacional Ganadera. 

10 Se htzo la revisión de periódicos para el perfodo c~rendtdo entre 1978/1993. 



centros de consumo. A más tardar para finales de febrero o mediados de marzo se 

autoriza la elevación del precio del producto. 

El establecimiento del precio se hacía, hasta 1992, en las instalaciones de 

Industrial de Abastos (IDA), mejor conocido como el rastro de Ferrería. El cual se 

cerró en marzo de 1992, un año antes se cerraron los rastros del Estado de México, 

los motivos se analizan en el siguiente capítulo. 

3.4 La industrialización de la carne. 

La industrialización de la carne de vacuno se realiza en dos tipos de 

instalaciones: 1) rastros y materos municipales y 2) frigoríficos Tipo Inspección 

Federal (plantas TIF). 

Los rastros están administrados por los municipios y también sacrifican otras 

especies pecuari::.s como ovinos, porcinos, equinos, caprinos y aves; así, IDA es el 

más grande del país y el principal que abastece de carne al Distrito Federal y área 

metropolitana. 

En general, los rastros de mayor capacidad se localizan cerca úe las ciudades. 

Para 1978, los estados con mayor número de rastros fueron: Michoacán con 109; 

Jalisco, 74; Veracruz, 71; Querétaro, 59, y México con 45. Por su participación en el 

sacrificio total sobresales: México 18.9 %, San Luis Potosí y Veracruz 7.1 % cada 

uno, Nuevo León 5.8 % y Tamaulipas 5.2 %. (Reig, N:l982, 172) 

Las plantas TIF son un tipo de empacadoras que empiezan a operar a partir 

de 1955 y la mayoría de ellas se localizan en el norte del país. Se rigen por reglas 

sanitarias muy estrictas y son las únicas autorizadas para la exportación de carne. 

Surgen a raíz del cierre de la frontera con Estados Unidos por la fiebre aftosa que 

obligó a que la autorización para poder exportar carne a ese país debía pasar 
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primero por el control sanitario de los inspectores de aquella nación. Sus 

instalaciones cuentan con maquinaria y equipo moderno. Esta infraestructura se 

fomentó mientras se exportaba carne deshuesada, hoy en día operan a su mínima 

capacidad excepto el frigorífico de Tabasco. 

Los propietarios de estas empacadoras son ganaderos o Uniones Ganaderas 

como es el caso del Frigorífico de Tabasco y el de Arriaga, Chiapas, que maquilan 

el ganado de sus socios. El destino de estas empresas son las cadenas de 

autoservicio del Distrito Federal y la zona conurbada. 

Si bien en los frigoríficos se tiene un equipo moderno que permite el cabal 

aprovechamiento de la res e implica un ahorro de recursos, ya que los riesgos y 

mermas del traslado del ganado en pie a las zonas de abasto son grandes, todavía 

falta introducir medidas que brinden al productor un mejor pago de su prciducto. 

Ello incentivaría a mejorar la fase primaria de la producción de carne. La 

clasificación de la carne establecería un diferencial de precios en función de la 

calidad de la misma. Como se opera es por kilo de carne en pie o de carne en canal. 

El aparato de comercialización oneroso y fragmentado que existe en la 

ganadería bovina de carne, junto con la ausencia de un registro del desarrollo del 

hato - manutención de animales improductivos - y la falta de una &dministración 

económica-contable de los recursos con que se cuenta, por ejemplo, la venta a " 

bulto" en la puerta del predio, muestra que los precios de la carne, en el periodo 

que nos ocupa, no responden a una estructura de costos, sino a un complejo juego 

de relaciones entre distintos agentes, donde hay cabida a la especulación. 
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3.5 La política estatal hacia la ganadería. 

La intervención estatal a través de las políticas de inversión, financiamiento, 

organización de productores, y comercialización influyeron en el sistema cárnico 

Sin embargo, el Estado ha sido más objeto que sujeto de este proceso, de tal 

manera que las disposiciones estatales han matizado algunos aspectos, intentar 

corregir otros y apoyar algunos más, pero, sin tener una política de desarrollo 

ganadero que definiera sus fronteras con la agricultura y sus aportaciones al abasto 

de alimentos para la mayoría de la población, y no únicamente para ciertos grupos 

sociales. 

A la expansión ganadera, de este último cuarto de siglo, no ha correspondido 

una política agropecuaria que en primera instancia estableciera el uso del suelo en 

relación a su óptima potencia, de tal manera que se les dé un fin agrícola a las 

tierras que tienen esa determinación y se dediquen al pastoreo exclusivamente los 

terrenos propios para pastos. 

La ausencia de una estrategia de desarrollo de la actividad pecuaria ha 

provocado contradicciones tales como la siguiente: el valor de las exportaciones de 

becerros en pie a los Estados Unidos, en este periodo, supera el valor de las 

importaciones de leche. No obstante, este superávit comercial se desvanece al tomar 

en cuenta el valor de las importaciones de pieles y cueros sin curtir que requiere la 

industria del calzado. 

La acción institucional orientada a la ganadería bovina se concentra en: la 

ley agraria, el crédito, los subsidios y los servicios. 

La política agraria constituye una de las políticas determinantes del 

desarrollo ganadero.- Las reformas instrumentadas en 1992 imprimen cambios 

radicales en materia de tenencia de la tierra que afectan la estructura productiva del 
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sector y se inscriben en la serie de cambios de política económica que abarcan la 

modernización impulsada por el gobierno de Salinas de Gortari. Es por ello que 

para evitar repeticiones, y no trastocar el entorno en que estos cambios se producen, 

los aspectos relativos a la legislación agraria, en materia ganadera, se exponen y 

analizan en el capítulo sexto de tal manera de hacer una presentación ordenada. 11 

En lo que se refiere al crédito se privilegió su otorgamiento a la engorda de 

ganado frente a la cría. En términos cuantitativos, los montos destinados a la 

ganadería pasaron de 624 millones de pesos en 1970 a 18 174 millones de pesos en 

1980, fueron administrados por el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 

y los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FlRA) del Banco de 

México. 

Los subsidios se dirigieron básicamente a los insumos, en concreto a la 

alimentación animal, vinculados al sistema de producción intensiva, engorda en 

corral, leche, cerdos y aves. También se establecieron estímulos fiscales, al inicio de 

los ochenta, a los productores de bovino para carne, sobre inversiones en ganado de 

pie de cría, equipo y maquinaria, necesarios para la producción. 

La inversión pública en infraestructura se otorgó de manera importante en el 

renglón sanitario. Como ya se mencionó, las campañas de erradicación de 

enfermedades requieren de grandes presupuestos no sólo para la red de 

laboratorios de diagnóstico de patología animal y la de baños garrapaticidas, el 

extensionismo juega un papel clave por la vigilancia que exigen estos programas. 

Entre estos destacan el Fideicomiso de la Campaña Nacional contra la 

Garrapata (FCNG) y la Comisión México-Americana para la erradicación del 

gusano barrenador. Estas campañas de sanidad animal tuvieron un fuerte 

financiamiento interno y externo. 

11 Cfr. tndso 6.2, página 138. 
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La asistencia técnica y la investigación en materia pecuaria descansan en las 

instituciones públicas en un 90%. El Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales y Agropecuarias (INIFAP) de la SARH es junto con la Universidad 

Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde 

durante estos años se realiza investigación, tanto a nivel técnico como 

socioeconómico. Cabe mencionar al desaparecido Centro de Estudios Superiores en 

Agricultura Tropical, de Cárdenas Tabasco que tuvo resultados tanto en la 

investigación de la ganadería tropical como en la formación de recursos humanos. 

3.& La orqanización de los qanaderos. 

La actividad pecuaria se rige a partir de su organismo cúpula que es la 

Confederación Nacional Ganadera, (CNG) En ella se agrupan los productores de 

carne y leche de bovino, los porcicultores y avicultores. Está conformada por 

Uniones Ganaderas Regionales y Asociaciones Ganaderas Locales. La Ley de 

Asociaciones Ganaderas reconoce en la CNG al interlocutor de los intereses 

ganaderos. 

Es la institución oficialmente reconocida para el otorgamiento de los 

permisos de exportación, así como de las guías sanitarias que permiten el traslado 

del ganado por el territorio nacional. 

Los ejidatarios, en principio, no están excluídos de pertenecer a las 

asociaciones, pero es más común que se adhieran a la Confederación Nacional 

Campesina u otras organizaciones campesinas como las Asociaciones Rurales de 

Interés Colectivo (ARICS). 
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Es difícil que los ejidatarios ingresen a las asociaciones ganaderas, ya que en 

los conflictos relativos a la tenencia de la tierra se han enfrentado con dichas 

asociaciones. Parte de las cuotas que aportan los socios sirven para la formación de 

un fondo legal de protección de la pequeña propiedad contra dotaciones de ejidos o 

nuevas poblaciones. (Rutsch, 1984) 

La cohesión entre los ganaderos a través de sus asociaciones no es muy 

fuerte en el aspecto productivo cumplen más un papel político-administrativo y el 

grado de organización varía mucho entre una y otra. El caso más sobresaliente por 

su organización, es el de la Unión Ganadera de Tabasco que sostiene una empresa 

integrada para ofrecer determinados servicios a sus socios: maquila del ganado en 

el frigorífico, comercialización de los canales, venta de insumos, asesoría, 

pasteurización de la leche y venta de la misma, entre otros servicios. 

En esta época de auge estaban dadas las condiciones para dar el salto, es 

decir, reinvertir las ganancias en mejoras al proceso productivo. El apoyo 

institucional, el financiamiento externo y la creación de la incipiente infraestructura 

de plantas TIF que permitieron ingresar a México al mercado mundial de cárnicos. 

Era el momento de iniciar la reconversión productiva. 

Esto es muestra de las repercusiones negativas del proteccionismo, con una 

frontera cerrada y altos márgenes de ganancia. La productividad no estaba en 

mente de los ganaderos. Los pretextos de las afectaciones agrarias eran suficientes 

para no invertir. Recordemos que los ganaderos durante este periodo comprenden 

al sector más atrasado del capital privado en el campo. Se había hallado el camino 

fácil de presionar con desabasto para elevar el precio año con año y la economía lo 

soportaba. 

El mecanismo de operación de la renta está también en auge. En el siguiente 

capítulo se analizan a nivel macroeconómico los obstáculos para su continuidad y en 

72 



el capítulo quinto a través de un análisis micro de rentabilidad de las empresas 

ganaderas, antes y después de la crisis, se fundamenta la existencia de la renta como 

componente del excedente ganadero. 
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CAPITULO IV 

La crisis de la ganadería bovina de carne en México.(1982 -1992) 
Introducción. 
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En este capítulo nos proponemos dos búsquedas. Primero, diferenciar las causas de la crisis, 

de sus consecuencias y segundo, dentro de las primeras, fundamentar que el eje de esta 

crisis se sitúa a nivel de la estructura productiva. 

En el análisis de la estructura productiva destaca la generación del excedente. Son 

los obstáculos para la obtención de éste en los montos esperados los que actúan como 

detonantes de la crisis, la renta del suelo es uno de los factores clave que dan cuenta de ello. 

Es así que una primera aproximación se refiere a los indicadores macroeconómicos de la 

crisis ganadera de los ochentas y después se pasa a examinar la caída de la rentabilidad. 

4. 1 causas de la crisis de la ganadería extensiva. 

La crisis la entendemos como los límites al proceso de valorización del capital que 

obligan a un cambio. Para el caso que nos ocupa el resquebrajamiento de las bases en que 

se fincó la expansión ganadera vacuna, es decir, el agotamiento del modelo extensivo

extractivo. 

Las condiciones críticas para la ganadería bovina de carne afloran a partir de 1982, 

pero no por ello podemos explicarlas como un efecto de la crisis general de la economía. 
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Durante el periodo de auge de la ganadería la economía mexicana atravesaba por la 

bonanza petrolera. Sin embargo, para 1982, con la caída de los precios internacionales del 

petróleo; el alza de las tasas de interés y la cancelación del financiamiento externo, afloran 

los agudos problemas de la estructura productiva. La inestabilidad económica reflejada en 

altos índices de inflación provocó la salida de capitales. Todo ello dificultó cumplir con los 

compromisos adquiridos con la banca internacional y la meta central en ese momento era el 

pago de la deuda externa. Es así como se manifiesta la aguda crisis de la deuda. 

Cabe resaltar que la crisis ganadera se configuró por sus propias condiciones antes 

de la coyuntura de 1982. Coincide y se desencadena a raíz de la crisis económica general, 

pero no es la causa. El modelo es el que se agota, no se puede continuar bajo los mismos 

patrones de funcionamiento. Estos se fueron- fracturando a lo largo de la década. 

La explicación a la crisis se halla en las dificultades que impidieron que se 

continuara con la producción y distribución del excedente ganadero a la manera como se 

había venido dando en los últimos veinticinco años. Las causas de la crisis ganadera tienen 

que ver con la estructura económica de la ganadería, con sus modalidades de producci6n y 

comercializaci6n donde la renta guarda una lugar sustancial debido a que es la tierra un 

factor clave del proceso. 

Una primera aproximación al problema reside en distinguir que las condiciones de 

los ochenta difieren de aquellas en que se expande la ganadería de 1960/1979. 

La frontera ganadera se acerca a sus límites. Desafortunadamente no hay 

indicadores recientes sobre el uso del suelo para las diversas regiones agropecuarias. La 

siguiente gráfica hace una comparación entre el uso recomendado y el real para 1980, trece 

años después la deforestación y el sobrepastoreo han incidido en su transformación, pero no 

hay acceso a datos recientes. 1 

1 La fotointerpretación de imágenes vfa satélite permite una aproximación hacia este problema, pero a~ es 
una tecnologfa costosa. 
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Al reducirse la disponibilidad de tierras como base del crecimiento se impone la 

inversión, lo cual obliga a la ganadería a competir frente a otras opciones. Dadas las 

circunstancias de crisis en el entorno económico, que no garantizan una alta y estable 

rentabilidad, las alternativas son la salida de capitales o la colocación de parte de las 

ganancias en actividades distintas a la rama, comerciales o de carácter especulativo. se2 

asiste de esa forma a la descapitalización de la sub-rama. 3 

De lado de la demanda, el mercado interno se estanca y posteriormente se deprime y 

el externo se restringe a la exportación de becerros, ya que a partir de 1982 se deja de 

exportar carne deshuesada. 4 

En ese sentido es que sostenemos que la causa de la crisis ganadera es la caída de la 

rentabilidad y entre los motivos que la provocaron está la imposibilidad de seguir 

obteniendo los montos de renta absoluta y renta diferencial que se percibían en la década 

pasada. 

La evolución de los precios al consumidor, de la carne de res, refleja dicha caída. Los 

altos índices de inflación, ocultan la disminución real que operó de los precios, pero puede 

apreciarse a través de los precios constantes. (Ver cuadro 5). Asimismo, podemos comparar 

dichos precios con los salarios reales, para tener una muestra de la pérdida del poder 

adquisitivo. En enero de 1984, el precio máximo del kilogramo era de $430.00 y el salario 

mínimo diario de $676.00, la diferencia era de 247 pesos; en enero de 1988, el Kg. de carne 

costaba $409.00 y el ingreso mínimo era de $477.00, la distancia entre ambas cifras se redujo 

a $68.00. (Ver gráfica 6) 

2 Este hecho queda més claro en el siguiente capftulo, con el análisis de la rentabilidad. 
3 11 La descapital;zación de la agricultura forma parte del dominio de lo urbano sobre lo rural, pues las 

actividades financieras, comerciales e industriales se iq>anen sobre las agrfcolas, no solamente a 
ui nivel estrictamente productivo iqx>niendo sus pautas y modalidades de desarrollo, sino extrayendo 
ui valor y reciclando el capital para acrecentar las actividades no agrfcolas, en ooa tendencia 
donde la agricultura va perdiendo ilf1)0rtancia como área de inversión11 (Rubio, 19 :108) 

4 Para hacer más coq>etftiva la industria de la carne procesada se introducen sustitutos de la carne con 
proteína vegetal texturhada. 
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Cuadro 5 

Evolución de los precios de la carne de res 
y los salarios. 

(1984-1988) 

Precios Precios Salario 
Año corrientes. Deflactados Real 

Pesos. Pesos. Pesos. 

1984 429.67 429.67 676.03 
1985 942.00 586.00 689.02 
1986 1 243.00 466.02 552.81 
1987 1 960.00 359.61 506.55 
1988 6 178.00 409.34 477.54 

(*) Precios deflactados con base en el indice 
nacional de precios al consumidor, base 1984. 

Fuente: Instituto Nacional del consumidor (INCO). 

4.2 Las etapas de la crisis qanadera. 

Las políticas de estabilización y ajuste estructural implantadas durante los 

ochentas tienen repercusiones severas en la actividad pecuaria. Sin embargo, por 

tratarse de consecuencias de la crisis, para efectos de análisis se abordan en el 

siguiente capítulo. 

La crisis ganadera es un proceso que se desencadena en el inicio de la 

década de los ochentas, pero que pasa por distintas etapas. Los periodos que 

podemos establecer para la crisis ganadera comprenden: 

De 1982 a 1985.· Etapa de manifestación de la crisis. 

De 1986 a 1988.- Etapa de "abandono" del mercado interno. 

De 1988 a 1992.- Etapa de pérdida del mercado interno y externo. 

ESTA TESIS 
S1iliR DE LA 

NO DEBE 
BlijUDTECA 



4.2.1 De 1982 a 1985 Etapa da manirastaci6n da la crisis. 

Un indicador de la pérdida de dinamismo de la ganadería vacuna de carne es 

la evolución de las existencias. La gráfica 7 presenta el número de cabezas en 

existencia por tipo de ganado. Con las inexactitudes de la estadística oficial, lo\¡ue 

se constata es una reducción del hato ganadero como tendencia, no en las 

magnitudes reportadas. Por ejemplo, la cifra registrada para 1984 es menor que la 

de 1983 en 7 millones de cabezas, y si bien si se redujo el volumen de existencias 

como parte del proceso de descapitalización de la actividad, no pudo ser esas 

proporciones. 
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1 En el estudio 11 Anál fsfs metodológico sobre la congruencia de las estadfstfcas pecuarias en 
M6xico11 de Ernesto Ábraham (1986) se reaUza un análisis crftico de nueVe fuentes 
nacionales y dos internacionales. La conclusión a que llega es que todas las fuentes 
anal izadas rruestran ..., panorama dhtorsionado de la realidad. 



Mi~s de 
ca ezas 

ªºº 
~~50 

200 

1150 

1100 

50 

o 
1970 

BOVINO 25,499 

PORCINO 10,541 

AVICOLA 111,16 

FUENTE: SARH. 

Grófica 7 

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS PECUARIAS 
(1970-1991) 

•soVINO fllmJPORCINO ~AVICOLA 

1980 1986 

34,59 35,231 

16,89 18,391 

118,135 114,16 

1990 

3Z,054 

15,Z03 

234,055 

1991 

31, 

15, ;Jz 
90Z 

001 246, 

CD 
..... 



El número de cabezas de ganado bovino es en realidad incierto. No existe ni 

desde el punto de vista sanitario, ni productivo, un control sobre el volumen del 

hato nacional. Esta falta de información no es de carácter técnico, sino que 

responde a temores hacia las afectaciones agrarias, ya que la extensión de los 

predios ganaderos está en función del número de cabezas que se logra mantener el 

cual no debe exceder de 500. También, por medidas de tipo fiscal, esta información 

no es precisa. Lo único que se puede afirmar es que su número se ha reducido, pero 

sin certeza de en qué proporción. 

Este problema es particularmente serio porque sin una estadística depurada 

y acorde con la realidad no hay bases para la planificación productiva. 

Con respecto al ganado porcino se constata una disminución a partir de 1988 

y es sólo el sector avícola el que a partir de 1987 muestra un crecimiento. 

La devaluación del peso fav_oreció las exportaciones de becerros. Este hecho 

contrarrestó las repercusiones de la crisis para este sector de ganaderos. En 1983, se 

duplica el número de cabezas exportadas, se pasa de 339 000 cabezas. en 1982 a 600 

000 en ese año. (Ver cuadro 6 y gráfica 8). Este aliciente no fue duradero. En 1985 

se registra la exportación de becerros más reducida de la historia ganadera. La 

subvaluación de la moneda como estímulo a las exportaciones se vio contrarrestada 

por el alto índice inflacionario, ya que pasó de un 30% en diciembre de 1983 a cerca 

del 8% para principios de 1985. (Rivera, 1992:14) 
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CUADRO 6 
EXPORTACION DE GANADO EN PIE 

(Miles de cabezas.) 

Cabezas AÑOS cabezas 

966 1983 600 
553 1984 440 
363 1985 188 
269 1986 860 
528 1987 1019 
535 1988 981 
905 1989 845 
446 1990 1118 
340 1991 1184 
365 1992 848 
339 

Fuente: Anexo Estadistica, Informe de Gobierno 
1991. Para 1990/91 y 92 Dirección de Estudios 
Económicos, CNG. 

o 
1972 1975 1978 1982 1984 1986 1988 1991 

c~~loo_s-_:_c:i:ia·~c~- 981 I .. Li.84_] 
llJ[NU:: An••a [sla<Jht11;11 lnlu•m• J• Ciau111111u 1991. 
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Los precios de la carne al productor bajaron. " En 1984 se registró la primera 

drástica caída de estos precios. El índice general de precios al mayoreo en la ciudad 

de México creció un 88% mientras que el de la carne de res sólo aumentó en un 

48. 7%. ". Sin embargo, esta disminución del precio no alcanzó al consumidor. Este 

hecho explica la reducción en el volumen de ganado sacrificado que se registra 

entre 1983 y 1985, colocándose al nivel de 1979 y también la reducción en la 

producción de carne. (Ver cuadro 7 y gráfica 9). 

CUADRO 7 

SACRIFICIO DE GANADO BOVINO. 

AÑOS Miles de 
Cabezas 

1970 2567 
1971 2697 
1972 3391 
1973 3737 
1974 3891 
1975 3995 
1976 4214 
1977 4387 
1978 4493 
1979 4887 
1980 5255 

(*) cifras al mes de marzo. 
FUENTE: SARH. 

AÑOS Miles de 
Cabezas 

1981 5733 
1982 5787 
1983 4872 
1984 4751 
1985 4664 
1986 6030 
1987 5919 
1988 5660 
1989 5644 
1990 5254 
1991 4539* 
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En 1985 además del repunte de la inflación se incrementan las tasas de 

interés y se restringe el acceso al crédito. La política comercial da un giro y es 

cuando se inicia la apertura. Con el ingreso de México al GATI, en el renglón 

ganadero, se bajan los aranceles a la importación de ganado y carne. 

4.2.2 De 1986 a 1988 - Etapa de "abandono" del mercado 
interno. 

En este periodo las condiciones para la producción son adversas. El crédito 

se encarece, la demanda de carne decae por las restricciones salariales y 1ia 

inflación alcanza hasta un 159 % en 1987. 

La descapitalización de la sub-rama se agudiza, la inversión especulativa 

atrae por sus atractivos márgenes de· utilidad y un sector de grandes ganaderos 

venden su ganado para invertir en la Bolsa de Valores. En las entrevistas realizadas 

en Tabasco, en septiembre de 1991, los productores afirmaron que la crisis de la 

ganadería se explicaba por el encarecimiento del crédito. "Los productores 

empresariales dependen más, en su respuesta productiva, del comportamiento del 

crédito que del de los precios ... 0 dicho de otra manera, si los precios se mantienen 

pero el crédito decrece, el impacto negativo sobre la producción a la baja será 

mayor. Los productores campesinos dependen poco del crédito y generan decisiones 

productivas con base principalmente en los precios." (Escalante, 1992:260). 

De la región ganadera del Norte de Veracruz transcribimos la siguiente 

opinión del presidente de la Asociación de Ganaderos de Temporal: 
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1 Según cifras oficiales en 1987, el mercado de la carne se redujo en un 50% para la zona 
metropolitana. El Financiero, 5 de enero de 1988. 



" Hay incertidumbre en los ganaderos y no sabemos hasta donde vaya 

a caer la producción en 1988, hay inseguridad en la tenencia de la 

tierra y muchos ganaderos se han abstenido de comprar nuevos 

ranchos y de ampliar su actividad. Un problema central es el 

encarecimiento de los créditos, con tasas de interés cercanas al 120 

por ciento. La producción de ganado de engorda se redujo 20 por 

ciento, el año pasado, y muchos ganaderos cambiaron de giro, 

sustituyendo la engorda por la cría de becerros" .(Uno más uno, 

24/01/1988). 

La exportación de becerros tiene precios más atractivos que el mercado 

interno y a pesar de la restricción para los estados del Centro-Sur de exportar a los 

Estados Unidos, (dicha prohibición se elimina hasta 1990.) esta _ rna vía que 

adopta otro grupo de ganaderos. 

Otro grupo de ganaderos continúa presionando al alza los precios de la carne 

en concordancia con la época de altas tasas de inflación. 2 

El sacrificio de ganado tiene un repunte que se explica en parte por la 

matanza de ganado lechero al sortear, también tiempos difíciles.(Ver cuadro 7). 

Cabe señalar que la estadística registra un aumento de sacrificio, pero no específica 

87 

2 Este hecho provoca una situación paradójica 11 A causa de la drástica cafda de los salarios reales 
.. encubierta por una acelerada inflación· los cons1.J11idores se quejan de la carestfa de la 
carne, mientras que los ganaderos se quejan de que los precios que obtienen en el mercado 
interno no son rerruneradores11 .(Calva, 1988:34.) 



el origen del ganado y a raíz de la apertura comercial, parte de ese ganado que se 

faena es importado y no proviene del hato nacional. 3 

Este hecho es particularmente importante porque indica que los ganaderos 

ante mejores precios en el exterior optaron por la venta en ese mercado, (ver 

cuadro 6) "descuidando" el mercado interno, y la demanda interna se comenzó a 

satisfacer a través de la importación de ganado en pie proveniente de Centro 

América. 

Por tanto, la estadística no registra la baja de la producción nacional en su 

verdadera magnitud, tal y como se corrobora en la gráfica 9 sobre producción de 

carne de res. 

4.2.3 De 1988 a 1992 .- Etapa de pérdida del mercado 
interno y externo. 

Este periodo es el más crítico, podemos afirmar que las pérdidas son 

cuantiosas y se manifiesta en toda su vulnerabilidad el modelo extensivo-extractivo. 

El desplome de la Bolsa de Valores en 1987; el control de precios a través 

del Pacto de Estabilidad Económica; la eliminación de permisos previos a la 

importación de ganado en pie y de carne en canal y la crisis de la ganadería de 

Estados Unidos que baja drásticamente el precio del becerro en pie. 
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3 Conunicacfón personal, Lic. Patricia Marfn L., Directora de estudios económicos de la 
Confederación Nacional Ganadera C.N.G. y Cámara Nacional de Comercio (CA.NACO) "Abasto de 
alimentos11 El Financiero, 25 de novierrtire de 1992, p.31-A. 



Con relación al sacrificio de ganado y la producción de carne de vacuno, el 

comportamiento es el indicado desde 1986. Sólo agregaríamos que la eliminación de 

los permisos previos de importación provocó una mayor importación de ganado en 

pie, que como ya dijimos no eran animales de reposición, sino ganado listo para 

sacrificio. (Ver cuadro 8) 

AÑOS 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

(*) cifras 
FUENTE: SARH. 

CUADRO 8 

Importación de ganado en pie.( 1972-1991) 
Miles de Cabezas. 

cabezas AÑOS Cabezas 

23 1982 74 
34 1983 8 
39 1984 167 
38 1985 119 
42 1986 57 
30 1987 39 
34 1988 218 
26 1989 104 
17 1990 354 
79 1991 32* 

al mes de marzo. 
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El indicador que en estos momentos es más preocupante es el que se refiere 

a las importaciones de carne. Durante la década de los 70 las compras en el exterior 

de este producto no fueron significativas. Éstas se dirigieron al sector turismo vía 

hoteles y restaurantes de lujo y un reducido volumen a carnicerías selectas para los 

habitantes de mayores ingresos. 

Los volúmenes de importación de carne en canal se redujeron drásticamente 

después de 1982. Para 1985 las compras aumentan, continúan con un 

comportamiento errático, pero sin salirse de los márgenes históricos hasta finales de 

1987. Al eliminarse los permisos previos, 1988 es el año de ruptura de la tendencia 

seguida por el comercio exterior ganadero y se inicia una importación desmesurada 

de carne que tiene su punto más alto de 1991. a la fecha. (Ver gráfica 10) 

Para la ·década de los ochenta, la balanza comercial ganadera tuvo un 

superávit sólo en los años 1983, 1986 y 1987. (Escalante, 1992: 262). 

Al inicio de la década de los ochenta ocupábamos el cuadragésimo octavo 

lugar como país importador de carne de bovino. En 1988, el aumento de las 

importaciones nos colocó en el vigésimo lugar, en 1990 en el treceavo y para 1991, 

ingresamos al grupo de los primeros diez. Para 1992, quizás ocupemos el octavo o el 

séptimo espacio. 
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Grófica 1 O 

Evolución de las importaciones de carne en canal 
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La situación que prevalece en estos momentos es sumamente grave, porque 

se combina con varios factores: 

a) Una baja de los precios internacionales de la carne, en 1990 la libra 

alcanzó 80 centavos de dólar, para 1992 bajó a 72 ctvs.(Commodity Year Book: 

1991). Los precios a futuro se calculan en 10 ctvs .. menos la libra. 

b) Una crisis de la ganadería estadounidense debido a una sobreoferta de 

cárnicos. Se cancelaron compras de éstos por parte del Medio Oriente, junto con 

una tendencia a la baja del consumo de carne de res. Por ejemplo, el consumo anual 

per cápita en E.U. para 1976 era de 127.5 libras, en 1982 de 104.1 lbs. y para 1990 

iba en 96.1 (USDA: 1991). Esta baja en el consumo no sólo se explica por cambios 

en los hábitos alimenticios por razones de salud, sino por el deterioro de los 

ingresos de la población norteamericana. 

" .. .los gobiernos de Reagan y Bush se dedicaron a debilitar el sistema 

de seguridad social de ayuda a los pobres y a tomar medidas para 

favorecer la concentración del ingreso. Y en esto tuvieron éxito: en la 

década de los ochenta el ingreso anual del 20 por ciento más rico de 

la población pasó, a precios constantes, de 73.7 a 92 mil dólares 

mientras que, en el otro extremo, el número de pobres crecía en 28 

por ciento, de modo tal que en 1989 casi el 13 por ciento de la 

población estadounidense vivía bajo el nivel de pobreza" .(Fuji: 1992). 

Este conjunto de acontecimientos favoreció la entrada de carne a nuestro 

país. El sector ganadero más severamente afectado fue aquel dedicado a la engorda 

en corral cuyas instalaciones están abandonadas en cerca de un 50%. 

El precio al productor comenzó a bajar y la Confederación Nacional 

Ganadera (CNG) propuso al gobierno la implantación de un arancel a las 
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importaciones de carnes y productos cárnicos de países donde hubiera subsidios a 

fin de nivelar los precios. Sin embargo, la propuesta se rechazó, lo único que se 

impuso fue un control más estricto en cuando al aspecto sanitario de la carne 

importada debido a que el producto que provenía de Irlanda venía en pésimas 

condiciones, al grado de estar al borde de un problema de salud pública de haber 

ingresado al país para su consumo. 

A partir del 15 de agosto de 1992 los canales de carne importados tienen que 

venir de rastros TIF (Tipo Inspección Federal) acreditados ante la SARH. 

(Agropek: 1992, no. 7). 

No obstante, en los meses siguientes, el daño a los productores fue 

aumentando. Para los ganaderos la contracción de la demanda de cárnicos de res en 

el mercado norteamericano, que redujo el volumen de exportación de becerros, 

junto con la imposibilidad de colocar su producto en el mercado nacional, les afectó 

profundamente. 

Como último recurso hubo que recurrir a la fijación de aranceles a la 

importación de ganado en pie y de carne, - no sin recibir fuertes presiones de los 

futuros socios - el 11 de noviembre de 1992, se estableció una tarifa del 15% para el 

ganado en pie importado por Industrial de Abastos; para la carne en canal, la carne 

deshuesada y sin deshuesar del 20% y las compras de particulares ya sea de canales 

o cortes en un 25%. Estas tarifas arancelarias no pueden permanecer con la firma 

del Tratado de Libre Comercio. 

Hasta 1985 la suerte de la ganadería nacional se regía por factores 

fundamentalmente internos sobre todo la ganadería de engorda. La del Norte 

estaba más influenciada por los acontecimientos del sur de los E. U. Antes de 1988, 

el precio internacional no era el parámetro. Con las importaciones, éste repercute 
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directamente al productor. En 1992 se llega al nivel más bajo. $4 200 Kg. de ganado 

en pie. 

Incluso en el periodo de 1988 a 1992 se ha dado el caso de que ganaderos 

utilicen sus instalaciones para la importación de ganado en pie. 

En estos años como ocurre en procesos de este tipo, los pequeños y 

medianos productores son los primeros afectados. Sin embargo, entre 1991/92 los 

grandes ganaderos también entran en serias dificultades. 

El sector beneficiado ha sido el de comercialización de alimentos, las 

cadenas de autoservicio y los hoteles. 

Los primeros dos años de la presente década la exportación de becerros al 

destete se sostenía como el sector de la ganadería mayor más dinámico. No 

obstante, la coyuntura que se presenta para 1992 en la ganadería norteamericana, 

que más adelante se aborda, afecta considerablemente la venta de ganado vivo a los 

Estados Unidos, del 184 000 cabezas que correspondió a la exportación de 1991, se 

pasa a 804 000 en 1992. 

En 1992 se arriba a tal punto que, la suma del ganado no exportado con el no 

sacrificado, implicó la pérdida de mercado para 510 mil toneladas de carne. 

4.3 El aparato de comercialización. 

La onerosa comercialización contribuye a la agudización de los problemas 

críticos por los que atraviesa la ganadería nacional. En la época de auge ganadero, 

la distribución del excedente en varios agentes no significó un serio obstáculo al 

desarrollo de la actividad, pero con la crisis ganadera se pone de manifiesto la 

urgente necesidad de su modernización. 

94 



La industrialización de fa carne se ve afectada por problemas tales como: 

a) las mermas por el traslado del hato desde los ranchos hasta los rastros; 

b) un aprovechamiento desigual de la res y sus subproductos si se trata de 

rastros o de empacadoras TIF, los primeros logran entre un 30 y 40 % , mientras que 

las segundas llegan al 75 % , la excepción es el Rastro de Ferrería (IDA) que sí tiene 

una infraestructura moderna, aunque no cubre los requisitos de planta TIF; 

c) el sistema de operación a base de introductores que deja en manos de 

éstos la regulación del precio, así como el volumen de matanza; 

d) la matanza "in si tu", que aunque es marginal, todavía se realiza en algunas 

comunidades campesinas y ejidos, para. ciertas celebraciones, o en colonias 

proletarias, comunmente situadas en la periferia de las ciudades donde se sacrifican 

sobre todo puercos para la venta de carne "fresca", chicharrón y camitas. La faena 

de ganado en estas condiciones es muy rudimentaria y al margen de las mínimas 

reglas sanitarias. 

Todos estos problemas hacen crisis y permiten que la carne importada vaya 

adquirier:do preferencia por parte de las cadenas de autoservicio, de hoteles y 

restaurantes. 

Entre las alternativas que se están presentando es romper con ese canal de 

comercialización que ha favorecido el carácter tradicional de la actividad. 

El análisis de las variables macroeconómicas no es suficiente para mostrar el 

papel que jugó el modelo extensivo de desarrollo ganadero. Se requiere detallar a 

nivel de los predios ganaderos la rentabilidad de la actividad, en la etapa de auge y 

en la de crisis. Esto se analiza en el siguiente capítulo. 

95 



CAPITULO V 

La caída de la rentabilidad ganadera. 

Introducción. 

Una vez analizados los aspectos macroeconómicos de la crisis ganadera y las 

diferentes etapas por las que atraviesa la ganadería bovina de carne en la década de 

los ochentas, se aborda en los siguientes apartados a un nivel de análisis más 

particular, el es•udio de la rentabilidad ganadera. 

Primero, se analiza la rentabilidad de la ganadería vacuna antes de la crisis, 

en dos momentos 1970 y 1979. Después, se estudia la caída de la rentabilidad para 

los diversos sistemas-producto, por región durante 1991 y 1992. Por último, se 

particulariza con la ganadería de Tabasco para esos mismos años. 

Segundo, realizamos el cálculo del excedente ganadero por regiones, para 

1979 y 1991 y de ahí el examen de la renta diferencial. 

Para poder hacer un análisis de la rentabilidad de la economía ganadera 

vacuna el instrumento idóneo lo constituye el levantamiento de una encuesta. Sin 

embargo, por una serie de limitaciones relativas a recursos económicos, humanos y 
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metodológicos como es el caso de contar con información de este tipo en una serie 

histórica, recurrimos a cinco encuestas, de carácter socio-económico enfocadas al 

estudio de la rentabilidad de la ganadería, que cumplen con los requisitos de 

rigurosidad y confiabilidad, al tiempo que responden al imperativo de conocer la 

evolución de esos aspectos a lo largo de veintidos años. 

La información de las encuestas se trabajó de la siguiente manera. En la 

primera parte se analiza la rentabilidad en función de los costos y la inversión para 

cada tipo de actividad y región ganadera para los años 1970, 1979, 1991 y 1992. 

Dentro del rubro de inversión, se específica el peso que tiene la tierra como parte 

componente de la misma, de tal manera que, se pueda en una segunda parte 

calcular el excedente ganadero y dentro de éste la renta del suelo. En este segundo 

tipo de análisis no fue posible utilizar la información sobre la encuesta de 1970 

porque los datos vienen agregados y no al detalle. 

5.1 AnAlisis de la rentabilidad de la cría de becerros en el 
Noreste de Mixico. 1970 

El estudio de Enrique Delgado Castillo, " Algunos aspectos de la economía 

ganadera del Noreste de México " del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, calcula la rentabilidad de la ganadería del Noreste por 

tamaño de predio, en 1970, y ello nos ofrece un parámetro para la comparación de 

la productividad de la ganadería antes y después de la crisis de los ochenta. l 

1 Se estudiaron 259 ranchos de los estados de Coahui la, Nuevo León y Tamaul ipas. La rruestra 
coq>rende !SI total de 487 000 has. con superficie de tef1'>Qral y semi~desértica. El hato 
coq>rendido en la niestra fue de 49 000 cabezas. La estratificación según el tamaño del 



CUADRO 9 
Ingresos de la ganaderia del Noreste de México. 

(Pesos de 1970) 

Ventas en Pequeño Mediano Mayor Grande 
Miles de $ 

Bovinos l. 225 3 262 3 l.43 6 949 
Leche de 
vaca l. 71.3 2 l.73 3 l.04 50 
Leche de 
cabra 51. l.64 313 61.l. 
Huevos 81.5 l.84 
Caprinos l.32 67 100 358 
cerdos 56 2 
Aves 51. 9 60 
TOTAL 4 045 5 862 6 697 8 029 

FUENTE: Enrique Delgado Castillo 11 Algunos aspectos de la 
economfa ganadera del Noreste de México, ITESM, 1970. 

CUADRO 1.0 

Total 

1.4 580 

7 077 

l. l.40 
999 
658 

58 
l.20 

24 635 

Ingresos de la ganaderia del Noreste de México. 
(Pesos de l.970) Porcentajes. 

Ventas en Pequeño Mediano Mayor Grande Total 
Miles de $ 

Bovinos 30.5 55.7 46.9 86.5 59.2 
Leche de 
vaca 42.5 37.1 46.9 0.6 28.7 
Leche de 
cabra l.. 3 2.8 4.7 7.7 4.6 
Huevos 20.0 3.1 4.1. 
Caprinos 3.0 1..1 1..5 4.5 2.7 
Cerdos 1..4 2 0.2 
Aves l.. 3 0.2 0.7 0.5 
TOTAL l.00 l.00 l.00 l.00 l.00 

FUENTE: ldem cuadro antedor. 
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hato quedó de la siguiente forma: Pequeño 1 a 40 vacas; Medtano 40 a menos de 100; Mayor a 
menos de 200; Grande de 200 y más vacas. 



Para el conjunto de hatos, el 87.9% de los ingresos proviene de la especie 

bovina, 59.2% productor de carne y 28.7% de leche. En los predios grandes se 

concentra la ganadería de carne, el resto de ranchos diversifica la fuente de sus 

ingresos. 1 

En el siguiente cuadro se resume el capital total invertido por tipo de predio. 

(Ver cuadro 11). De éste el capital fijo compuesto por: tierra, construcciones, 

maquinaria y equipo representó para el pequeño productor 73%, para el mediano 

61 %, para el mayor 59%, para el grande 57% y para el conjunto de los hatos 62%. 

La proporción mayor de capital fijo para el estrato de pequeños productores 

se debe a que son los únicos que tenían riego en sus predios. (Delgado, 1970 (a) 
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1 La estratificación de productores es la que se utilizó en este estudio, por ello no coincide con 
la presentada en el capftulo 1. 



CUADRO 11 
Distribución del capital invertido 

en los predios ganaderos 
del Noreste.1970 

( Miles de pesos) 

Tipo de Pequeño Mediano Mayor Grande Total 
Inversión 

Tierra 22 330 19 059 24 974 
Construc-
cienes. 2 914 3 051 3 610 
Maquinaria 
y equipo 5 216 2 873 2 837 
Animales 5 779 11 781 17 977 
Gastos 
Anuales 5 322 4 178 3 527 
Total 41 563 40 944 52 927 

FUENTE: Elaborado a partir de:Enrique Delgado 
Castillo "Algunos aspectos de la economía 
ganadera del Nor-este de México, ITESH, 1970. 

CUADRO 12 

40 383 106 

5 837 15 

3 357 14 
34 203 69 

3 421 16 
87 203 222 

Distribución del capital invertido en 
los predios ganaderos del Noreste. 1970 

Tipo de Pequeño 
Inversión 

Capital 
Fijo 73 
Capital 
Circulante 27 
Total 100 

FUENTE: ldem cuadro anterior. 

Miles de pesos) 
Porcentajes. 

Mediano Mayor 

61 59 

39 41 
100 100 

Grande Total 

57 62 

43 38 
100 100 

749 

413 

283 
742 

450 
638 

El capital circulante comprende la inversión en ganado y gastos anuales, 

éstos abarcan el pago de la fuerza de trabajo, la alimentación del hato, medicinas y 

vacunas, pago de impuestos, compra de animales, etc. El informe de la encuesta no 

específica el monto para cada rubro. 
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Ahora bien, con respecto a la rentabilidad, los predios medianos son los más 

rentables y los grandes se sitúan en el nivel más bajo.(Ver cuadro 13). En relación al 

capital invertido, los predios pequeños, que son los que tenían una parte de su 

superficie con riego, sólo estuvieron ligeramente por encima de los ranchos con más 

hato y en comparación con los medianos resultaron menos rentables. Esta reflexión 

fundamenta la afirmación de que la ganadería extensiva era un negocio rentable. La 

tierra era más barata que la inversión. 

Tamaño 
del 
hato 

Pequeño 

Mediano 

Mayor 

Grande 

Todos 

CUADRO 13 
Rentabilidad del capital invertido en 

los predios ganaderos del Noreste. 1970 
(Miles de pesos) 

Ingresos Total 
de las de Rentabilidad 
Ventas capital % 

4 045 41 563 9.73 

5 862 40 914 14.32 

6 687 52 927 12.65 

8 029 87 293 9.20 

24 635 222 683 11.06 

FUENTE: Enrique Delgado Castillo 11 Algunos aspectos de la 
Noreste de México, JTESM, 1970. 

economfa ganadera del 
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En síntesis tenemos que los predios medianos reportaron la mayor 

rentabilidad tanto por tener los menores costos por hectárea, como en función de la 

inversión total de capital y de la inversión anual. 

Los predios que tuvieron una inversión de capital mayor fueron los 

pequeños, realizaron una actividad más intensiva que el resto y sus costos por esa 

razón fueron más altos. En cuanto a la rentabilidad esta fue positiva por la 

diversidad de productos y subproductos, de tal suerte que unos subsidiaron a los 

otros. Es decir, las actividades de la ganadería menor a las de la mayor. 

En cambio los ranchos con hatos grandes reportaron la rentabilidad más 

baja. Esto obedece a aspectos de manejo, ya que son ranchos muy extensos, donde 

no hay división de potreros y el hato se encuentra diseminado por toda la extensión, 

ello dificulta el manejo y control del ganado. 

Un último comentario es que la información proporcionada por la encuesta 

está agregada y ello impide el cálculo del excedente ganadero para esta 

actividad, 1 tal y como se hace con el resto de fuentes. Por ejemplo, proporciona el 

monto total de ingresos, pero no específica el número de cabezas o el número de 

litros de leche vendidos, tampoco se diferencian los gastos anuales derivados de la 

actividad ganadera bovina de los gastos de las otras ganaderías y de los egresos 

varios que ocasionó el rancho. 

1 Por excedente ganadero se entiende el monto de los ingresos obtenidos, después de descontar los 
egresos generados por la actividad, el cual se conforma, para el caso de ta ganaderfa en 
paStoreo, por: ganancia y renta. 
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s.2 Anilisis de la rentabilidad de la enqorda de qanado en 
las Huastecas, 1970. 

Para el siguiente análisis la base estadística se tomó de: Enrique Delgado 

Castillo " Economía pecuaria en las Huastecas, Ganado bovino", ITESM. 2 

En el cuadro 14 se consignan los ingresos obtenidos de la venta de productos 

pecuarios, tanto de la ganadería mayor como menor, por tamaño del hato. 
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2 Este estudio esté fundamentado en una encuesta que se levantó en 1969 con la finalidad de que el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey evaluara la pertinem;:ia de 
establecer un centro experimental de investigación en la zona de las Huastecas. 

La encuesta abarcó 300 ranchos distribuidos de la siguiente forma: Veracruz 155 casos, 52X; San Luis 
Potosf 66 casos 22X;TamauUpas 56 casos 19X;Hidalgo 23 casos 7X. 

La información viene desagregada en tres grupos dependiendo del nlinero de vacas vientre: 

ITomaño del Estado 1 1 
1 hato Ver. S.L.P. T....,.. Hdgo. ¡Total 1 

!Pequeño 93 38 26 12 1691 
1<1 • 39) 1 
!Mediano 50 24 23 1061 
1 (40 • 99) 1 
!Mayor 12 7 251 
1 <100 y más) 1 
!Total 155 66 56 23 3001 

Fuente: Delgado Castillo, Enrique. Op. cit. 



CUADRO 14 
Ingresos de la ganaderia de 

las Huastecas. 
(Pesos de 1970 ) 

Ventas en Pequeño Mediano 
Miles de $ 

Bovinos 3 236 5 378 
Cerdos 9 6 
Leche de 
vaca 1 248 929 
Ganaderia 
varia 348 151 
TOTAL 4 841 6 464 

FUENTE: Enrique Delgado Cast;llo 11 Economfa 

Pecuada en Las Huastecas, ganado bovino11 

ITESM, 1970 

Mayor 

6 037 
o 

1 089 

62 
7 188 

CUADRO 15 

Total 

14 651 
15 

3 266 

561 
18 493 

Ingresos de la ganaderia de 
las Huastecas. 

(Pesos de 1970 ) 
Porcentajes. 

Ventas en Pequeño Mediano 
Miles de $ 

Bovinos 66.8 83.2 
Cerdos 0.2 0.1 
Leche de 
vaca 25.8 14.4 
Ganaderia 
varia 7.2 2.3 
TOTAL 100 100 

FUENTE: Enr-fque Delgado Castf l lo 11 Economfa 

Pecuaria en las Huastecas, ganado bovino" 
ITESM, 1970 

Mayor 

84.0 
o.o 

15.1 

0.9 
100 

Total 

79.2 
0.1 

17. 7 

3.0 
100 

La actividad preponderante es la engorda de ganado concentrándose en el 

estrato mayor. La lechería se ubica en los predios pequeños así como la ganadería 

menor. 
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La inversión de capital por tipo de predio era: 

Tipo de 
Inversión 

Tierra 
Construc-
cienes. 
Maquinaria 
y equipo 
Animales 
Gastos 
Anuales 
Total 

CUADRO 16 
Distribución del capital invertido 

en los predios ganaderos 
de las Huastecas. 1970 

( Miles de pesos) 

Pequeño Mediano Mayor Total 

28 401 36 854 22 379 87 628 

1 030 983 503 2 524 

3 329 3 013 1 982 8 289 
12 012 19 861 16 662 48 536 

3 261 4 744 4 143 12 148 
47 997 65 457 45 669 159 125 

FUENTE: Enrique Delgado Castillo 11 Economfa 
Pecuaria en. las Huastecas, ganado bovino11 

ITESM, 1970 

Tipo de 
Inversión 

capital 
Fijo 
Capital 
Circulante 
Total 

CUADRO 17 
Distribución del capital invertido 

en los predios ganaderos de 
las Huastecas. 1970 

Pequeño 

68 

32 
100 

Miles de pesos) 
Porcentajes. 

Mediano Mayor 

63 55 

37 45 
100 100 

Total 

62 

38 
100 

FUENTE: ldem cuadro anterior~ 

La información previa nos permite calcular la rentabilidad de la ganadería 

bovina en las Huastecas, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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concepto 

INGRESO 
Carne 
Leche 

COSTOS 

UTILIDAD 

CUADRO 18 

Rentabilidad del capital invertido en 
los predios ganaderos de las 

Huastecas.1970 

Tamaño del predio 

PEQUEÑO MEDIANO MAYOR 

4 484 6 307 7 127 
3 236 5 378 6 037 
1 248 929 1 089 

1 589 1 995 3 362 

2 895 4 312 3 7°65 

TOTAL 

17 920 
14 652 

3 267 

6 946 

10 973 

INVERSION 44 738 60 712 41 528 146 979 

UTILID./COST.% 182.19 216.14 

RENTAB. /INV. % 6.47 7.10 

Fuente: Elaboración propia conforme a los datos 
de Delgado, 1970 (b). 

111.98 157.97 

9.06 7.46 

De la inform¡,ción se desprende que los predios medianos son los que logran 

una rentabilidad/costos mayor y por lo que se refiere a la inversión, la rentabilidad 

más alta se logró en los ranchos mayores. 

La información en este trabajo viene más desagregada que en el anterior, lo 

que permitió hacer una análisis más detallado, aunque no tanto como para 

particularizar en el monto de excedente obtenido ya que no se especificó el número 

de animales vendidos por explotación. 
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5.3 Análisis da 1a rentabilidad da la qanadaría en la Zona 
Arida y Trópico. 1979. 

Ahora se anal iza la economía ganadera en 1979, para el lo se toman los datos del Proyecto 

Ganadero del Sistema Alimentario Mexicano, elaborado por la Oficina de Asesores del C. Presidente. 

La información se agrupó conforme a los objetivos de la presente investigación. 

El estudio de la ganadería al que se hace referencia plantea los casos de las dos regiones 

ganaderas más representativas: la zona árida dedicada a la crfa para la exportación de becerros y la 

zona trópico orientada a la engorda para el mercado doméstico. Con fines de abreviar se presentan en 

forma conjunta las dos zonas. 

Un primer aspecto se refiere a los costos variables de la ganadería: 

CUADRO 19 
Costos variables de la ganadería 

por tipo de explotación. 
(Pesos de 1979 ) 

Zona Norte Cria Zona Trópico Engorda 
concepto Costo % 

(Miles $ ) 

Mano de obra 157 29 
Alimentación y 
supl.. al ganado 271 50 
Medicamentos 10 2 
Otros 99 18 
TOTAL 537 100 

Fuente: Elaborado a partir de: Oficina de Asesores 
del C. Presidente, Proyecto Ganadero, SAM.1979. 

costo % 
(Miles $ ) 

146 

70 
11 
95 

322 

45 

22 
3 

30 
100 

La comparación de los costos da como resultado que para la ganadería de la 

zona· árida el mayor costo se dio en la suplementación al ganado debido a la 

pobreza de Jos forrajes. En cambio para la ganadería del Trópico su mayor gasto fue 
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en mano de obra. Sin embargo, del desembolso de capital de operación Ja ganadería 

de cáa superó a Ja de engorda. 

Los ingresos obtenidos por ambas ganadeáa se pr;:sentan en el cuadro 20. 

Los anteriores datos colocan a la ganadería de engorda como más rentable frente a 

Ja cáa, lo cual también se manifiesta en el análisis sobre el excedente ganadero que 

se incluyen en el siguiente apartado. 

CUADRO 20 
Ingresos de la ganaderia 
por tipo de explotación. 

(Pesos de 1979) 

Zona Norte Cria Zona Trópico Engorda 
Concepto 

(Miles de $) (Miles de $) 

Ingreso bruto 2 594 1 628 

Costos variables 537 322 

Depreciación 242 143 

Utilidad 849 2 129 

Capital 
Invertido 10 090 11 570 

Utilidad/costos 
% 158.10 661.18 

Rentabilidad/inversión 
% 8.4 18.4 

Fuente: Elaborado a partir de: Oficina de Asesores del c. 
Presidente, Proyecto Ganadero, SAH.1979. 

Por último, se calcula el peso de Ja tierra en la inversión de capital, tanto en 

el Norte como en el Trópico. En esta información se pone de manifiesto, que en la 

región del Trópico ef capital invertido es ligeramente mayor. 
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El capital comprendido en el rubro tierra corresponde al 39% en la zona 

árida y semiárida y el 42 % para el Trópico. 

CUADRO 21 
CAPITAL INVERTIDO EN UN PREDIO 

GANADERO-CRIADOR TIPO DE LA 
REGION DEL NORTE ARIDO Y SEMIARIDO. 

( Pesos de 1979 ) 

concepto Unidad No. de Precio/unidad 
unidades en pesos 

Valor Total 
Miles de 

pesos 

Tierra 
% 

Animales 
% 

Ha. 

cbz. 

Gastos Anuales (b) 
% 

Maquinaria y 
equipo 

% 
Vehiculos 

% 
otros (c) 

% 
Total 

% 

5 300 

653 

1 

800 4 240 4 240 
39.00 

(a) 5 370 5 370 
49.50 

779 779 
7.20 

50 50 
o.so 

180 000 180 180 
1.80 

200 200 
2.00 

10 869 
100 

(B) Incluye el hato según categorfas de edad y sexo las cuales tienen distintos precios, en el anexo 
estadfstico se desglosan. 
Cb) Incluye depreciación. 

(e) C0f1'4lrende diversas instalaciones y construcciones. 
Fuente: Elaborado a partir de: Oficina de Asesores del c. 

Presidente, Proyecto Ganadero, SAM.1979. 
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CUADRO 22 
CAPITAL INVERTIDO EN UN PREDIO 

GANADERO-ENGORDADOR. TIPO DE LA 
REGION DEL TROPICO. 

( Pesos de 1979 ) 

Concepto Unidad No. de Precio/unidad 
unidades en pesos 

Valor Total 
Miles de 
pesos 

Tierra 
% 

Ha. 

Animales cbz. 
% 

Gastos Anuales(b) 
% 

Maquinaria y 
equipo 

% 
Vehiculos 

% 
Otros (c) 

% 
Total 

% 

2 500 2 000 

745 (a) 

1 . 180 000 

5 000 5 000 
41.55 

6 090 6 090 
50.60 

465 465 
3.87 

50 50 
0.41 

180 180 
1.50 

250 250 
2.07 

12 035 
100 

(a) Incluye el hato según categorfas de edad y sexo las cuales tienen distintos precios, en el anexo 
estadístico se desglosan. 
(b) Incluye depreciación. 

(e) C001>rende diversas instalaciones y construcciones. 
Fuente: Elaborado a partir de: Oficina de Asesores del C. 

Presidente, Proyecto Ganadero, SAM.1979. 

5.4 An•lisis de la rentabilidad de la qanadería bovina, por 
reqiones. 1991 y 1992. 

Ante la falta de censos agropecuarios y la poca confiabilidad de la estadística 

oficial, los datos que proporcionan las encuestas del Fondo de Garantía y Fomento 

para la agricultura, ganadería y avicultura y fideicomisos agrícolas (FIRA), del 

Banco de México son muy importantes ya que se trata de una fuente confiable y el 

referente a nivel nacional más actualizado con respecto a la ganadería bovina. 
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No obstante, hay que señalar el sesgo que para los fines de nuestro análisis 

ofrece el hecho de que los datos con los que trabajamos se refiere a productores que 

tienen acceso a financiamiento por parte de FIRA de ahí que no sea válida su 

generalización hacia todos los productores. 

El estudio se refiere a los acreditados de BANCA - FIRA, dedicados a la 

ganadería bovina. La información viene desagregada por regiones ecológicas y 

sistemas de producción. 

Región Arida y Semi-Arida Región Trópico: 

l) Cría 4) Cría 

2) Engorda con pastoreo 5) Engorda 

3) Engorda en corral 6). Doble Propósito 

5.4.1 Aspectos Técnicos: 

Antes de pasar al análisis ele las variables socio-económicas, describiremos 

las características generales de los parámetros técnicos. Esta información nos 

proporciona el estado de los distintos tipos de ganaderías, en los últimos dos años. 

Las encuestas de FIRA consignan para el análisis tres niveles de 

productividad, ya sea tomando como criterio el porcentaje de destete o el número 

de cabezas engordadas, según sea la línea de producción cría o engorda. Los niveles 

son: el promedio ponderado, denominado FIRA, el " nivel bajo" cuando el resultado 

es por debajo de la media y el "nivel alto" cuando éste rebasa a la media. A 

continuación se presentan las cifras del nivel de productividad promedio o FIRA, en 

el anexo estadístico se incluyen los otros dos niveles. 
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Parámetros técnicos de los criadores y del doble propósito: 

CUADRO 23 
ASPECTOS TECNICOS DE LA CRIA 

Y EL DOBLE PROPOSITO. 
1991 

Concepto sistemas de producción 
ganaderos. 

Cria/Z.Ari- Cria/Trópi-
da. 

Destete anual % 68.3 
Peso/destete Kg 172 
Leche/lact. Lts. o 

Fuente: Elaboración conforme a tos datos de 
FIRA 1993 e 

co. 

63.7 
190 

o 

Doble Prop 
Trópico. 

62. 
173 
712 

Las explotaciones de cría en la región Norte son las que reportaron un mayor 

pastoreo continuo de sus potreros, 41 % y el pastoreo tecnificado se practicó en el 

Trópico para la cría y la engorda en un 90% como promedio y en un 91 % de los 

casos de engorda con riego en el Norte. 

En cuanto a las labores de tipo agrícola que se realizan en los potreros, tales 

como fertilización, control de malezas y de plagas, la mayoría de los productores 

pone énfasis únicamente, en lo básico, como es la fertilización de los pastos en los 

ranchos dedicados a la engorda con riego de la zona árida. Se realiza en un 81 % de 

los productores. El control de las malezas en los potreros no se acostumbra en la 

región del Norte, pero sí es una práctica necesaria en el Trópico que realizan en el 

87% de los casos. 
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Las áreas con riego no llegan a rebasar el 20% de los casos que no se 

encuentran dentro de la categoría engorda con riego en el Norte. 

En el renglón sanitario el 100% aplican vacunas, bajando la frecuencia entre 

un 96% a un 76%, en el caso del suministro de vitaminas. La desparasitación 

interior y exterior no la efectúan un 10% de los casos. 

El aspecto sanitario más descuidado - correspondiente a los ganaderos 

criadores y de doble propósito - es el control de la brucelosis cuyo mayor índice Jo 

reportó el doble propósito en el Trópico con un 27%. La atención de vacas al parto 

en estos ranchos se practica más en el Trópico, un 65-70% frente a un 33% en el 

Norte. 

Manejo del ganado: 

El uso de implantes se reportó entre el 56 y el 67% de los predios 

engordadores y los criadores del Trópico los utilizan en el 46% de Jos casos. 

En los ranchos de cría, tanto en el Norte como en el Trópico Ja monta 

natural es la que predomina, el índice de monta controlada es bajo y más aún, la 

inseminación artificial, cuyo mayor uso se manifestó en un 9% de los casos 

referentes al Doble Propósito en el Trópico. 

Esta descripción de las técnicas aplicadas evidencia el bajo nivel tecnológico 

que hoy día predomina en la ganadería nacional. No obstante hay que recalcar que 

existen ganaderos tecnificados con un adecuado manejo de sus predios, pero que 

desafortunadamente todavía no se generalizan. 

Los informes de FIRA incluyen el destino de la producción. La 

comercialización de los productos ganaderos sigue caracterizándose por un marcado 
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intermediarismo, sólo un 5% de la producción llega de forma directa al consumidor. 

La cría, engorda y doble propósito del Trópico destinan sus ventas al mercado 

interno. En cambio la cría en el Norte es para exportación y la engorda una parte se 

destina al mercado exterior y el resto al mercado doméstico. 

Los servicios como el seguro ganadero no es común contratarlos y los de tipo 

profesional, tales como técnicos, contadores y administradores oscilaron como 

promedio en un 30% de los casos para los distintos tipos de empresas. Los 

ganaderos del Trópico manifestaron contar con un mayor apoyo técnico, cerca del 

50 de Jos casos. 

Engorda en corral. 

La producción de carne en corrales queda fuera de nuestro objetivo 

relacionado con la renta de la tierra ya que para esta actividad la fertilidad del suelo 

no afecta al resultado económico de la explotación. Sin embargo, desde el punto de 

vista de nuestro análisis de la crisis, si es pertinente detenernos en este tipo de 

empresas que actualmente son las menos rentables por el costo elevado de los 

insumos y la imposibilidad de competir con la carne de importación, como se amplía 

más adelante. 

La comparación entre los resultados a que se llega con la engorda en 

pastoreo y la engorda en corral, es que la primera tiene en los casos medios una 

ganancia diaria de peso por cabeza de: 0.563 Kg. y la segunda de: 1.245 Kg .. En la 

engorda intensiva, el novillo alcanza el peso comercial .en 120 días frente a 384 días 

en el pastoreo, que equivale a un año con 19 días. La ceba en corral tarda -

aproximadamente - la tercera parte del tiempo. 

l.l.4 



5.4.2 Aspectos económicos. 

El análisis de la rentabilidad realizado por FIRA es de tipo financiero. Su 

objetivo es conocer " las utilidades obtenidas en el periodo por unidad invertida 

en capital y en el activo total". ( FIRA, 1993 b:4) por medio de los índices de 

rentabilidad de la inversión total y del rendimiento del capital. 1 

En 1991, la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 2 para cría era de 

2.2% en el Norte y 2.5% en el Trópico. El Doble Propósito alcanzó una TIR de 

2.7%. (FIRA, 1993 c ). 

La tasa de interés que pagaba la Banca en abril de 1991 era de 16.88% para 

inversiones mayores a· los cinco millones de pesos, a plazo de 28 días y los 

Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), en el mismo plazo, 

llegaban a 21.25 3. La tasa de interés de los préstamos era de 29.62 % . 

El resultado que arroja el análisis es que la inversión en ganadería frente a 

una inversión bancaria o bursátil no es rentable. 

Como se puede apreciar la TIR de las actividades ganaderas arriba señaladas 

era inferior al costo del dinero y del capital. En otras palabras, se obtenía mayor 

utilidad con un depósito, en una cuenta de inversión, que en la producción 

ganadera. Asimismo, el crédito como instrumento para reactivar la producción 

resulta incosteable. 

Los cambios operados en la utilidad por vaca entre 1991 y 1992 para la cría y 

el doble propósito fueron de: N$245 a N$446, en la cría del Norte; de N$481 a 

115 

1 Rendimiento de la ;nversi6n = util ídad bruta/activo total. Rendimiento del capital = utilidad 
despub de intereses/activo-pasivo. C flAA, 1993 b ). 

2 11 La TIA es un fndice de rentabilidad aq:iliamente aceptado. Matemliticamente se define como la tasa 
de interés que causa en el flujo de fondos de un proyecto, que los ingresos en va~ores 

equivalentes en el tiefl1)0 sean iguales a los egresos tarNlién en términos equivalentes en el 
tieq>a 11 • CflRA, 1993 a:S). 



N$228 para cría en Trópico y de N$504 a N$28 l el doble propósito del Trópico. Al 

igual que más arriba se mencionó el nivel medio. (Para información más detallada 

ver anexo estadfstico).(FIRA, 1993 c). 

Los dos siguientes cuadros resumen la rentabilidad de la ganadería bovina en 

sus distintas líneas. 
CUADRO 24 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DE BOVINOS EN CRIA 
Y DOBLE PROPOSITO. 1992. 

( nuevos pesos ) 

Sistemas de producción. 

concepto Cria en 
Norte 

Utilidad/vaca N$ 446 

Rend./Inversión 6.8 

Rend./Capital 5.9 

Fuente: Elaboración propia conforme a datos 
FIRA, 1993 b. 

el Cria 
Trópico 

228 

6.0 

4.1 

CUADRO 25 

Doble Proposi 
to / Trópico 

281 

4.3 

2.9 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DE BOVINOS 
DE ENGORDA. 1992. 

( nuevos pesos ) 

Sistemas de producción. 

Concepto Engorda en Engorda en Engorda en 
pastoreo pastoreo y corral. 

corral 

Utilidad por Kg. 0.52 0.37 0.34 

Rend./Inversión 6.1 9.96 11.0 

Rend./Capital 3.6 7.70 8.3 

Fuente: ldem cuadro anterior. 
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Estas cifras reflejan la severa crisis por la que atraviesa la ganadería bovina 

de carne. 

Por los datos arrojados de la encuesta de F/RA, podemos afirmar que la 

alternativa más viable en el país para la engorda de ganado productor de carne de res 

es el pastoreo semi-intensivo en el Trópico, la ganancia en peso es mayor que en corral, 

la rentabilidad supera a la engorda sólo con pastoreo y a pesar de que la engorda en 

confinamiento es más rentable, el monto de la inversión no se compara. Es decir, se 

adecúa más este tipo de explotaciones a nuestro entorno productivo que el modelo 

de engorda intensiva con base en granos, ya que existe un déficit productivo y los 

altos costos la dejan fuera de competencia. 

s.s Análisis de la rentabilidad de la ganadería bovina, en 
el estado de Tabasco. 1991 y 1992. 

El estado de Tabasco tiene una larga tradición ganadera. Los productores de 

la entidad están organizados en su mayoría en la Unión Ganadera Regional, la cual 

está integrada en cuanto al proceso productivo y su diversificación. Los socios 

obtienen insumos a mejor precio, la maquila de su ganado en el frigorífico de la 

Unión y la compra de leche para aquellos que tienen doble propósito. Además, la 

organización se encarga de comerciaJizar tanto la carne como la leche de sus socios. 

Estas características colocan a la ganadería bovina de Tabasco como una de 

las más importantes para el mercado interno. Por ello, se consideró pertinente 

incluir el análisis económico de estas empresas ganaderas. 

La base estadística que se estudia parte de dos encuestas, una levantada en 

marzo· de 1991 por el investigador José Antonio Espinosa García, del área 

socioeconómica del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 

Agropecuarias del campo experimental Huimanguillo, Tabasco. Otra, realizada en 
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mayo de 1992 a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, comprendida en el 

"Estudio de desarrollo agropecuario y forestal del Estado de Tabasco, 1992-2000" 

El estudio de 1991 abarca las cinco zonas ganaderas de la entidad y los 

ranchos se clasificaron de doble propósito cuando se produce carne y leche, de 

engorda y de engorda-cria, es decir se dedican a la cría de becerros y a su engorda. 

La siguiente gráfica muestra la distribución de las distintas líneas 

productivas. 

Finalidad de las explotaciones bovinas 
Tabasco 

Engordu 16"' ., 

FUENTE. E•plnoza. 1991 

3., Producción 
de leche 
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Concepto 

Mano de obra 
Fija 
Eventual 
Renta de po-
treros 
Mantenimiento 
de potreros 

CUADRO 26 
Distribución de Costos de Producción. 

Ganaderia Bovina de Tabasco, 1991. 
(Porcentajes). 

Tipo de Explotación. 
Doble Propósito Engorda Engorda y 

36.2 21.0 22.0 
15.0 4.0 8.0 

7.0 3.0 8.0 

13 .o 4.0 16.0 
Suplementación 14. o 20.0 15.0 
Compra de 
animales 35.0 20.0 
Medicamentos 3.0 3.0 5.0 
Otros 11.8 10.0 6.0 

Fuente:Jos6 Antonio Espinosa Garcfa, tNlFAP, 1991. 

. " , ... ~·,.., ' -
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CUADRO 27 
Análisis económico de la ganaderia de 

Tabasco, por tipo de explotación. 1991. 
(Valor en miles de pesos) 

Tipo de Explotación. 
Doble Propósito Engorda Engorda y cria 

Ingresos por la venta de leche 
25136 o 

costos variables de producción de leche 
17240.5 o 

Beneficio por la venta de leche 
7895.5 o 

Leche:Rentabilidad/C.V. (%) 
45.7 

Ingreso por la venta de carne. 
31131.4 43262.8 

Costos variables de producción de carne 
24908.3 27530.9 

Beneficio por la venta de carne 
6223.l 15731.9 

carne:Rentabilidad/ c.v. (%) 
24.9 57.14 

Inversión (I) (miles de pesos) 
5oaaoo 18a300 

Rentabilidad/ I (%) 
3.47 a.3 

o 

o 

o 

81000 

46242.2 ( a) 

34757.a 

75.16 

4a7000 

a.a 

(a) El 81.5 X de los ingresos proviene de la engorda de novillos, por eso los costos se calcularon 
en esa propord ón. 

Fuente: José Antonio Espinosa Garcfa, INIFAP, 1991. 

Este trabajo nos revela a los ranchos que tienen cría y engorda como los más 

rentables. También se manifiesta el problema del doble propósito que no es tal en 

sentido estricto, ya que por obtener la leche de la vaca se desteta al becerro, pero no 

se le proporciona el suplemento necesario y por ello tarda más en el periodo de 

engorda. 
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El estudio realizado en 1992, - que más arriba se menciona - contempló un 

total de 26 892 productores, 580 con una ganadería semitecnificada de los cuales 

145 se dedican a la engorda y 435 al doble propósito, de los 26 312 que tienen el 

hato al libre pastoreo, 22 242 lo destinan a la producción de carne y 4 070 a carne y 

leche. 

Para 1992 es muy fuerte la ganadería extensiva en el estado de Tabasco, que 

como ya se dijo es predominantemente para la engorda de ganado productor de 

carne para el mercado interno. La ganadería bovina de Tabasco refleja que aquellos 

predios con una producción semitecnificada obtuvieron una rentabilidad mayor, sin 

embargo no es de ninguna manera aceptable.(Ver cuadros 28 y 29). 

En este año el doble propósito presentó una situación más favorable para el 

productor frente a la engorda. Esto se explica por la coyuntura que se presentó para 

la ganadería de carne de bovino a la luz del incremento de las importaciones de 

carne durante 1991 y 1992 que se analiza con detalle en el siguiente capítulo. 
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CUADRO 28 
Análisis económico de la ganaderia de engor4a. 

Por tipo de explotación. 
Tabasco,1992. 

(Valor en millones de pesos) 

Tipo de Explotación. 

Ingresos anuales 

costos totales de producción 

Utilidad 

Inversión 

Rentabilidad/e.V. (%) 

Rentabilidad/inversión (%) 

Semi
Tecnif icado 

290.0 

219. 4 

70.6 
2825 

32.17 

2.49 

Libre Pastoreo 
Traspatio 

48.6 

40. 3 

8.3 
621.5 

20.59 

1.33 

Fuente:SARH. Estudio de Desarrolla Agropecuario y Forestal del Estado de Tabasco, 1992-2000. 

CUADRO 29 
Análisis económico de la ganaderia de Doble Propósito 

Por tipo de explotación. Tabasco,1992. 
(Valor en millones de pesos) 

Tipo de Explotación. 
Semi- Libre Pastoreo 

Tecnificado Traspatio 

Ingresos anuales 
164.8 62.7 

Costos totales de producción 
127.7 52.2 

Utilidad 
37.1 10.5 

Inversión 1100.0 770.7 

Rentabilidad/e.V. (%) 29.0 20.11 

Rentabilidad/inversión (%) 3.37 1.36 

Fuente:SARH. Estudio de Desarrolla Agropecuario y Forestal del Estado de Tabasco, 1992-2000. 
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La ganadería bovina ya no se presenta como un negocio, incluso la 

profundidad de la crisis queda de manifiesto si tomamos en cuenta al número de 

productores que afecta. Si por un momento, se tomara como "rentable" la 

explotación semi-tecnificada frente a la de libre pastoreo, ello daría como 

conclusión que 580 productores son los que tienen mayores posibilidades de 

permanecer en la actividad, frente a 26 312 que están percibiendo ingresos por 

debajo de los primeros en 17% si se trata de engorda y un 40% si es doble 

propósito. 

s.& La descapitalización de la qanadería mayor. 

La información que aquí se presenta nos ofrece para los años en cuestión la 

posibilidad de indagar la relación que guarda la inversión en tierra dentro del 

capital invertido. 

En la ganadería bovina basada en pastoreo, la tierra juega un papel central 

en la inversión, de los cuadros presentados a lo largo del capítulo podemos 

examinar cual ha sido el peso de la tierra en la inversión total, según las distintas 

ganaderías y regiones 
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Año 

1965 

1970 

1977 

1979 

1991 

CUADRO 30 

Evolución de la estructura del capital 
en los predios ganaderos de cría. 

Por regiones, 1965 - 1991. 
Porcentajes 

Zona Arida y Semiárida Zona Trópico 

Tierra Ganado Otros Tierra Ganado otros 

66 9 25 n/d n/d n/d 

48 31 21 55 30 15 

84 8 8 57 34 9 

42 53 5 42 51 7 

90 9 1 97 1 2 

Fuente: Para 1965: COPARME>C, 1965, para 19n:Reig, 1982, para 1991, FIRA, 1993 y lo's otros años 
cuadros 12, 17, 21 y 22 

Cabe aclarar que las cifras no son del todo comparables por provenir de 

fuentes diversas, que tienen metodologías distintas, en ese sentido la siguiente 

reflexión es muy relativa, de carácter hipotético. En el periodo que comprende de 

1970 a 1979, que corresponde al de auge ganadero, los terrenos del Trópico 

soportaron cargas animales crecientes, sin embargo, con la crisis los hatos fueron 

disminuyendo y con ello perdiendo participación dentro del capital invertido. Los 

ganaderos que han abandonado la actividad venden el ganado, pero no el rancho. 

La conclusión que se desprende del cuadro es que la tierra ha ido tomando 

un mayor peso en cuanto al total del capital invertido, como no se han dado 

cambios radicales en el modelo productivo, la reducción del capital en explotación 

no obedece a una mayor productividad en función de que se hayan desechado los 
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animales improductivos, sino más bien al fenómeno que se mencionó en el capítulo 

anterior de descapitalización de la actividad. 

Si medimos la rentabilidad obtenida vía ingresos en relación al capital 

invertido en el predio, para los distintos años tenemos que para la cría en el Norte 

se pasa de un 11.06% en 1970; a un 8.4% en 1979; a un S.9% en 1992. 
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Esa misma relación, con respecto a engorda en Trópico, arroja lo siguiente: 

7.47% en 1970; 18.4% en 1979; 3.6% en 1992. Tabasco reporta 8.3% en 1991 y 2.4% 

en 1992. 

La cifra media a nivel nacional, para el doble propósito en el Trópico, es de 

2.9% en 1992, Tabasco para ese año registra 3.3%. 

Esta caída de la rentabilidad explica el fenómeno actual de un gran volumen 

de carteras vencidas. Los productores no sólo han dejado de ganar, sino que 

empiezan a perder parte de su inversión ante la necesidad de liquidar sus créditos. 
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Grórtca 12 

Evolución de la rentabilidad de la ganadería de cría 
em la Región Arida y Semi-árida 
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Estos cálculos, junto con los datos, para 1991, de la comparación entre el 

costo del capital y el costo del dinero, frente a la utilidad obtenida en la actividad 

ganadera evidencían la crisis por la que atraviesa la actividad pecuaria y 

proporcionan un acercamiento al fenómeno de la descapitalización. 

5.7 La crisis de la qanadería bovina y el excedente 
qanadero. 

En el análisis de la rentabilidad consideramos sustancial tomar en cuenta la 

generación del excedente, premisa económi_ca básica para que se dé el proceso de 

reproducción. Pero no sólo es importante su generación sino también, el destino del 

mismo y es aquí donde la renta del suelo tiene un papel clave ya que se convierte en 

un obstáculo para la apropiación del excedente generado por parte de los sectores 

no rentistas. 

La ganadería bovina pastoril, al igual que el resto de actividades del sector 

primario, se fundamenta en el recurso tierra para el desarrollo de su actividad. Este 

hecho le imprime una diferencia en relación al resto de actividades económicas que 

utilizan una superficie, en cuanto a su carácter espacial y no por sus propiedades 

biológicas. 

En un primer acercamiento pareciera que la tierra puede producir por si sola 

debido a sus condiciones físicas, pero ello depende de las relaciones sociales que se 

establezcan. 
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"En Las actividades productivas que tienen apoyo en la tierra, como 

es la ganadería bovina extensiva , una porción considerable del 

excedente no surge de la relación directa capital -trabajo, sino de la 

combinación del monopolio de la tierra y sus fertilidades 

diferenciales, frente al valor total generado en las actividades 

productivas de toda la economía" (Reig, 1978:230). 

Esto es importante señalarlo, porque tal mecanismo de apropiación del 

excedente guarda una relación estrecha con la explicación de las causas de la crisis 

ganadera de nuestro país. 

Es por ello que en esta sección nos abocamos al estudio de la generación del 

excedente ganadero antes de la crisis de los ochenta y qué sucedió después. Como 

insumo seguimos basándonos en las encuestas de rentabilidad. 

5.7.1 La renta diferencial en la qanadería bovina de carne. 

La composición de la carga animal a nivel nacional es de un 70.7% para 

bovinos productores de carne; 7.1 % para bovinos productores de leche; 14.8% para 

equinos; 4.5% para caprinos y 2.8% los ovinos. ( COTECOCA/SARH/UNAM, 

1990). 

La ganadería bovina de carne se ubica en todo el territorio nacional donde 

los agostaderos tienen distinta capacidad de sostenimiento del ganado. En el Norte 

Arido y Semi-árido, los pastos naturales pueden tener un coeficiente de agostadero 
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Trópico se puede tener desde 0.6 a 102 ha./UA. hasta 2.0 ha.fu.a.( FIRA, 1993 

c)l 

El mapa muestra la capacidad de sostenimiento de ganado en pastoreo que 

se tenía hace una década. 2 No debe interpretarse que es ganadero todo el 

territorio nacional. "La carta señala la capacidad que tendrían los recursos naturales 

si se utilizaran para el pastoreo". (COTECOCA/SARH/UNAM, 1990). 

La región que abarca la gama de colores del rosa fuerte al anaranjado suave 

se ubica en el Trópico húmedo y seco, con coeficientes de agostadero que van de 1.2. 

UA/ha./año, cuya disponibilidad forrajera es de 6.1 ton./ha./año hasta 0.14 

UA/ha./año con un forraje de 0.7 ton./ha./año. 

En el otro extremo, la zona coloreada con verde y azul representa los 

coeficientes más pobres de forraje natural, 0.235 y 0.123 ton./ha./año de materia 
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seca respectivamente. 

La localización de la superficie ganadera, para 1980, se presenta en la gráfica 

No. 14. Sin embargo, la información por si sola no dice mucho, debido a que lo 

relevante es la capacidad forrajera de esa extensión y es así como se obtiene que 

ocho estados: Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, 

Nuevo León y Zacatecas abarcan el 60.49% de la superficie y producen el 20.23% 

de la carne, en cambio, 3 estados del Trópico. Veracruz, Tabasco y Chiapas, con el 

6.55% de la superficie ganadera, producen el 27.14% de la carne de res. 

11 Coeficiente de agostadero: Superficie <en hectáreas) requerida para sostener una unidad animal 
· al año en forma económica, sostenida y permanente, sin deteriorar los recursos naturales. 11 

< COTECOCA/SARH, 1990 ). Para 111idad animal ver nota más adelante. 
2 La informacfón de la comisión T•cnfco Consultiva para la Determinación Regional de los Indices de 

Agostadero, dependencia de la SARH, dada la envergadura de su tarea, sus estudios 
regionales tienen dfferentes fechas. Para este mapa el más recientes es de 1981, de Baja 
california y el más antiguo es para Nuevo León en 1973. 
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Entidad 

CHIHUAHUA 
SONORA 

COAHUILA 
BAJA CALIF. SUR 

DURANGO 
BAJA CALIF. NTE. 

TAMAULIPAS 
ZACATECAS 

NUEVO LEON 
OAXACA 

SAN LUIS POTOSI 
VERA CRUZ 

JALISCO 
GUERRERO 

SIN ALOA 
YUCA TAN 

CHIAPAS 
CAMPECHE 

MICHOACAN 
TABASCO 

PUEBLA 
NAYARIT 

GUANAIUATO 
QUINTANA ROO 

HIDALGO 

Gréfica 14 
SUPERFICIE CON ACTIVIDAD GANADERA EN MEXICO 

QUERETARO¡~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MEXICO 

AGUASCALIENTES 

:}J~lJJ. : 26:3,400•.•:•,:·, •.• ,. ·"""'·····'"·""· .• 

10 15 20 

Superficie ganadera (ha) 

FUENTE: Memorias regionales de coeficientes de agostadero • Cotecoca, SARH. 
Atlas del uso del suelo en la República Mexicana. Dirección General de Agricultura, SARH, 1980. 



· Grófica 15 

Relación entre superficie con actividad ganadera 
y producción de carne (1980) 

Superficie 

FUENTE: COTECOCA, SARH, 1980 y SARH, 1991. 

Producción 
/ ,_____ __ __, 

52,63% 
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Estas cifras dan cuenta de la importancia que juegan las rentas diferenciales 

para la producción de carne en pastoreo. 

El problema que presenta el estudio de la renta se remite a la teoría de la ley 

del valor. El valor de uso de la tierra, gracias a sus condiciones naturales, está 

determinado por un proceso biológico independiente del capital y del trabajo. Por 

otro lado, los productos agrícolas deben tener un valor para su intercambio como 

mercancías, se les debe fijar un precio. 

"Ver la renta como el precio del suelo implica que la tierra tiene un 

valor. ¿Pero cómo puede un valor de uso que no es producto del 

trabajo humano tener valor?. No puede. Puede tener un precio sin 

tener valor, pero en este caso el precio no significa la contribución 

que el valor de uso hace al valor de la producción social. Más bien, el 

precio representa un deducción de valor producido en otro lugar". 

(Murray: 1985, 113). 

En ese sentido, la teoría de la renta encierra la contradicción entre valor de 

uso y valor de cambio. La naturaleza de la producción agrícola implica de suyo 

condiciones heterogéneas, esta es la base material para la existencia de rentas 

diferenciales. 3 

En el cálculo que hacemos de la renta ganadera nos enfrentamos a esta 

contradicción. El objetivo que se persigue es poder comparar una misma unidad de 

3 11La existencia de los obstéculos del suelo (valor de uso) cuando se unen al hecho de que los 
productos agrícolas deben ser vendidos como mercancfas (valor de cant>io) a un precio 
general de mercado tiende hacia el valor de producción en el terreno menos fértil, 
si!inffica que los capitales rinden difeirentes tasas de ganancia por una razón distinta a la 
propia inversión de capital 11 • CMurray:1985, 141). 
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capital y/o de tierra en distintas explotaciones ganaderas para poder determinar si 

hay diferencias que provienen de las condiciones naturales o inducidas, de la tierra y 

luego llegar a establecer las relaciones de esa diferencia. 

Para proceder a la comparación tenemos que hacer una serie de pasos 

previos de tal manera que tanto los distintos productos de cada explotación 

ganadera: novillos gordos, vacas de desecho, becerros o becerras al destete, leche, 

etcétera, como la comparación con otros tipos de explotación pecuaria, de las 

diferentes regiones sean homogéneos, de tal suerte que nos permita hacer la 

comparación. Es en ese sentido que nos referiremos a una homogeneización vertical 

y horizontal. 

La homogeneización vertical implica homologar todos los productos del 

rancho por más diversos que sean, por ejemplo en un rancho dedicado a la 

exportación de becerros no sólo se obtienen ingresos de la venta de becerros y 

becerras, sino que también se comercializan novillos, vacas y toros de desecho. Otro 

ejemplo que podemos mencionar se refiere a las explotaciones de doble propósito, 

las cuales son productoras de carne y leche. 

El criterio que se utilizó para la homogeneización vertical fue aplicar la tabla 

de equivalencias de la unidad animal aceptada 'por los zootecnistas a nivel 

mundial. 4 Para el caso del Doble Propósito, se calculó la equivalencia de la 

producción de leche a unidad animal a través de los ingresos obtenidos de la venta 

de ese producto. 
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Aglossary of terms used in range management, D.L. Huss, Edit. Portland, Oregon 1964. Tomado 
de: Delgado Castillo, 11 Algunos aspectos de la economía ganadera del Noroeste de México 
ITESM, 1970. 



Una vez homologados los productos de cada tipo de explotación ganadera a 

unidades animales, procedimos a la homogeneización horizontal. Lo que buscamos 

es un factor de homogeneización que nos permita comparar las unidades animales 

de las diversas actividades ganadera y de las distintas regiones. Para ello tomamos 

como parámetro una de las explotaciones, a la cual le dimos la unidad, y con base 

en el precio de esa unidad se hicieron las equivalencias con las unidades animales 

reportadas por cada tipo de explotación pecuaria. Es así como llegamos a establecer 

el concepto de "unidad animal homogénea" lo cual nos permitió hacer comparables 

los datos. 

En otras palabras, el razonamiento es el siguiente: en las condiciones 

productivas de determinado tipo de explotación ganadera, cuántas unidades 

animales de la explotación tomada como base pueden producirse por hectárea, en 

algunos casos más de una, en otros sólo una fracción. 

Como una prueba de confiabilidad del uso del factor de homogeneización 

procedimos a modificar, al azar, la explotación designada como la unidad y el 

resultado fue el mismo en cuanto ·a las relaciones que se establecieron entre las 

distintas actividades, aunque por supuesto, las cifras cambiaron. 

El siguiente paso fue el establecimiento de un precio de costo consolidado, 

obtenido a partir de dividir el costo de la unidad animal entre el factor de 

hom~geneización que resultó para cada tipo de actividad. Es así como obtuvimos el 

precio de costo regulador que se corresponde con el precio de costo consolidado 

más alto. Aquel que garantiza para la explotación con costos más altos, la 
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recuperación de los mismos, al tiempo que la obtención de una ganancia, más ya no 

de una renta diferencial. S 

Es así como llegamos al cálculo de la ganancia. La diferencia entre los 

ingresos y los egresos de aquella explotación con costos más altos por unidad animal 

homogénea. 

Es entonces como se obtiene el monto de la renta diferencial como el 

remanente para aquellos predios con costos por debajo del precio de costo 

regulador. 

El ejercicio que se presenta busca resaltar la existencia e importancia de las 

diferentes fertilidades y el papel que éstas juegan en la caída de la rentabilidad, no 

es por tanto un análisis microeconómico de cada sistema ganadero por región, de 

ahí que se formule el supuesto de que el excedente se compone sólo de ganancia y 

renta diferencial. 

Los cálculos de los cuadros sobre renta tienen como objetivo hacer una 

cuantificación de la renta diferencial por tipo de actividad, por lo tanto los números 

absolutos por sí solos no dicen nada. La información relevante surge de las 

relaciones que se establezcan entre los diversos resultados que nos arroja el cuadro. 

Como ya se mencionó en este apartado no se incluyen las encuestas de 1970. 6 
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5 Recordemos que las cifras que estamos uti l izardo provienen de información surgida de los ranchos y 
por tanto, las ventas se efectuaron, es decir son productores que estaban en el mercado con 
ese nivel de costos. En otras palabras, hubo mercado para sus productos. 

6 En el anexo estadfstico se incluyen los cuadros que apoyan las gráficas sobre renta diferencial. 
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5.8 La renta diferencial en los distintos predios ganaderos. 

En la gráfica No. 16 se muestra el excedente generado a partir 

de los datos de 1979. El resultado que nos arroja es que la engor

da de ganado en el Trópico si tiene un ingreso derivado de la renta 

del suelo, al sercondiciones de fertilidad de la tierra las que en

tran en juego. 

La composictón del excedente provino en un 28% de la renta del 

suelo y un 72% correspondió a la ganancia. 

Grdllco 16 
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La gráfica No. 17 consigna los datos de la economía ganadera, 

tomando como base para la homogeneización horizontal la engorda en 

la zona árida. En la gráfica 18 se tomó como base la engorda en 

la zona trópico, ello con el fin de que se vea como independiente

mente de la actividad ganadera que se tome como base para la homo

geneización horizontal, la relación que se guarda entre las disti~ 

tas ganaderías se mantiene, lo único que cambia son los valores. 
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En cuanto al excedente total obtenido por explotación, compuesto por la 

ganancia y la renta, tenemos el siguiente orden descendente: 

CUADRO 31 
Estructura del excedente de las diversas ganaderias, 

por regiones (1991) Porcentajes. 

Excedente 
Sistema ganadero Ganancia Renta 

Cria Trópico 
Doble Propósito 
Cria Norte 
Engorda Trópico 
Engorda riego Norte 
Engorda temporal Norte 

Fuente: Elaboración propia. 

45 
48 
54 
79 
94 
100 

55 
52 
46 
21 

6 
o 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

La cría y el doble propósito en el Trópico son los sistemas con menores 

costos y que generan por tanto el mayor monto de renta. Estas actividades, para 

ciertas zonas de la región Trópico recaen en los pequeños productores, ya sea 

privados o ej idatarios. Entre otras razones, por las características de la 

comercialización descritas en los capítulos tres y cuatro, más la argumentación del 

capítulo uno, estos productores están impedidos de retener el excedente generado 

en sus predios y éste es transferido hacia otros sectores. 

El otro elemento a tomar en·cuenta para la renta diferencial lo constituye la 

ubicación. En el mapa se distinguía la zona Norte del país como la que tiene los 

índices de agostadero más pobres, ¿ Cómo es que los productores de esta región 

permanecen en la actividad?. Es aquí donde entra el factor ubicación. La cercanía 

con el mercado de exportación hacia los Estados Unidos que requiere de crías para 

la engorda. 

Por último se incluye el cálculo del excedente generado para las distintas 

actividades ganaderas del Estado de Tabasco. 
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En la gráfica se observa que las propiedades con ciclo completo, es decir, 

cría y engorda perciben la mayor renta. 

De la encuesta levantada por FIRA en 1992 se concluye: 

"Como una generalidad, resulta claro que las empresas que crían y/o 

engordan bovinos para carne y doble propósito en pastoreo tienen 

mayores utilidades (relación beneficio/costo), pero menores 

rendimientos de la inversión y el capital que las empresas de otras 

líneas o sistemas. Esto es debido a que el valor de su principal activo, 

el terreno, es elevado en comparación con la utilidad obtenida, pero 

esta costosa inversión pem1ite operar subsecuentemente con bajos costos, 

ya que la mayor pane de la alimentación de los animales proviene de los 

productos de la fotosíntesis que ocurre en el terreno.(FIRA: 1993,41J 

Es este un reconocimiento de la relevancia que tiene para los productores la 

renta diferencial. 

Estos cálculos nos permiten afirmar que la renta del suelo forma parte del 

excedente generado en los predios ganaderos a raíz de las diferencias entre los 

precios. individuales de producción y el precio regulador de mercado. No obstante, 

es difícil avanzar más allá, como por ejemplo, determinar en el precio de la carne 

cual es el monto de la renta, porque en la comercialización se dan una serie de 

relaciones que como ya apuntábamos carecen de una estricta base económica

comercial, ya que se trata de una relación donde predomina el oligopsomio y ha 

lugar a la especulación Es decir, hay una serie de intermediaciones que son difíciles 

de rastrear. 

1 EnUsls mio. 

l.38 
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Recapitulando. Los datos reportados en 1970 muestran como para el 

Noreste resultó más rentable la explotación media y mayor de carácter extensivo 

que aquella con mayor inversión. En ese año, para las Huastecas, la utilidad mayor 

con respecto a los costos reside en los predios medianos extensivos. 

La engorda de ganado en pastoreo ha ofrecido bajos costos, pero para los 

noventa eso no es suficiente, se requiere además del abasto oportuno y a bajo precio 

del producto. Esta eficiencia, con el modelo extensivo está en entredicho. El 

periodo de engorda con este modelo es mucho más prolongado que el que se 

obtiene mediante el sistema intensivo del cual proviene la carne de importación. 

Debido a las condiciones de subsidio para las ganaderías del exterior, el 

precio del producto es menor que el que ofrece el mercado doméstico. 

Aquí es donde reside la relación entre la crisis ganadera y las trabas actuales 

para la obtención de la renta del suelo. La apertura comercial hizo evidentes las 

condiciones tan ineficientes de la producción de estos cárnicos. 

El análisis de la crisis ganadera presentado en el capítulo cuarto, junto con el 

presente sobre la rentabilidad permite afirmar que el mecanismo de obtención de la 

renta del suelo se ha trabado. En ese sentido, la crisis se origina desde la misma 

estructura productiva debido al agotamiento del modelo extensivo. 
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CAPITULO VI 

Repercusiones de la política económica en la ganadería de carne. 

Introducción. 

El presente capítulo se enfoca al análisis de las repercusiones· de la política económica 

instrumentada a partir de 1982. Se refiere a las medidas adoptadas para hacer frente al 

pago de la deuda y las políticas de estabilización y ajuste estructural, las modificaciones al 

artículo 27 Constitucional y la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá, como parte de la política de modernización impulsada por el gobierno. 

A nivel macroeconómico, las políticas de estabilización y ajuste estructur~ tuvieron 

el efecto deseado de sanear la economía, sin embargo, a nivel sectorial, no estaban dadas 

las condiciones para los cambios de corte estructural y los resultados no han sido del todo 

favorables. Frente a las condiciones en que se encontraba la actividad, la política 

económica acelera y acentúa la pérdida de dinamismo del sector agropecuario. 

Se pretende dar fin a la ineficiencia productiva, a través de la competencia en el 

mercado internacional. Ese es el caso de la ganadería de carne que no se ha podido 

insertar al mercado mundial y si en cambio se corre el riesgo de perder el mercado 

nacional. 1 

1 Cfr. Capitulas 2 y 4. 

140 



Esta afirmación se fundamenta en que a partir de la apertura comercial - que forma 

parte del conjunto de políticas de ajuste estructural- se hacen evidentes las vulnerables 

condiciones de competitividad de la ganadería de carne de México, frente a la irrupción del 

mercado norteamericano en este segmento del mercado. 

6.1 Las políticas de estabilización y ajuste estructural en 
la ganadería. 

Durante el periodo de auge de la ganadería la economía mexicana atravesaba por la 

bonanza petrolera, sin embargo, para 1982 una economía basada en los ingresos del 

petróleo se colapsa al caer los precios del crudo y afloran los agudos problemas de la 

estructura productiva. La inestabilidad económica reflejada en altos índices de inflación 

provocó la salida de capitales. Todo ello dificultó cumplir con los compromisos adquiridos 

con la banca internacional, y la meta central en ese momento era el pago de la deuda 

externa. Es así como se manifiesta la aguda crisis de la deuda. 

Después de 1982 se instrumentó una política monetaria restrictiva que controló el 

acceso a las divisas y al crédito. En los primeros años de los ochenta se redujeron 

considerablemente las importaciones, para toda la economía a fin de reducir el déficit en la 

balanza de pagos. 2 Esta medida afectó más a los ganaderos lecheros que normalmente 

importan sus vaquillas de reposición. El abasto de carne de res se realizó con la producción 

interna. 

2 "De fgual forma, en los pafses de América Latina y el Caribe la mejora de la balanza exterior se consiguió 
mediante una gran contracción de las frrportacfones, que para 1985 eran alrededor de U'1 43 por ciento 
inferfores al nivel de 1980. En los p1fses con programas de contingencia o del servicio aq>l iado del· FMI, 
las fnportaC:iones totales durante 1981~84 descendieron cada año culminando en 1.r1a disminución del 7.7 por 
ciento en 1983. La cifra media, sin en"bargo, oculta aq>ltas variaciones. Los descensos rn6s acusados de las 
fn'f>Ortacfones se produjeron en algunos paises de ~rica Latina, como la Argentina (17 por ciento) el Brasil 
(15 por ciento) México (42 por ciento) y Uruguay (34 por ciento). 11 <FAD, 1990:24) 

141 



La política de mantener subvaluado el tipo de cambio tuvo un efecto diferenciado 

entre los ganaderos. Favoreció, durante 1982-1990, a la exportación de becerros. En 1990 

se modifica la legislación y se autoriza la exportación de ganado desde cualquier entidad de 

la República. Anteriormente esta era una oportunidad exclusiva para los estados del Norte. 

Las ganaderos engordadores fueron de los más afectados. Los que se dedicaron a la 

engorda intensiva en corrales vieron aumentar cada vez más sus costos por ser sus insumos 

en buena parte importados. 

La pérdida de dinamismo de la ganadería se vio afectada porque los precios 

relativos de la actividad pecuaria con respecto a los precios de los insumos, arrojaron 

términos de intercambio desfavorables, junto con la contracción de la demanda que 

acompañó a la política salarial. Este proceso se dio a lo largo de la década de los ochenta y 

más acentuado desde 1987.(Escalante: 1992) 

Un aspecto sustancial de la política económica durante la década fue la reducción 

en la inversión pública, el incremento de las tarifas de bienes y servicios brindad0 .· .)r el. 

Estado, paralelamente a la eliminación de subsidios. 

"En México, las políticas monetarias y fiscal instrumentadas generaron, entre 

otros efectos, que entre 1981 y 1989 la inversión pública y privada 

restrocediera en un 32 % , con los consecuentes efectos en el empleo y la 

informatización de la economía" (Escalante, 1992:230). 

Esa retracción de la inversión ha traído como resultado la descapitalización de la 

ganadería y la pérdida de rentabilidad. 

"Por lo que corresponde a la ganadería, los subsidios equivalentes al 

productor interno estuvieron muy por debajo de los internacionales, lo cual 
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significó una disminución sustantiva a los subsidios, particularmente en 1982, 

1983, 1986 y 1987. Además, esa diferencia significó una desventaja 

importante para los productores mexicanos que exportan su producción." 

(Escalante, 1992:258) 

Los subsidios equivalentes al productor de carne de bovino en la e.E.E. han pasado 

de un 44.6% en 1979 a un 57.7% en 1992. (O.C.D.E.: 1993)~ 

El caso de México es contradictorio debido a la heterogeneidad en la desregulación 

de las importaciones, la carne de vacuno carece de permisos de importación como de 

arancel, mientras los granos forrajeros y maquinaria mantienen aranceles a la importación. 

( González: 1993). 

Fracción 

10070001 
10070002 
12010002 
10210003 
12070002 
17031001 
23040001 
2309 
84333001 
84335902 
84368001 

Fuente: Gonzélez: 1993,5. 

CUADR032 

Régimen de Importaciones de insumos. 
1993 

Producto Reg. 

sorgo (die- mayo) Lib. 
Sorgo (mayo-die) Lib. 
Soya (feb.- julio) Lib. 
Soya (agos.- enero) Lib. 
Alfalfa Lib. 
Melaza de caña Lib. 
Pasta de soya Lib: 
Alimentos balanceados Lib. 
Implementos p/henef icar Lib. 
Desgranadoras de maiz Lib. 
Trituradoras mezcladoras Lib. 

Arancel 

o 
15 

o 
15 
15 
10 
15 
10 
15 
15 
15 

3 Aquel los otorgadas en Estados Unidos y Canadá se abordan en el apartado sobre el TLC. 

1 
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En consecuencia la ganadería bovina tiene una protección efectiva negativa mayor 

al 15%. 

En la política de precios se fincó una de las estrategias del conjunto de la política 

económica hacia el sector agropecuario, el mercado como ordenador y regulador de todas 

las distorsiones. Para la ganadería bovina de carne este proceso modificó la relación entre 

el Estado y los productores. 

Tradicionalmente los ganaderos negociaban con el gobierno los aumentos de 

precios a la carne, presionaban por medio del desabasto a la Zona Metropolitana y 

finalmente lograban su objetivo. Sin embargo, a partir de 1984-85, la demanda se desplomó 

drásticamente, no pudieron vía precio cobrar· la renta, y los aumentos de precios no 

pudieron seguirse dando como antaño. Menos aún en 1987 cuando se impusieron los 

controles del Pacto. 

Por años los ganaderos pudieron fijar el precio de la carne. Se ampararon en el 

proteccionismo y presionaron al aumento de precio en lugar de buscar mecanismos de 

abatimiento de costos. 

El resultado fue que vía las fuerzas del mercado la actividad ganadera de carne de 

res mostró su fase atrasada, oligopolista e incapaz de competir. La política de eliminación 

de tasas preferenciales para los créditos, junto con la política salarial afectaron 

severamente la recuperación económica de ese sector. 

Los cambios en las condiciones del financiamiento incidieron gravemente en la 

actividad de la ganadería orientada al mercado doméstico. El encarecimiento del mismo 

impidió continuar bajo las mismas condiciones y mucho menos modificar la estructura 

productiva. 4 

4 Cfr. Capftulo 4. 
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El Banco de México a través de FIRA modificó su política de asignación de 

créditos. El criterio rector ha sido la productividad del predio y la seguridad de la 

recuperación del financiamiento. Ante una situación crítica como la que prevalece en la 

ganadería mayor, el acceso a recursos financieros se ha restringido. 

En cuanto a esperar una reactivación de la producción vía un incremento de la 

demanda es aun más difícil debido a la pérdida de poder adquisitivo resultado de la 

política salarial. 

Si bien, los cárnicos son un alimento que se corresponde con los deciles de ingreso 

medio y mayor, los sectores de menores ingresos, se vieron afectados porque redujeron el 

ya de por sí bajo consumo de proteína animal. 

La Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural, levantada en 1988, 

registra los veinticinco alimentos más frecuentemente consumidos a nivel nacional. Se 

agrupa la información para 19 zonas. 

En tres de ellas: Sur Mixteca Cañada, Pacífico Sur y Península de Yucatán no se 

consume carne de res, en la zona rural. Para el resto, la ingesta de este producto ocupa en 

promedio el catorceavo lugar y lo consume sólo un 20% de los encuestados. El recorte 

estatal se centró en los renglones relativos a los servicios salud, vivienda, educación y 

alimentación y en si hace mucho que no se dan programas de abasto popular de cárnicos -

semejantes a los de las lecherías de LICONSA, que en un tiempo lo hizo Industrial de 

Abastos. (IDA). 

El panorama no es alentador. México está dentro del grupo de países que destinan 

el- 50% de sus ingresos al gasto alimentario. "En un estudio de siete países 

latinoamericanos que abarca el periodo comprendido entre 1981 y 1984 se informa de que 

los salarios reales han descendido en cinco de ellos. El descenso fue especialmente 
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pronunciado en el caso de México y el Brasil, donde por un periodo de cuatro años la 

disminución fue superior al 20 por ciento" (FAO, 1990: 35) 

El problema es cómo ofrecer precios justos y remunerativos a los productores y por 

otro lado, no encarecer la canasta básica. Este es un dilema que siempre se ha presentado. 

La solución que han encontrado en los países desarrollados ha sido otorgar subsidios a los 

productores, de tal forma que tengan ingresos suficientes y, por otro lado, Jos precios no 

sean tan altos que Jos consumidores no puedan adquirirlos. Esto a últimas fechas se está 

cuestionando porque sería sustraer todo un sector a las leyes del mercado y es el fondo de 

la discusión en el GATI. 

&.1.1 El sentido que ha adquirido la "modernización" del sector 
agropecuario. Balance de las repercusiones del programa de 
estabilización y ajuste. 

Es evidente que la política macroeconómica de restricción a la inversión pública, 

retiro de subsidios y control de precios impactó negativamente a la ganadería. Del conjunto 

de medidas implantadas, dos afectaron de manera sustancial a la actividad: las condiciones 

del financiamiento y la apertura comercial. 

La reestructuración y reasignación de recursos ha sido muy polarizada y excluyente. 

Al momento de adoptarse no se reparó en la heterogeneidad productiva. Asimismo, hay 

que resaltar el carácter autoritario con el que se han tomado las medidas. José Córdoba, 

asesor del presidente Salinas, manifestq que es poco lo que podría lograrse de una apertura 

gradual. Una rápida liberalización garantiza que el proceso sea irreversible y la mayoría de 

las empresas deberán implantar cambios para hacerse más productivas: " Esta es la razón 

de por qué es imposible negociar cada una de las distintas medidas de la liberación 

comercial .con Ja comunidad empresarial. El negociar las medidas es cancelar Ja apertura ... " 

(Córdoba, 1991 :41). 

146 



Uno de los objetivos de las políticas instrumentadas era fomentar transformaciones 

profundas en la estructura productiva, "modernizarla". "La nueva concepción que dio 

sustento a las medidas mencionadas estriba en el principio de que, en un mundo comercial 

abierto, aquellos productores no competitivos deben desaparecer. La eficiencia y condición 

de competitividad están ligadas al uso de capacidades productivas y recursos propios, 

cancelándose los apoyos externos. A ello se remite el concepto de modernización 

empleado durante los años ochenta." (Fritscher: 1991, HJO) 

El retiro de los programas de asistencia técnica incidió negativamente en la 

reestructuración. Actualmente la SARH está instrumentando la privatización del 

extensionismo y la asesoría técnica, trasladandole al productor el costo del servicio. Esto 

puede ser sumamente serio para los pequeños productores que son quienes han 

demostrado mayor interés en los programas.(Muñoz: 1986). Los grandes ganaderos tienen 

los recursos para actualizarse en cuanto a los avances en tecnología pecuaria. 

La gravedad del impacto que está teniendo esta reducción en la asesoría técnica es . 

que al ser hoy día la tecnología una palanca de la competencia, el abismo o la brecha se 

profundizará entre la forma de producción pecuaria en los países desarrollados y en los 

nuestros. Los avances de la biotecnología ya se aplican en el ganado de esas naciones y ello 

profundiza el atraso de nuestra ganadería.5 

Otro aspecto que aflora es la ausencia de una estrategia productiva sectorial ante el 

retiro de subsidios y la apertura. Un vacío institucional a raíz del cierre de los organismos 

estatales con relación al crédito, el seguro, la investigación y asistencia técnica, el reparto 

agrario, etc. que ha llevado a rectificaciones que se van adoptando sobre la marcha. 

5 Cfr. Chauvet M .• Mass;eu Y,, Castañeda Y., Barajas R. "La biotecnologfa aplicada a la producción ganadera 
en México11 en: 11 La biotecnologfa y sus repercusiones socioeconómicas y pol fticas11 Casas, Chauvet y 

Rodríguez (Coord.) Ed. UAM-A/UNAM, México, 1992. 
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Si bien debemos reconocer que el objetivo de la política económica actual de frenar 

el proceso inflacionario ha sido exitoso, deteniendo de cierta forma la caída del poder 

adquisitivo - de aquéllos que reciben ingresos - eso no quiere decir que la calidad de vida 

haya mejorado, sólo se ha contrarrestado un deterioro mayor. Es imperativo atacar el 

legado de las políticas neoliberales: la concentrada distribución del ingreso. 

Todos estos aspectos tienen una influencia negativa directa en la recuperación del 

dinamismo de la ganadería. 

De no apoyarse de manera rápida y eficaz la producción interna semi-intensiva va a 

suceder como con otros muchos productos que salen como materia prima y regresan a 

nuestro país con un valor agregado. 

Es por ello que la apertura comercial se realiza en el peor momento, sin una 

estrategia del sector y del Estado en cuanto a mejorar las condiciones de competitividad. 

Con estas condiciones se explica la vulnerable situación a que se enfrentó la 

ganadería con la profundización de la apertura comercial que se dio en 1991 y 1992, al 

grado de tener que dar marcha atrás a esta política en noviembre de 1992. 

"En conclusión, el panorama alimentario de nuestro país se perfila cada vez 

con mayor nitidez. Sin retórica ni palabras nuevas, se pretende alcanzar una 

producción eficiente en el contexto mundial, impulsada por las unidades 

productivas más fuertes técnica y productivamente que avanzarán por una 

vía autogestionadora, sujetas a una fuerte competencia, las cuales tendrán 

acceso a los recursos sólo en la medida en que demuestren eficiencia 

productiva, No se espera que dicha producción alcance a abastecer la 

demanda nacional, por lo cual se ha renunciado explícitamente al objetivo 

nacionalista de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Por tanto, la 
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"modernización" tiene también esta otra connotación: dependencia 

alimentaria, sujeción a los precios externos y la recurrente necesidad de 

préstamos extranjeros para financiar las importaciones de granos" 

(Rubio: 1991, 85) 

6.2 Las modiricaciones a la leqislación aqraria. 

&.2.1 La leqislación aqraria en materia qanadera. 

A lo largo de la tesis la idea central ha sido fincar, en el agotamiento del modelo 

extensivo, las causas de la crisis ganadera. El Estado, a través de las estipulaciones en 

materia agraria, ha tenido influencia directa en la predominancia de esta modalidad de 

explotación. Es por ello, que el presente apartado se dirige a estudiar la legislación agraria 

referente a ganadería como parte del análisis general. 

El problema sobre la tenencia de la tierra permea a la actividad bovina de engorda, 

tanto desde el punto de vista económico y técnico, así como el más importante el socio

político. 

El aspecto medular se refiere a la delimitación de la pequeña propiedad ganadera. 

En la fracción XV del artículo 27 constitucional, desde 1917 se delimita la propiedad 

ganadera como aquella necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado 

mayor o su equivalente en ganado menor, en función de la capacidad forrajera de la tierra. 

En 1937 se promulga la Ley de Fomento a la Ganadería que establecía las 

concesiones temporales de inafectabilidad ganadera a todas las fincas que tuviesen un hato 

de ganado mayor, mínimo de 500 cabezas. Éstas podrían conseguir la inafectabilidad 

agraria para todas las tierras que detentaran durante un plazo de 25 años - en principio 

renovable al vencimiento- si su superficie oscilaba entre 300 hectáreas en las zonas de 
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mejor tierra y 50 000 has. en las de menor capacidad forrajera. En 1948 se afinan los 

términos del reglamento de inafectabilidad agrícola y ganadera. 

Con este marco legal se facilitaron tres hechos: uno, la separación tajante desde un 

inicio, entre agricultura y ganadería, práctica ajena a la actividad ganadera en la mayoría 

de los países. Esta disposición obstaculizó la integración agropecuaria y la declaración de 

tierras como de uso ganadero, con un potencial agrícola. Dos, la introducción de más de 

500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor sin mejoras al predio, lo que ha 

fomentado el sobrepastoreo. Tres, la temporalidad del certificado de inafectabilidad como 

un pretexto para no realizar inversiones, tales como mejoramiento de suelos, perforación 

de pozos, etc. puesto que al vencimiento de los 25 años e.stablecidos podían ser afectados. 

Durante el gobierno de Díaz Ordaz ( 1964-1970) comenzaron a finalizar los plazos 

otorgados a las inafectabilidades, por tanto el Presidente procedió a solicitar de los 

ganaderos que diesen por terminadas también aquellas que aún estuvieran vigentes y 

proceder a delimitar la pequeña propiedad ganadera conforme al artículo veintisiete 

constitucional. 

La nueva Ley Agraria de 1976 contempla la inafectabilidad agropecuaria para 

aquellas explotaciones que coordinen agricultura y ganadería, donde la primera sea 

únicamente con fines forrajeros, pero con la posibilidad de vender los excedentes. Algo 

similar se plantea hoy día en la legislación vigente como se aborda más adelante. 

Las inafectabilidades agropecuarias no se generalizaron, por una de este tipo se 

otorgaron 750 agácolas.(Chauvet: 1978). Estas fueron las disposiciones legales que rigieron 

por un poco más de cinco décadas. 
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6.2.2 La incertidumbre en la propiedad como justificación de 
la qanaderia extensiva. 

Por años la legislación agraria fue esgrimida como la principal barrera para la 

intensificación de la ganadería bovina de carne. Esta "inseguridad" en la tenencia de la 

tierra ha sido el argumento de los ganaderos para justificar el bajo nivel tecnológico de sus 

explotaciones pecuarias. Desde su perspectiva, cualquier mejora para la alimentación o el 

manejo del hato, que les permitiera mantener más de 500 cabezas, los convertía en sujetos 

de afectación y con ello podían perder no solamente el predio, sino las mejoras 

introducidas al mismo. 

No obstante, dicha inseguridad en la tenencia de la tierra ha sido relativa. En el 

texto de la fracción XV, del artículo 27 Constitucional de 1917, se establecía que los 

certificados de inafectabilidad otorgados por mejoras a los predios no podrían ser " objeto 

de afectaciones agrarias aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los 

máximos señalados (para la pequeña propiedad) por esta fracción siempre que se reúnan 

los requisitos que fije la ley". (Constitución Política: 1917, Art. 27, fracción XV). 

Por ejemplo, tan sólo de 1982 a 1990 se otorgaron 40 398 certificados de 

inafectabilidad ganadera. En ese lapso, la superficie de agostadero de buena calidad 

amparada fue de 9 394 770 has. y 8 394 770 has. de agostadero de mala calidad.(S.R.A., 

1990) 

Este marco legal propició la separación tajante entre agricultura y ganadería, siendo 

actividades que junto con los bosques pueden desarrollarse integralmente. Favoreció el 

deterioro ecológico a raíz del sobrepastoreo, ya que el ganadero no deja descansar los 

potreros, ni tampoco invierte en su regeneración. Sin embargo, en la práctica, no frenó la 

concentración de la tierra, ni la expansión sobre selvas y bosques. 
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Este "temor" por ser afectados en sus tierras favoreció la simulación del proceso de 

concentración de la tierra, mediante varios mecanismos: 

a) El tener superficies muy grandes bajo el amparo de poseer un índice de 

agostadero muy pobre, es decir, el número de cabezas de ganado que es posible mantener 

en una hectárea. 

Esto es posible debido a que a pesar de existir una especificación promedio por 

región, realizada por Ja Comisión Técnico Consultiva para la Determinación de los Indices 

de Agostadero (COTECOCA), de las Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH), la delimitación del mismo, por predio, se determinaba en las delegaciones 

agrarias regionales y ello propició arreglos entre ganaderos y autoridades. 6 

b) El comprar predios dentro de la misma región, respetando los marcos legales, a 

donde pueden movilizar su ganado ya sea por sequías o por inundaciones y 

c) El latifundio simulado que consiste en fraccionar la gran extensión, entre varios 

miembros de la familia, o a través de prestanombres. 

La cuantificación de los latifundios es difícil por el recurso a estas salidas que han 

encubierto la ilegalidad. El instrumental estadístico que generan las fuentes oficiales 

impide una precisa medición de la tierra según el tipo de propiedad, ya sea porque su 

metodología Jo impide o porque se carece de información actualizada con cobertura 

nacional, como es el caso de los censos. Además, por el componente político que este tema 

tiene, es un terreno deliberadamente evadido. 
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6 Por ejemplo, el referfr un indice de agostadero menor al del terreno en cuestión. C011U1icaci6n personal 
del Lle.Jorge Fern6ndez de So_uza. En la nueva ley agraria ya no interviene la Secretaria de Reforma Agraria 
(SRA), sino que el trámite se real iza en las delegaciones estatales de la SARH. En principio, este hecho no 
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La imposibilidad de su cuantificación no oculta la existencia de una alta 

concentración de la tierra. Su manifestación la tenemos presente en las demandas del 

movimiento campesino. (Rubio: 1987) 

En cierta medida su inseguridad en la tenencia de la tierra es válida, no tanto 

porque estén en una situación ilegal, desde el punto de vistajuódico, ya que tienen manera 

de ampararse, sino por la amenaza real que ha implicado el movimiento campesino. Su 

"temor" a ser invadidos los ha llevado incluso a tener sus propios guardias, en aquellas 

zonas más conflictivas. 

No obstante éste es núcleo de conflictos de orden político y no extrictamente 

juódico. 

6.2.3 El intento por la reactivación del sector agropecuario 
al término de la dicada de los setenta. 

Los esfuerzos por reactivar las actividades del agro. se centraron en la 

instrumentación del Sistema Alimentario Mexicano, que a pesar de su corta duración 

comenzó a dar frutos. Este programa estaba dirigido a recuperar la producción de 

alimentos, sobre todo de granos básicos a través de brindar una diversidad de apoyos a la 

agricultura campesina. 

Por otra parte, se intentó darle a las actividades agropecuarias un sentido 

empresarial sin tener que modificar la ley agraria, a través de la Ley de Fomento 

Agropecuario (LFA), aprobada a fines de 1980. Ahí se permitía la asociación entre 

"pequeños propietarios" y campesinos. 

Sin embargo un punto importante de esta ley " es que permitía la ocupación 

temporal de tierras ociosas por parte de campesinos con derechos a salvo, e intentaba 

revertir el minifundio promoviendo su reagrupamiento, al tiempo que consideraba· 1a 
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afectación de tierras ganaderas susceptibles de uso agrícola". (Mackinlay: 1991, 146). Sin 

embargo, los alcances reales de esta disposición nunca se dieron. 

6.2.4 Las modificaciones al artículo 27 constitucional en 
materia qanadera. 

El 7 de noviembre de 1991, el presidente Salinas De Gortari lanzó una iniciativa 

para reformar el artículo 27 de la Constitución, y en lo referente a la fracción XV sobre la 

delimitación de la pequeña propiedad se introducen una serie de cambios sustanciales. 

Cabe resaltar que hay diferencias entre el texto de la iniciativa y el que finalmente se 

aprobó, a nuestro juicio, incluso más favorables hacia la compactación de tierras en pocas 

manos. 7 

En la fracción quince anterior a las reformas se hacía explícito que las tierras sujetas 

al régimen de propiedad privada estuvieran en explotación. En el texto de la iniciativa y en 

el vigente, se elimina este requisito. 
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En la nueva fracción XV del artículo 27 constitucional se conservó la salvedad de 

tener extensiones mayores a los límites si en el predio se hubiesen realizado mejoras. En la 

exposición de motivos de la iniciativa de modificaciones, el presidente remarcaba este 

aspecto como un estímulo a aquellos productores que inviertan por mejorar la calidad de 

las tierras. a 

1 Para la consideración de la extensión de la pequeña propiedad, en la iniciativa no venfa especificación 
alglX'la, sin eri>argo, el textó de la fracción XV del art. 27 dice: 11 Se consideraré pequeña propiedad 
agrfcola la que no exceda por individuo de ••• 11 de igual forma se estipula para la pequeña propiedad ganadera 
y forestal. Al explicitar que sea la superficie por individuo se facilita la práctica de poner a cada 
mieri>ro de la fami Ua como dueño de lrl& propiedad y asf poseer grandes superficies. (Ver anexo JI) 

8 En la exposición de motivos se plantea: "Nuestro país cuenta con proporciones nuy bajas de tierras 
agrfcolamente aprovechables con respecto del total del territorio. Por ello. el texto vigente protege las 
mejor•s en la calidad que introduzca el propietario, al.M"lqlle por virtud de estas mejor•s loa predio• rebasen 
la extensión de l• pequeña propiedad. La iniciativa conserva este estfll'Ulo y lo refuerza •l peNl'lttir que las 
tferr•s sean aprovechadas permi tf endo la flexibilidad necesaria para cari:>iar el uso agropecuario. Esto 
abrir' al cultivo, extensiones que hoy son yermos o predios de fnftma calidad, en beneficio de nuestra 



En el texto definitivo se agrega un párrafo más que se presta a confusiones con esto 

último y con los artículos 121 y 122 de la nueva ley agraria, ya que dispone que: " Cuando 

dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se 

destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el 

caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que 

corresponden a la calidad que hubieran tenido dichas tierras antes de la mejora." (D.O.F.: 

1992,4) 

No obstante, el cambio de uso del suelo ganadero a forestal no implica ninguna 

restricción. 

6.2.5 La nueva ley agraria y la propiedad ganadera. 

En la Ley Agraria reglamentaria del artículo 27 constitucional, que entró en vigor el 

26 de febrero de 1992, el Titulo quinto" De la pequeña propiedad individual de tierras 

agrícolas, ganaderas y forestales" agrupa lo referente a la propiedad ganadera en diez 

artículos que se transcriben en el anexo 11. A continuación se hace referencia al contenido 

de ellos y se transcribe lo sustancial. 

La ley considera latifundio a aquellas extensiones que excedan los límites de la 

pequeña propiedad. (Art. 115) Las tierras ganaderas se refieren a aquellas cuyo uso del 

suelo sea para la reproducción y cría de animales (Art. 116). 

Los siguientes cuatro artículos se refieren a la delimitación de la pequeña propiedad 

agrícola, forestal y ganadera.(Ver anexo II). 

En lo que respecta a la pequeña propiedad ganadera se conserva el criterio de la 

superficie necesaria para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en 
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menor y para la forestal el límite se establece en 800 hectáreas. Si hubiera mejoras en el 

predio continuarán considerándose conforme a la clase o coeficiente de agostadero 

anterior a la mejora. {Art. 121) y si las tierras de la pequeña propiedad ganadera pasan a 

ser forestales, ésta seguirán siendo pequeña propiedad aunque rebase las 800 hectáreas. 

(Art. 123). 

En el artículo 122 se determina que las propiedades ganaderas seguirán 

considerándose corno tal aun cuando se dediquen a la agricultura, siempre y cuando hayan 

sido mejoradas y la producción se destine a la alimentación del hato, quedando la 

posibilidad de vender los excedentes. Las tierras dedicadas a un uso agrícola que no se 

destinen al ganado no podrán exceder los límites de la pequeña propiedad agrícola. 

Con este ordenamiento se termina con la separación entre agricultura y ganadería, 

que era una lirnitante para un manejo intensivo del hato. Sin embargo, no hay congruencia 

entre esta medida por un lado, y el respeto a la propiedad extensiva por el otro. 

En el Foro de Consulta de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reformas 

al artículo 27 Constitucional, realizado a finales de noviembre, se debatió el criterio 

homogéneo de delimitación de la pequeña propiedad, sin reconocer la diversidad 

geográfica de los recursos, al mismo tiempo que la ausencia en la fracción XV de una 

disposición acerca de que los productores deben realizar un uso racional de los recursos y 

conservarlos. 9 

Este grupo de artículos muestran el sentido de las modificaciones hacia el 

restablecimiento del latifundio en su sentido físico, es decir extensivo. 

9 En su P<?nencia expusieron estos planteamientos los investigadores, Enrique Provencio, Carlos Toledo y 
Julia carabias, Coordinadores del Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM. Su propuesta se resi.me en: 11 ••• serfa conveniente definir los lfmftes de 
la pequeña propiedad agropecuaria y forestal de manera diferencial para las distintas regiones ecológicas 
del pmfs, y de acuerdo a la calidad y tipo de recursos, y no según el uso de la tierra o clase de suelos. 
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Si bien es cierto que hasta ahora la existencia de latifundios ocurría en la ilegalidad, 

es un hecho que con los recientes cambios se legalizan las grandes extensiones sin importar 

si están o no en explotación y sin intervenir en el fomento de mejoras a los predios, ya que 

dejan de manera laxa el criterio de mejoras al predio " obras de riego, drenaje, nivelación o 

cualesquiera otras ... " .(Art. 121) Esta ambigüedad permite que se considere como mejora 

desde una cerca, una brecha hasta un pozo o la introducción de pastos mejorados en los 

potreros. De esa manera queda abierta la posibilidad de tierras ociosas y·el estímulo es 

muy relativo. 

Si la tierra se mantiene en producción y se introducen mejoras al predio, la 

propiedad estaría fundamentando su inafectabilidad. Sin embargo, la legislación actual 

lejos de estimular una producción ganadera menos extensiva, la tolera. 

Al mismo tiempo da pié para una mayor concentración de la tierra. En ciertas 

regiones es común que los ranchos abarquen parte de bosques y selvas, con las nuevas 

disposiciones ya no hay límite para este tipo de ranchos. Se privilegian grandes extensiones, 

por ejemplo está el caso de Vaquerías, quizás con la intención de atraer la inversión 

extranjera bajo el modelo de vastas extensiones en producción. 

El marco jurídico actual crea las condiciones para tres distintas salidas. Por un lado, 

la persistencia de productores que ven en la ganadería una inversión refugio frente a un 

mercado constreñido, donde la propiedad sobre una extensa superficie le garantiza una 

seguridad a su inversión con fines de conservar su valor o de especular a través de bienes 

rafees. 

Una segunda opción es que los ganaderos vean en la integración de la ganadería de 

pastoreo con la explotación de los bosques, la posibilidad de diversificación que les permita 
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permanecer en el mercado. Para esta salida habrá de todo, desde aquellos que depraden 

los bosques, hasta quienes efectivamente hagan una empresa integrada. En la última 

reunión ordinaria de la Confederación Nacional Ganadera (C.N.G.) se solicitó al 

Presidente formar parte del Consejo Nacional Forestal y de los Consejos Regionales 

Forestales. 

Otro escenario es la posibilidad de asociación de capital nacional con extranjero 

para la conformación de grandes empresas ganaderas, ya sea que cultiven forrajes o que 

desarrollen sistemas semi-intensivos de pastoreo. 

Cabe resal<.tr que si bien los cambios al artículo 27 Constitucional eran un requisito 

para el TLC por la necesidad de liberar mercados, todos, la ley fue demasiado lejos en esa 

libertad, que bien podía haberse acompañado de una política de estímulos a la 

intensificación y protección de carácter ecológico hacia el uso de los recursos naturales. 

Por último, en este Título se hace referencia a que aquellas propiedades que 

excedan los límites establecidos de extensión de la pequeña propiedad individual serán 

fraccionadas y enajenadas de acuerdo con la legislaciones estatales. (Art. 124) 

La nueva legislación agraria cancela el reparto agrario, aún de las superficies que en 

un momento dado excedan los flexibles límites impuestos. 1º 

Con relación a los certificados de inafectabilidad quedan derogados, pero servirán 

como prueba de la calidad de las tierras. (Art. cuarto transitorio). 
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abierto v permanente". 



Los cambios en materia de ley agraria instrumentados hace un año, para el caso de 

la ganadería, en el fondo legalizaron lo que ya se daba desde hacía décadas. Los ganaderos 

han rentado tierras ejidales; han establecido asociaciones en mediería y aparcería con 

campesinos; han mantenido latifundios simulados. Por ello a un poco más de un año de los 

cambios jurídicos, no se ha dado un mercado de tierras como se esperaba y en 

consecuencia tampoco ha fluido la inversión al campo. 

Por otra parte, la incidencia de la ganadería ejidal en la producción nacional no ha 

sido significativa. Ésta ocupa tan sólo el 20% de los agostaderos (Mestries, 1991) y varios 

de éstos son rentados por ganaderos desde hace tiempo. 

Quizás a los ganaderos, dependiendo de la región, les convenga más continuar con 

la aparcería y mediería que ·comprar las tierras ejidales. 

El marco.legal como "argumento" de los ganaderos para persistir en una ganadería 

extensiva se ha desmoronado. 

Estos hechos nos llevan a reafirmar que la resistencia a la intensificación de la 

ganadería, por parte de los grandes y medianos ganaderos, no es por un motivo de orden 

jurídico, sino más bien económico. El proceso de acumulación de capital lo han basado en 

este modelo extensivo, haciendo valer su monopolio sobre la renta del suelo. Por lo cual el 

bajo nivel tecnológico de sus predios, tampoco es por impedimentos de carácter técnico. 

Por lo anterior, la intensificación de la ganadería no ha partido de una política 

dirigida hacia ese fin. Los cambios en las modalidades de producción pecuaria están siendo 

exigidos desde otro terreno: la competitividad en el mercado. 
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6.3 EL Tratado de Libre comercio. 

El proceso de integración económica que hoy se encuentra en la etapa de la 

negociación de un Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) entre México, Canadá y Estados 

Unidos está acarreando serias transformaciones que aún no terminan de dibujarse. 

La interrogante más común sobre el Tratado de Libre Comercio es ¿ qué va a 

suceder '! En cuanto a ganadería los acontecimientos no serán novedosos. De 1988 a la 

fecha se han experimentado las repercusiones de la apertura comercial y es posible 

plantear ciertas tendencias, que en este capítulo se abordan. 

Un sector de la ganadería nacional está integrado a la economía norteamericana 

desde hace un siglo. La ganadería bovina del Norte, productora de becerros se ha 

convertido en un eslabón del sistema cárnico de los Estados Unidos. En ese sentido lo que 

hoy día estamos presenciando es una serie de adecuaciones de los otros sectores ganaderos 

a este proceso de comercio abierto. 

La ganadería en su conjunto, y particularmente la de bovinos está siendo 

gravemente afectada por la apertura comercial, ya que se puede profundizar la tendencia 

al aumento de las importaciones en lugar de incentivar la producción y la productividad, 

como ha sucedido en el caso de la leche y ciertos productos agrícolas. 

Esto es posible porque al aumentar la productividad ganadera en los países 

desarrollados se busca colocar sus excedentes en el mercado, y países como México cuyas 

estructuras productivas no pueden satisfacer la demanda de alimentos de origen animal, a 

bajos precios, bien pueden absorber la sobreproducción. 

México, en el contexto internacional, destaca en la venta de ganado en pie a los 

E. U. Los avances tecnológicos en materia de ingeniería genética son asombrosos. Sin 

embargo, el ciclo de preñez, gestación y parto no ha sido posible acortarlo y ello favorece 

que sea a los países en vías de desarrollo a los que se les asigne esta fase del proceso. Ante 
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el TLC existe el riesgo de que ese mismo ganado regrese al país en forma de carne en 

canal o como hamburguesas como sucedió de 1990 a 1992 en forma excesiva y ahora de 

manera más mesurada. 

Hoy día, el debate en tomo al Tratado de Libre Comercio con respecto a los 

productos agropecuarios, se centra en la política de subsidios .que Estados Unidos y 

Canadá otorgan a su productores. Una resolución de estas características pone a competir 

a los campesinos y productores mexicanos con los agricultores y ganaderos de todo el 

mundo y en condiciones por demás muy desiguales. 

Este problema es muy complejo dado que ni en Europa, ni en América del Norte, 

están dispuestos a eliminar el proteccionismo hacia los productores agropecuarios, como lo 

evidencia la imposibilidad de finalizar con éxito la Ronda de Uruguay del Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT.) 

La perspectiva de alcanzar salidas a los problemas del sector pecuario trascienden a 

éste, tanto en decisiones como en alcances. Hoy día está ligado al devenir de toda la 

economía inmersa en el contexto internacional. Ahora más que nunca, los acontecimientos 

de todo orden, financieros, tecnológicos, comerciales se concatenan. La tendencia que se 

advierte es hacia la configuración de grandes bloques comerciales. 

En cuanto a los beneficios de está liberalización mercantil el escepticismo es grande 

por el alto grado de dependencia de la economía mexicana con la norteamericana. 

6.3.1 Los pros y los contras 4e la apertura comercial. 

En el desarrollo del sistema capitalista podemos distinguir períodos de apertura y 

de prot~cionismo de las economías nacionales. " En los períodos de globalización se 

privilegia el libre cambio y en los períodos de ruptura predomina en la economía mundial 

el proteccionismo. Ahora hay un funcionamiento cada vez más global, pero concentrado en 
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los principales países capitalistas desarrollados, y que en la década de los ochenta ha 

"marginado" a la mayoría de regiones y países en desarrollo con excepción de algunos del 

sudeste asiático" (Caputo, 1990: 13) 

En esta reestructuración capitalista la apertura de mercados es necesaria para 

sortear las crisis cíclicas. Sin embargo, se trata de un libre cambio muy peculiar, porque el 

proteccionismo, en los países hegemónicos, está aún presente combinado con regulaciones 

comerciales. Sin embargo, la integración económica de los países subdesarrollados se está 

fincando en una apertura comercial para los países exportadores junto con un 

proteccionismo interno manifiesto en obstáculos no arancelarios y medidas de orden extra 

económico. Estos es particularmente cierto en el sector agropecuario. 

No obstante, los acuerdos de libre comercio tienen ventajas si se cumplen ciertas 
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circunstancias, " ... si las economías de los paises asociados son en 

realidad muy competitivas o similares, pero en potencia muy 

complementarias y distintas." 11 También, si cada país es el abasteced.or 

principal del otro en los productos que le exporta y si cada uno de ellos es el mercado 

principal del otro en Jos productos que le importa." (Hemández Laos, 1991: 48) 

Desafortunadamente, la primera condición no se cumple entre la economía 

mexicana y la canadiense y norteamericana. En cuanto a la segunda, los datos son 

contundentes. Canadá significa el 24% de las importaciones de E.U .. y México unicamente 

el 7% . (Carrasco y Hemández, 1991). A su vez México realiza entre el 70 y el 80% de sus 

exportaciones con el mercado norteamericano. 

Los beneficios se centrarían en una mejora de los ingresos y eficiencia del uso de los 

recursos a raíz de un incremento del flujo comercial y bajo la aceptación de cada país de su 

11 Meade, J. e. 11 The TheorY of Custom Unions 11 North Holland Publishlng COfl'J>any, Amsterdam, 1965. Citado 
por Hernández Laos (1991: 48).Surayado de H.L. 
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especializació en función de sus ventajas comparativas y la búsqueda de 

complemen ·edad." Es precisamente este aspecto el que más suspicacias genera. Se 

argumenta q~e dado el notable contraste en los niveles de desarrollo entre México y los 

E. U. el acue~do podría llevar a México a una posición productiva que sólo fuera funcional 

a aquel país,~ro en la cual estuvieran ausentes las actividades industriales más dinámicas 

y de mayor i pacto sobre el crecimiento económico, en especial las que están al inicio del 

ciclo de nue os productos, como la electrónica, la biotecnología y los servicios altamente 

especializad . " (Hemández Laos, 1991 :49) 

Para ener una idea más aproximada sobre las perspectivas a futuro de la ganadería 

de carne fre te al TLC, es importante conocer cómo se desarrolla esta actividad en los 

Estados Uni os. 

Dos azones más nos llevan a detenemos en cuál es la situación de la ganadería 

estadounide se: la apertura comercial a la que hicimos referencia y las condiciones 

negociadas ara el Tratado de Libre Comercio en materia de ganadería de carne. Al 

momento d iniciarse las negociaciones del intercambio comercial, la compra de carne de 

res en el ext anjero ya estaba desgravada, por parte de México. 

6.3.2 uaci6n de la ganadería bovina en los Estados 
dos. 1988/1990. 

El guiente análisis tiene fundamento en un reciente estudio del servicio de 

investigaci económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

1992) e os resultados son los siguientep: 

(USOA: 

A) s precios de la mayoría de los insumos se elevaron incluyendo la alimentación. 

B) n cuanto a las ganancias éstas resultaron positivas en el siguiente orden: 

1) 



2) Lechería 

3) Engorda de bovinos con saldo negativo la cría de becerros. 

Los costos de producción se elevaron ligeramente en 1989 y 1990. 

Los corrales comerciales de engorda tuvieron mejores condiciones en 1990 que el 

año anterior, ello se debió a una baja en los gastos de alimentación del ganado - menores 

costos en forrajes, granos, suplementos proteicos y heno- combinado con que se trata de 

ganado más grande, novillos de un año en adelante, con lo cual se acortan los periodos de 

engorda permitiéndoles pagar menos por alimentos y otros insumos. Es por eso que la 

sequía y la menor disposición de granos en el noventa no les afectaron. 

Sin embargo, los costos de alimentación continuaron siendo más altos para los 

ganaderos que eng·ordan becerros al destete, utilizan más alimento y tienen que dejar el 

ganado engordando por más tiempo para que llegue al peso de sacrificio. 

Sin embargo, los costos de alimentación continuaron siendo más altos para los 

ganaderos que engordan becerros al destete, utilizan más alimento y tienen que dejar el 

ganado engordando por más tiempo para que llegue al peso de sacrificio. 

Una de las conclusiones del estudio es que la ganadería de engorda en los Estados 

Unidos, en las dos últimas décadas no ha redituado ganancias a los productores. De 1972 a 

1990, unicamente en seis ocasiones, los ingresos han superado a los gastos son: 1978 4.63; 

1979 0.17; 1982 0.66; 1986 0.66; 1987 1.30 y 1990 2.00 dólares por quintal. 

La pregunta obligada es ¿ Cómo es que todavía subsiste este sector ganadero? 

Gracias a los subsidios gubernamentales. El análisis económico de la ganadería se presenta 

sin incluir los efectos de los programas gubernamentales de una manera directa. Por 

ejemplo, los programas federales de emergencia para los productores de carne y leche 

instrumentados en 1989 a raíz de la sequía del año anterior no están incluidos. 
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Los cálculos están referidos a lo que se puede considerar un rancho "tipo" de la 

actividad de que se trate,(engorda, cría, leche, cerdo, etc) y de la región, de tal manera que 

habría que matizar estas conclusiones ya que como el mismo estudio reconoce no se está 

reflejando las mejores condiciones de la producción. 

También debemos recordar que E. U. es el principal país importador y exportador 

de carne de res y ternera y a nivel de la actividad en su conjunto. El saldo es favorable por 

los beneficios de la comercialización de estos productos, ya sea mediante el mercado de 

carne de primera - cortes finos - o la venta de carne para hamburguesas y embutidos como 

se señaló arriba. 

El análisis de la USDA demuestra como la cría de ganado bovino no es rentable, a 

no ser que se trate de explotaciones de más de 500 cabezas para abatir los costos. 

Este hecho refuerza el papel de la ganadería mexicana del Norte como engrane de 

la ganadería norteamericana, al carecer de pastos en las zonas áridas para mantener a los 

becerros, La alternativa exitosa, hasta la reciente coyuntura, era la exportación de los 

mismos. Sin embargo, ante un desplome de los precios, como el actual, se profundiza la 

crisis porque la carne importada - 95 % de nuestras importaciones de carne fresca y 

congelada provienen de los E.U. (USDA:90/91;83) - impide colocar el ganado en pie de 

las regiones engordadoras del país. 

6.3.3 La negociación del Tratado de Libre Comercio en 
qanaderia bovina. 

Con el Tratado de Libre Comercio se busca la integración de México al mayor 

mercado del mundo, eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias y promover 

condiciones de competencia leal en el intercambio de bienes y servicios entre los territorios 

de las Partes. (TLC: 1992; tomo 1, 11) 
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La negociación estuvo referida a aquellas fracciones con necesidad de permiso 

previo de importación, para las cuales se buscó un mecanismo de protección y por el otro 

lado aquellas que no tenían permiso. 

México adoptó la metodología propuesta por Arthur Dunkel, director general del 

GATI, en diciembre de 1991 a fin de resolver la Ronda Uruguay. 

Con respecto a la carne de bovino no se negoció porque desde 1986 es un producto 

liberalizado, ya que no requiere de permiso previo y tenía arancel cero. 

Otro aspecto relevante de la negociación del TLC se refiere al análisis de la 

protección efectiva para el productor, también conocida como equivalente de subsidio al 

productor (ESP),que en el caso de la ganadería no se ha dado esa protección favorable, 

como se apuntaba con antelación. 

Consiste en saber la competencia real de los productores, eliminando distorsiones 

derivadas del proteccionismo a través de aranceles, cuotas, limitación "voluntaria" a las 

exportaciones (Pérez, 1992) 

Un caso de distorsión es el hecho de que un país puede en un momento dado sacar 

al mercado parte de lo que tiene como reserva estratégica. Productos que fueron 

elaborados en condiciones previas, que no tienen porque corresponderse con las 

prevalecientes en el mercado, en ese momento. " ... esos bienes ya no tienen un valor real, 

puesto que su valor real es la de ser reserva estratégica, su costo ya lo devengó, ya lo tiene 

cubierto el productor mediante otros mecanismos de comercialización y salen al mercado 

internacional a un precio que de ninguna manera refleja su costo, o sea casi, casi pueden 

pagar para que se lo lleven porque ellos ya lo tienen totalmente recuperado. Bajo esas 

condicion~s llegan productos a México. No hay nivel de eficiencia que pueda competir con 

un precio que viene derivado de políticas de países que administran excedentes." 12 

12 Conunfcaci6n personal, Lic. Patricia Marfn, Directora de Estudios Económicos, CNG. 19 de agosto de 1992. 
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La obtención de insumos libres de aranceles y sin la intermediación de Conasupo, 

como es el caso del sorgo, ofrece a los ganaderos cierta ventaja en el abatimiento de sus 

costos - aunque afecta Jos intereses de los sargueros - al ser un componente esencial en los 

alimentos balanceados. Esta beneficio que se ve en el horizonte, puede convertirse en un 

espejismo, ya que los productos finales, como carne y leche de importación, están 

invadiendo el mercado nacional a precios más bajos que los internos. 

Los apoyos a la producción pecuaria en Estados Unidos comprenden programas 

generales para el sector en relación a: inspección, control de plagas y enfermedades, 

procesado y comercialización, investigación y programas estatales. Todos estos servicios se 

cobran al productor a menos del costo. Los impuestos son menores que para otras 

actividades económicas y también se otorgan apoyos al transporte. 

Políticas que incrementan los precios. Estas medidas favorecen que Jos precios 

internos sean superiores a los precios internacionales. Este objetivo se logra ya sea a través 

de la acumulación de inventarios por parte de la Commodity Credit Corporation 

(C.C.C.)'13>; aranceles a la importación o subsidios a la exportación. 

Para el ganado bovino en pastoreo que hace uso de tierras públicas se cobran cuotas 

menores que las del mercado. 

En Canadá los apoyos al sector pecuario más importantes se refieren al control de 

Ja oferta, se establecen precios regulados a fin de garantizar al productor una utilidad por 

encima de sus costos. Asimismo se brinda el servicio de información de mercados y la 

comercialización a través de agencias. En cuanto al transporte se ofrecen tarifas 

preferenciales en los ferrocarriles. 
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México con anterioridad a la política presente de apertura comercial ha tenido 

experiencias poco afortunadas, en la exportación de sus productos agropecuarios, al 

toparse con las barreras proteccionistas del mercado norteamericano y del europeo. Es de 

esperarse que saldría favorecido al ser eliminado el proteccionismo de los bienes 

agropecuarios a nivel mundial, pero no podemos ser muy optimistas hacia estos efectos 

positivos para nuestra Balanza Comercial si la estructura productiva del sector 

agropecuario no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentarse a la competencia 

internacional. 

No obstante persisten los obstáculos no arancelarios derivados de medidas 

fitosanitarias que en ciertos casos se consolidan como proteccionismos a pesar de que 

hayan sido s11peradas las restricciones sanitarias. Ese es el caso de los castigos de precio 

que operan para ;"'l carne exportada de países con fiebre aftosa. 

Para México la existencia de tuberculosis bovina en sus hatos se convierte en un 

reto más a vencer. En 1995, Estados Unidos declarará libre de esa enfermedad a su 

ganado. El TLC otorga el establecimiento de restricciones a la importación si ello afecta a 

la salud pública, ya sea humana o animal. 

En el país la erradicación de la tuberculosis bovina no podrá lograrse en dos años, 

por tanto, la exportación de becerros se verá afectada por alguno de estos mecanismos: 1) 

La restricción de sólo permitir la exportación del ganado que provenga de aquellos estados 

de la República cuyas existencias estén certificadas como libres de la enfermedad 2) Exigir 

la cuarentena de todo el ganado de exportación o 3) Castigar el precio del becerro. 
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En síntesis, para la ganadería bovina " ... no se ganan ventajas adicionales, pero 

cuando menos las reglas quedan claras y hay compromisos de ambos países para abrir 

fronteras de manera conjunta, aperturas que México había hecho de manera unilateral". 14 

La ganadería frente al TLC está en condiciones muy difíciles porque se enfrenta a la 

contradicción, de por un lado, alcanzar los niveles de competencia internacional, y por el 

otro, carecer de los apoyos y subsidios que tienen los ganaderos de otros países. 

Canadá fijó la liberalización de sus productos de manera gradual, en atención a las 

diversas condiciones de competitividad y la experiencia que ya lleva en cuanto a su relación 

comercial con Estados Unidos. 15 

Si bien el proteccionismo resultó contrario a la idea de fortalecer la estructura 

productiva interna, su opuesto la apertura de mercados, tampoco es garantía de un 

desarrollo económico autosostenido. La estrategia presente de virar intensamente hacia el 

exterior, nos lleva a suponer que la oferta .de cárnicos, lácteos y huevo podría provenir en 

un mediano o largo plazo de los mercados internacionales. (Chauvet, 1990) 

Con relación a la actividad pecuaria se corre el riesgo de fracturar la .estructura 

productiva, al venir a cubrir el abasto la importación de cárnicos que con un precio menor 

quizás brindáse la oportunidad de permitir el acceso de dichos alimentos a las familias de 

bajos ingresos, pero no hay evidencias de que esto pueda llegar a darse. Más bien, se tienen 

de que hasta ahora los beneficiarios han sido las cadenas de supermercados. 

14 COft'U'lfcacfón personal. Lic. Patricia Marfn, Directora de Estudios Económicos, CNG. 19 de agosto de 1992. 
15 " •.• no se trata de ...,. l fber11ción indiscriminada del comercio. Por el contrario, distingue etapas y 
productos y atiende a grados de c~tftividad. Asf por ejenplo, para bienes rruy c~titfvos, las tarifas 
se el fmfnaron de fnnedfato, para los medianamente corr.,etftfvos se establecieron cinco fases de el irnfnacfón 
de aranceles y para los productos que requieren !Ms ti~ para ajustarse a las condiciones internacionales, 
es decir, los que no son todavfa coq;>etitfvos, la liberación se har' en un plazo m6s largo, de diez etapas .. 
Con esto último se reconoce un hecho fqx>rtante, que a veces olvidan los negocfadores mexicanos: ·algt.nas 
ramas no pueden ser sometidas de irrnediato a la coq>etencia internacional sin correr el riesgo de 
desaparecer ..• en esta situación están, por ejerrplo, la mayor parte de los productos agrfcolas, acero, 
textiles y carne de res. 11 (Carrasco y Hernández, 1991:8) 
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El reto en estos momentos es crear la capacidad de respuesta interna a fin de ir 

reduciendo la vulnerabilidad actual de la ganadería y tener la solidez necesaria para 

contrarrestar la tendencia a largo plazo de depender, en forma absoluta, del exterior para 

la alimentación de la población. 
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CONCLUSIONES 

Generales. 

l. En los ochenta, la producción de cárnicos y lácteos está circunscrita a un restringido 

grupo de países que, desde la posguerra, hasta la fecha consolidaron sus sectores 

agropecuarios atendiendo al principio de la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo que 

lograron el dominio de los mercados de alimentos. 

La ganadería en las naciones de la Comunidad Económica Europea, como en 

Estados Unidos, sigue un modelo intensivo de altos rendimientos, bajo un esquema de 

apoyos estatales que les permite competir a nivel internacional con cárnicos a bajos 

precios. 

México enfrenta retos difíciles ante este contexto de la ganadería mundial. 

2. La crisis ganadera al ser generada por las características del modelo de desarrollo 

ganadero extensivo impuso la reestructuración de la actividad desde este nivel. La 

superficie ocupada por la ganadería mayor, el peso político que dentro de los sectores 

sociales tienen los ganaderos en determinadas regiones y la ganadería que si tiene niveles 

de productividad e incluso de competitividad, permite afirmar que la actividad no puede 

extinguirse, pero tampoco persistir como hasta ahora. 

Por los datos arrojados de la encuesta de FIRA, podemos afirmar que la alternativa 

más viable en el país para la engorda de ganado productor de carne de res es el pastoreo 

semi-intensivo en el Trópico, la ganancia en peso es mayor que en corral, la rentabilidad 

supera a la pequeña y mediana empresa engordadora y a pesar de que la gran empresa 
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engordadora es más rentable en cuanto a la inversión de capital los ranchos de pastoreo en 

el Trópico, gozan de rentas diferenciales. 

Es decir, se adecúa más este tipo de explotaciones a nuestro entorno productivo que 

el modelo de engorda intensiva que ofrece el modelo de alimentación norteamericano con 

base en granos. El Trópico se asemeja más a las condiciones de Nueva Zelandia y 

Australia. 

3. Las condiciones internas y externas del mercado de carne vacuna plantean tres 

caminos 1) El menos viable, continuar con la expansión de las tierras ganaderas a fin de 

·tener bajos costos 2) Dar cabida al mercado internacional para el abasto de carne al 

interior 3) Otorgar subsidios equivalentes al productor interno con respecto al externo 4) 

intensificar las explotaciones. 

No hay lugar para el primer camino, porque la frontera ganadera está llegando a sus 

límites y las tierras que aún no son praderas se localizan en regiones muy agrestes como 

para dejar al libre pastoreo la manutención del ganado. 

El límite no sólo es de carácter físico, sino básicamente económico. El modelo 

extensivo es ineficiente para las condiciones presentes. La rentabilidad basada en la 

fertilidad o la ubicación de los predios ganaderos ha perdido su lugar en el desarrollo de la 

ganadería en México. La salida de la crisis se configura como una reestructuración a fondo 

de la actividad. 

Fincar el abasto de carne de res en las compras al exterior es la salida que se 

instrumentó desde 1988 y que ha demostrado consecuencias adversas para la producción 

interna. Las ventas de becerros a los Estados Unidos también pasa por problemas serios. 
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Desde el punto de vista de la soberanía y seguridad alimentaria este modelo es 

sumamente vulnerable y riesgoso, como se analiza en lo sucedido en los primeros años de 

la década de los noventa, no se pudo exportar becerros y se importaron grandes volúmenes 

de carne. 

Otra tercera salida a la crisis ganadera, que por ir contra el modelo económico 

presente aparece como poco factible, es plantear que con un subsidio equivalente a la 

protección negativa que en estos momentos tiene la ganadería bovina de carne, que es 

cercana a un 15% ésta pudiera redinamizarse. 

El problema es complejo porque no bastaría ese monto de subsidio para una 

actividad que ha sufrido efectos negativos de manera acumulativa. En otras palabras, para 

que el ganadero mexicano pueda ofrecer la carrie de res al precio internacional necesitaría 

tener acceso a los insumos requeridos al mismo precio que sus competidores y la serie de 

apoyos con que se soporta y protege la producción de carne en la C.E.E. y los Estados 

Unidos. 

Por último, resta la intensificación. La modernización pecuaria. 

Si bien en términos generales los niveles tecnológicos de los distintos sistemas 

ganaderos son bajos existe un sector moderno que puede ser el embrión de una nueva 

ganadería que logre romper con las prácticas de evadir el riesgo. 

En los primeros años de esta década se está dando un proceso que podemos 

caracterizar como el paso del "rancho familiar" a la empresa ganadera, donde vaya 

perdiendo importancia la renta absoluta y diferencial tipo 1, para dar paso a rentas 

derivadas de la inversión. 
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Los indicadores de esta reestructuración se perfilan en estos aspectos. 

a) La organización del proceso productivo en los ranchos visitados de Tabasco y 

Aguascalientes está ahora en manos de los hijos de los ganaderos con formación 

profesional, ya sea en relación al ramo o de administración de empresas. Este hecho ha 

introducido cambios, en la manera de llevar el rancho, que antes no aceptaban los 

ganaderos. 

b) La Confederación Nacional Ganadera está en un proceso de diversificación de 

sus actividades tradicionales para trascender de una organización de tipo gremial a una de 

tipo empresarial. Está al frente de proyectos que buscan la integración del sistema, desde 

la fase primaria hasta la distribución final hacia el consumidor. Al mismo tiempo que 

buscan diversificar sus actividades. Entre sus metas está la compra del rastro de Ferrería y 

la instauración de una fábrica para curtir los cueros y pieles, proceso que hoy día se hace 

en el extranjero. 

En el corto plazo la intensificación ganadera resulta ser un proceso difícil, no sólo 

por los costos que implica, sino por los barreras que la actual conformación del aparato 

productivo acusa. Persisten obstáculos serios que superar: a) los conflictos agrarios b) el 

nivel tecnológico de los predios ganaderos c) el oneroso aparato de comercialización y d) 

la política estatal. 

Está por hacerse el balance de las ganancias y las pérdidas en este proceso de 

integración económica. Los sectores ganaderos que se integren y tengan una visión de largo 

plazo tienen mayores posibilidades de competencia. Han quedado atrás las ganancias 

rápidas y sin mucho esfuerzo e inversión. 
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Particulares. 

4 Hasta inicio de los noventas los ganaderos del Norte no resintieron la crisis como 

los ganaderos dedicados a la engorda dirigida al mercado interno, ya que ellos continuaron 

exportando e incluso aumentaron el volumen de sus exportaciones. 

El ganadero engordador del Trópico que abastece al mercado interno antes de la 

crisis tenía la opción de no enviar su ganado a sacrificio mientras el precio de la carne no le 

ofreciera la utilidad esperada. Actualmente ha perdido dicha alternativa. 

5 . El impacto de la política económica hacia el sector fue adverso, aceleró los 

procesos de deterioro de las condiciones productivas de la ganadería en México. La 

negociación del Tratado de Libre Comercio, para el caso de la carne de res, se produjo en 

condiciones muy desventajosas. 

Los aranceles fijados en noviembre de 1992 se eliminarán el lo. de enero de 1994 al 

entrar en vigor el TLC. 

6. La apertura comercial ha otorgado importancia a sectores distintos de los 

tradicionales. Las cadenas de tiendas de autoservicio y las empresas importadoras de 

cárnicos han entrado a formar parte de los grupos de interés dentro de la sub-rama. Estos 

cambios están generando conflictos con los intermediarios de ganado que por décadas han 

controlado los canales de comercialización de cárnicos. 

7. Algunas interrogantes surgen del análisis de la pérdida de poder económico¿ En 

qué medida la crisis de la ganadería mayor ha restado poder a los ganaderos como grupo? 

El vínculo con los funcionarios públicos que por años han tenido los ganaderos ¿ En qué 

forma se ha fracturado en la presente administración?. Como hipótesis se puede plantear 

que en el actual gobierno, la política hacia el sector agropecuario ha partido más de 
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Secretarías ajenas al sector y ello ha impedido que los sectores de ganaderos más cercanos 

a los círculos políticos hayan ejercido las presiones como antes. 

Es claro que la relación entre el Estado y los productores se ha transformado. Las 

demandas incluso se diferencian, por ejemplo, los ganaderos con corrales de engorda 

solicitan la libre importación de granos y los que engordan a base de pastizales piden que 

la SARH lance una campaña de promoción del consumo de carne de pastoreo sobre 

aquella de engorda estabulada. Se trata de mercados que por ahora tienen circuitos 

distintos, pero que tienden a confluir y ello generará contradicciones al interior. 

8. Estas transformaciones en la producción ganadera de carne de res no han 

incidido en el acceso y disponibilidad de productos cárnicos para los sectores de medianos 

y bajos ingresos. 

El panorama es desalentador, no hay muchos indicios de que se mejore el acceso a 

amplias capas de la población de los alimentos de origen animal. La importación de éstos 

quizás signifique un ahorro o bienes de mayor calidad, para los que hoy consumen proteína· 

animal, pero a los que no les alcanza para comprar en el mercado nacional, tampoco les 

alcanzará para adquirir los alimentos importados. 

Si no se acompaña esta política de aprovisionamiento con una mejora sustancial del 

nivel de ingresos los resultados serán parciales." . . . aparecen periódicamente " burbujas 

inflacionarias" que son el producto de los ajustes de los precios relativos en las ramas 

productivas, y tecnológicamente, rezagadas. Dichas burbujas, son absorvidas por medio de 

importaciones, subsidios, descapitalización de las ramas atrasadas y deterioro de los 

salarios; en otras palabras, la ineficiencia es socializada a cierta escala entre los 

productores, los consumidores y el Estado ( Rivera: 1992,26) 



9. Como última reflexión está el tema de la renta de la tierra. En la medida que se 

vaya fortaleciendo un mercado de tierras la renta será aún más relevante para el productor. 

Se tenderá a un incremento de los costos de producción. 

El curso que tome la legalización y sanción de los arrendamientos es poco 

previsible, quizás lleve todavía unos cinco o diez años porque la actividad está en reflujo, o 

se dé primero en uno estados que en otros. Lo que si es claro es que el Estado abandona el 

control sobre la tierra y la pone en el mercado, abre las condiciones para que surja la renta 

absoluta como un problema macroeconómico a partir de las modificaciones al artículo 27 

Constitucional. 

El eje de la renta absoluta es la propiedad de la tierra y en México - con la anterior 

legislación agraria -no existía un mercado de tierras abierto, intermediado por lo bancos a 

través de las hipotecas y con un sistema legal. Ahora se abre este mercado y con ello la 

investigación sobre su evolución. 
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Cuadro 1 

EXISTENCIAS MUNDIALES DE GlUIAIXl BOVIl«l. 
PRINCIPALES PAISES, 1980-1991 

[miles de cabezas) 

PAISES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

INDIA 182,500 182,000 182,000 181,850 182,160 182,410 200,330 199,300 199,300 195,500 197 ,300 198,400 

URSS 115,100 115,057 115,919 117,186 119,558 121,055 120,888 122,103 120,593 119,600 118,400 115,600 

EE.UU. lll,192 114,321 115,690 115,001 113,700 109, 749 105,468 102,000 98, 994 98,065 98,162 98,896 

BRASIL 91,000 93,000 93,000 124,186 132,801 134,500 128,918 131,503 134, 133 144,154 148,000 152,000 

mEllTINA 55, 760 54,235 57 ,882 53,937 54,594 54,800 57 ,485 55,684 50,782 49,500 50,582 50,080 

OIINA 52,491 52,595 55,058 56,194 58,069 51,375 66,991 71,347 73, 963 77 ,025 79,493 81,407 

MEICICO 34,590 35,655 36,200 37 ,522 37 ,845 37 ,450 31,123 31,156 31,200 30,900 32,054 29,847 

BA!tLADESH 33,000 35,000 35,070 36,000 36,300 36,500 23,200 23,500 22, 789 23,015 23,244 23,500 

AUSTRALIA 26,203 25,168 24,554 22,478 22,161 22, 784 23,449 23,260 23,500 22,434 23,191 23,430 

FRANCIA 23,919 23,553 23,605 23,656 23,519 23,099 23,102 22,803 21,100 21,780 21,419 21,446 

SUBTOTAL 725,755 730,584 738,978 768,010 780,707 773,722 780,954 782,656 776,354 781,973 791,845 794,606 

uom 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

RESfO 478,969 482,407 487 ,454 493,050 495,547 495,212 493,293 495,073 487 ,230 495,372 501,796 499,998 
'l'Ol'AL 

llUlllIAL 1,204,724 1,212,9911,226,432 1,261,060 1,276,254 1,268,934 1,274,247 1,277,729 1,263,584 1,277,345 1,293,6411,294,604 

Fl!ll!I!: FIO. lnuario de Prodoccidn. Vols. 36,39,42,44. 1982-1985-1991. ..... 
Boletln TriEstral de Estadlsticas, FIO. Vol. 5, nm. 2, 1992. ID ..... 



Cllildro 2 
PRODUCCIOH l!UHDIAL DE CARNE DE llES 

PRIHCIPALFS PAISF.5, 1980-1991. 
(miles de toneladas JOOtricas) 

PAISF.5 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

EE.UU. 9,999 10,353 10,431 10,748 10,928 10,995 11,292 10,894 10,854 10,633 10,465 10,531 

URSS 6,673 6,600 6,600 7,011 7,244 7,370 7,840 8,100 8,600 8,800 8,800 8,200 

!WiElll'INA 2,876 2,925 2,550 2,384 2,548 2,747 2,779 2,650 2,650 2,623 2,610 2,640 

BWIL 2,084 2,110 2,300 2,365 2,096 2,223 1,871 2,150 2,447 2,748 2,775 2,800 

SUB'IU!'AL 21,632 21,988 21,881 22,508 22,816 23,335 23, 782 23, 794 24,551 24,804 24,650 24,171 
% ro!'AL 47.89 48.39 47.93 50.16 50.05 50.65 49.76 49.27 50.27 46.76 45.92 45.09 

ALEllAllIA 1,907 1,904 1,816 1,861 1,982 1,576 2,103 2,100 1,608 1,576 1,793 2,024 

FRANCIA 1,838 1,836 1,756 1,811 1,991 1,893 1,910 1,955 1,832 1,673 1,750 1,934 

CHINA 1,682 1,802 1,952 221 268 338 402 512 631 1,078 1,255 1,505 

AUSTRALIA 1,564 .1,467 1,573 1,543 1,338 1,310 1,385 1,508 1,573 1,491 1,677 1,760 

ITALIA 1,148 l,lll 1,085 1,149 1,182 1,205 1,180 1,155 1,144 1,146 1,165 1,164 

IllGLATEBRA 1,102 1,058 965 1,052 1,148 1,147 1,045 1,130 964 978 1,001 1,019 

llKXIOO 1,065 1,163 1,200 1,030 962 979 1,248 1,272 1,212 1,162 1,114 1,188 

SUBrorlL2 10,306 10,341 10,347 8,667 8,871 8,448 9,273 9,632 8,964 9,104 9,755 10,594 
% ro!'AL2 23 23 23 19 19 18 19 20 18 17 18 20 

Ol'lnS 34,865 35,101 35,309 36,202 35,716 37 ,624 38,521 38,658 39,870 43,943 43,924 43,018 

ro!'AL 
HUJIDIAL 45,171 45,442 45,656 44,869 45,587 46,072 47 ,794 48,290 48,834 53,047 53,679 53,612 

.... 
ID 

"' 
FUEllTE: FJO. Anuario de Producción. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1991. 

Para llexico, secretarla de Agricultura y Recursos Hidrtulicos, SARH 



Cuadro 3 

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONFS DE GANADO BOVINO. 
PRINCIPALES PAISE.5, 1980-1990. 

(cabezas) 

PA!SE.5 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199{) 

ITALIA 2,346,491 2,275,348 2,499,742 2,324,160 2,162,391 2,406,222 2,334, 746 2,168,551 2,138,000 2,065,784 1,970,914 

EE.UU. 679,214 659,197 1,004,744 919,661 753,438 836,018 1,335,389 1,200,484 1,332,206 1,459,415 2,135,000 

NIGERIA 356,000 360,000 350,000 430,000 485,000 230,000 180,000 110,000 125,000 150,000 110,000 

ALOONIA 255,687 211, 749 209,326 259,321 305,806 274,334 242,676 320,497 322, 971 339,595 414,351 

SUDAFRICA 240,250 350,000 350,000 127 ,000 125,000 120,000 142,000 320,000 160,282 163,285 144,852 

HONG KONG 237 ,466 219,531 216,395 198,450 178,141 185,830 184,836 181,637 178,323 167 ,488 172,262 

LIBIA 224,914 232,921 250,000 154,495 136,054 70,000 70,000 55,000 40,000 45,000 55,000 

C. DE MARFIL 224,991 240,000 240,000 190,000 210,000 210,000 7 ,000 7 ,000 150,000 102,600 177 ,700 

INGLATERRA 222,000 137 ,294 136,839 190,632 215,908 221,322 232,334 151,640 178,561 123,600 124,692 

VENEZUELA 210,000 216,000 220,000 260,000 175,000 190,000 18,575 24,000 49,500 70,180 7 ,810 

MEXICO 17 ,817 79,387 73,993 73,938 43,144 175,453 57 ,313 38,648 221,257 104,545 67 ,631 

SUBTOTAL 5,014,830 4,981,427 5,551,039 5,127 ,657 4,789,882 4,919,179 4,804,869 4,577 ,457 4,896,100 4, 791,492 5,380,212 
% TOl'AL 74 70 71 73 71 74 68 65 70 68 64 

RE.5ro 1,787 ,566 2,179,582 2,212,985 1,885,614 1,983,618 1, 765,123 2,217 ,087 2,461,682 2,061,560 2,220,438 2,983,408 

TOTAL 
HUJfDIAL 6,802,396 7,161,009 7,764,024 7,013,271 6,773,500 6,684,302 7,021,956 7,039,139 6,957,660 7,011,930 8,363,620 ..... 

\O -------------------------------------------------------------------------------------... ---------------------------- w 
FUElll'E: FAO. !lnuario de Canercio. Vols. 36,39,42,44. 1982-1985-1990. 
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~· Cuadro 4 
t 
t: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE Gl\NAOO BOVIOO. f 
?" 

PRIHCIPALE.5 PAIS~, 1980-1990 

' (miles de dls. corrientes) 

PAIS~ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

ITALIA 1,231,816 1,097 ,608 1,179,526 952,144 791,909 884,805 1,148,535 1,268, 737 1,357 ,188 1,444,671 1,354,901 

EE.UU. 236,286 191,059 297,757 312,262 285, 764 306,519 425,955 421,362 598,258 668, 703 999,524 

NIGERIA 102,000 110,000 108,000 125,000 130,000 68,000 80,000 60,000 72,000 60,000 45,000 

ALFJIANIA ll8,291 83,741 82,385 87 ,347 85,779 78,830 91,415 141,472 173,977 152,615 171,827 

SUDAFRICA 48,000 70,000 70,000 25,000 25,000 26,500 35,000 75,000 45,000 49,000 44,000 

HONG KONG 44,522 48,414 48,764 34,333 27 ,317 26,830 24,516 23,959 23,942 22,766 24,473 

LIBIA 166,225 179,768 190,000 109,800 120,000 60,000 57 ,000 50,000 35,000 43,000 62,000 

COSTA DE MARFIL 60,000 70,000 72,100 59,000 60,000 63,000 63,000 63,000 56,000 37 ,500 61,000 

INGLATERRA 161,126 114,026 106,307 150,224 170,994 164,495 188,641 134,344 194,794 129,739 143,078 

. ~J 
VENE2UELA 63,000 70,000 75,000 79,000 52,000 56,000 27,757 37 ,940 69,859 10,063 242 ' ! 

í 
; HEXICO 16,512 46,677 40,817 2,174 37 ,016 128,254 67 ,239 33,475 182,514 88,569 72,100 
s 
~.-
f,l 

SUB'l'Ol'AL 2,247,778 2,081,293 2,270,656 1,936,2841,785,7791,863,233 2,209,058 2,309,289 2,808,532 2,706,626 2,978,145 

'"· f % rot'AL 72 67 69 68 69 72 69 65 69 67 66 
: 

~:. RESro 873,351 1,040,980 1,021,135 924,385 802,326 728,867 993,383 1,244,894 1,238,248 1,334,919 1,524,530 
í; 
"h 

f TOTAL 
llUllDIAL 3,121,129 3,122,273 3,291,791 2,860,669 2,588,105 2,592,100 3,202,441 3,554,183 4,046,780 4,041,545 4,502,675 1-' 

ID 

~ .... 
~ FllE!ITE: FM>. Anuario de caoercio. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1990. t 
§ .. 
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\; Cuadro 5 
" ( 

VOLUMEH DE LAS EXPORTACIONES DE GAllAOO BOVIOO, 
PRINCIPA~ PAISFS, 1980-1990. 

(cabezas) 

PAISFS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

FRAHCIA 1,522,417 1,611,737 1,629,590 1,612,799 1,571,301 1,608,806 1,790,060 1,684,053 1,652,114 1,521,924 1,437 ,851 

ALEHANIA 539,116 586,688 682,965 668,308 608,977 563,290 585,789 524,962 367 ,786 446,613 428,059 

IRLANDA 473,723 431,034 359,146 431,494 387,702 311,930 322,235 236,449 235,593 169,633 184,855 

I~LATERRA 363,000 320,648 287 ,459 240,170 233,595 173,033 213,464 386, 717 266,893 329,517 351,501 

CAMADA 357 ,818 353,114 504,946 383,559 406,967 381,235 247 ,946 267 ,707 511,259 434,679 883,701 

HEXICO 316,503 321,000 510,000 600,000 437 ·ººº 476,478 980,920 940,000 850,000 835,767 1,350,000 

HOLANDA 284,566 303,586 312,224 313,101 395,346 380,428 402,821 360,081 253,847 192,660 143,354 

POWllIA 261,357 143,538 190,000 306,727 292,426 229,234 303,137 417,776 563,244 660,493 1,010,000 

CHAD 255,000 250,000 250,000 150,000 130,000 170,126 150,000 120,000 120,000 51,955 13,200 

NAHIBIA 240,000 350,000 350,000 127 ,000 125,000 125,000 142,000 320,000 160,077 163,067 144,852 

SUBroTAL 4,613,500 4,671,345 5,076,330 4,833,158 4,588,314 4,419,560 5,138,372 5,257,745 4,980,813 4,806,308 5,947,373 

%rot'AL 67 64 65 65 65 65 72 74 68 67 72 

m;ro 2,322,783 2,574,603 2,695,008 2,550,388 2,499,900 2,401,385 2,009,277 1,874,771 2,311,381 2,391,948 2,335,033 
1-' 

rom IC 
01 

lllOOlIAL 6,936,283 7,245,948 7 ,771,338 7 ,383,546 7 ,088,214 6,820,945 7 ,147,649 7,132,516 7,292,194 7,198,256 8,282,406 

FUElll'E: FN:>. lmmio de C<illercio. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1990. 



Cuadro 6 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE GA!WXl BOVIOO. 
PRIHCIPALF.S PAISF.S. 1980-1990 

(miles de dls. corrientes) 

PAISE.S 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

FRANCIA 896,243 835,862 866,773 749,864 665,035 675,990 993,940 1,150,160 1,249,476 1,263,771 1,299,008 

ALEllAHIA 263,968 302,274 314,446 326,126 257 ,106 252,427 342, 708 342,167 260,036 354,819 331,066 

IRLAHDA 341,072 333,010 197,194 241,530 224,241 192,061 217 ,313 172,138 230,541 157 ,283 192,674 

INGLATERRA 121,952 113,333 85,466 46,428 38,956 31,330 43,414 94, 719 79,057 88,727 77 ,861 

CAMADA 161,145 140,361 193,415 184,533 207 ,487 193,622 154,058 184, 126 361,484 320, 932 592,554 

HEJ(ICO 76,703 63,897 106,760 168,432 112,315 143,247 264,829 192,295 203,363 211,108 349,031 

llOWDA 106,921 96,599 92,964 81,118 79,539 76,979 103,006 112,693 96,558 87 ,207 90,481 

POLONIA 89,192 42,459 57 ,246 55,061 51,074 37 ,053 52,148 90,000 125,603 131,509 210,000 

CHAD 60,000 60,000 60,000 63,000 57 ,000 81,697 80,000 60,000 60,000 23,500 6,000 

llAllIBIA 45,000 70,000 70,000 22,000 22,000 23,000 35,000 75,000 44,000 48,400 43,200 

SUBrol'AL 2,162,196 2,057,795 2,044,264 1,938,092 1,714,753 1, 707 ,406 2,286,416 2,473,298 2, 710,118 2,687 ,256 3,191,875 

% roTAL 70 67 65 69 67 66 74 74 71 70 75 

RESTO 922,237 1,031,005 1,122,100 890,648 833,191 874,586 801,270 875,143 1,126,960 1,140,483 1,064,299 

mL fo"' 

MUllDIAL 3,084,433 3,088,800 3,166,364 2,828,740 2,547 ,944 2,581,992 3,087,686 3,348,441 3,837,078 3,827, 739 4,256,174 "' "' 
FUEllTE: FIO, llnuario de Ccaercio. Vols. 36, 39, 42 y 44. 1985-1985-1990. 



Clloldro 7 

VOLUMEN DE LAS IJIPORTACIOMES DE CARNE DE BF.S. 
PRillCIP~ PAIS~, 1980-1990 

(toneladas metricas) 

PAIS~ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

EE.UU. 642,263 544,476 624,273 557 ,045 506,331 594,814 630,106 676,304 704,583 636,191 699,653 

ITALIA 350,263 366,204 436,476 435,943 408,121 507,291 462,176 449,210 412,209 465,916 450,784 

UPSS 333,000 385,000 350,000 420,000 375,000 320,000 320,000 270,000 210,000 188,794 200,000 

INGLATERRA 232,693 184,724 175,743 167 ,944 145,787 147,803 199,446 199,362 217,225 178,278 141,036 

FRANCIA 253,457 236,807 251,791 273,526 268,351 310,201 311,353 292,104 300,478 334,250 376,449 

ALOOllIA 200,107 174,%1 166,594 187,526 216,404 228,648 221,728 233,384 225,018 228,069 250,410 

JAPOH 121,889 122,432 122,079 137 ,428 145,558 150,579 179,104 220,032 263,547 348,696 376,118 

GRF.CIA 107,830 49,332 95,683 121,382 117 ,570 119,598 125,647 157 ,798 165,000 143,921 134,683 

HOLANDA 103,603 76,581 56,846 50,045 48,337 56,472 56,654 62,683 68, 760 60,363 66,717 

RIJllAllIA 73,000 53,000 45,000 1,000 1,500 1,000 51,000 2,000 300 65,000 55,000 

MEXICO 975 7,858 9,000 4,000 1,900 8,000 689 4,500 26,000 44,241 48,000 

SUB10l'AL 2,419,080 2,201,375 2,333,485 2,355,839 2,234,859 2,444,406 2,557 ,903 2,567 ,377 2,593,120 2,693,719 2,798,850 
'mi. 75 68 68 68 68 71 63 67 67 64 66 

11!'.sro 823,774 1,016,899 1,076,258 1,088,161 1,037,590 994,991 1,526,608 1,254,285 1,277,039 1,525,171 1,444,593 

rom 
mIAL 3,242,854 3,218,274 3,409,743 3,444,000 3,272,449 3,439,397 4,084,511 3,821,662 3,870,159 4,218,890 4,243,443 .... 

"' FJO. Anuario de caiercio. Vols. 36.39,42,44. 1982-1985-1990. 
-.J 

FUEllTE: 



Cuadro 8 

VALOR DE LAS IHPORTACIONFS DE CARNE DE BOVIOO. 
PRINCIPALES PAISES, 1980-1990 

[miles de dls. corriente 

PAISES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

EE.UU 1,564,307 1,192,722 1,240,806 1,145,738 1,006,251 1,077 ,393 1,103, 793 1,343,370 1,492,286 1,612,475 1,843,514 

ITALIA 1,330,430 1,275,790 1,448,441 1,383,213 1,098,113 1,294,587 1,535,188 1, 781,490 1,713,532 1,966,315 2,152,899 

URSS 590,000 677 ,000 570,000 613,000 467 ,000 352,000 410,000 394,000 344,000 306,800 350,000 

INGLATERRA 682,305 548,744 494,726 411,410 324,165 323,998 498,631 609,925 821,502 690,197 594,135 

FRANCIA 899,119 781,078 781,195 765,632 613, 722 717 ,316 946, 774 1,042, 715 1,141,327 1,293,286 1,507 ,045 

llLOO!IIA 670,504 537 ,929 487 ,240 507 ,353 503,277 522,189 678,937 940,618 990,680 1,011,871 1,176,036 

JAPON 438,743 399,060 391,339 445,451 455,223 468,042 557 ,463 799, 724 1,192,841 1,645,999 1,887' 779 

GBECIA 269,149 163,892 302,954 288,411 282,672 291,160 364,797 511,292 560,000 516,773 560,835 

!KlLANDA 331,193 225,553 162,670 132,960 114,902 125,103 167 ,443 231,653 275,240 246, 751 290,601 

RUHAMIA 126,500 85,000 68,000 1,300 1,800 1,100 52,000 2,600 600 78,000 125,000 

HEXIOO 1,951 17 ,003 18,000 7 ,792 3,791 16,879 1,685 8,000 60,000 99,565 120,000 

SUBro!'AL 6,904,201 5,903,771 5,965,371 5, 702,260 4,870,916 5,189,767 6,316, 711 7,665,387 8,592,008 9,468,032 10,487 ,844 
% 'l'OTAL 79 72 72 71 71 74 73 75 74 73 74 

RE.m 1,854,872 2,249,034 2,354,012 2,305,804 1,990,219 1, 779,551 2,316,329 2,579,414 3,079,521 3,499,663 3,746,806 ... 
"' TOl'AL CX> 

HUIIDIAL 8,759,073 8,152,805 8,319,383 8,008,064 6,861,135 6,969,318 8,633,040 10,244,801 11,671,529 12,967 ,695 14,234,650 

FUENTE: FIO. Anuario de C<xl!rcio. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1990. 



CUadro 9 

VOLUMEN DE LAS EXPOR'l'ACIONES DE CllR!IE DE RES. 
PRINCIPALE.S PAISES, 1980-1990. 

(toneladas metricas) 

PAISES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

AUSTRALIA 580,455 514,688 524,608 606,085 451,571 41!,521 477,040 565,496 641,425 546,591 674,332 

IRLANDA 343,876 218,965 209,307 231,179 210,404 257 ,862 340,334 341,215 288,456 340,051 281,404 

ALEMANIA 335,845 368,024 327 ,108 337 ,142 409,631 398,077 534,052 421,365 431,lll 563,958 577 ,182 

FRANCIA 289,883 315,194 310,989 297 ,392 356,936 375,802 482,337 403,962 395,916 480,988 377 ,592 

NUEVA ZELANDIA 215,624 231,580 233,500 263,624 186,749 222,393 193,063 281,867 247 ,655 319,654 236,065 

HOLANDA 210,907 250,254 210,694 233,566 273,186 279,969 325, 744 307 ,488 295,432 309,147 306,053 

ARGENTINA 200,484 219,568 243,000 172,203 83,567 74,467 84,117 73,369 87 ,128 123,219 130,000 

It«iLATERllA 152,094 137 ,207 117 ,929 178,973 161,441 145,305 146,520 162,941 117 ,453 136,956 lll,417 

D IHAllARCA 138,985 132,278 133,557 127 ,205 125,638 118,678 138,260 124,016 127 ,426 122,366 103,187 

EE.UU. 64,182 68,811 79,233 87 ,177 106,028 105,957 173,674 207 ,020 224,508 379,350 340,519 

susmm 2,532,335 2,456,569 2,389,925 2,534,546 2,365,151 2,390,031 2,895,141 2,888,739 2,856,510 3,322,280 3,137 ,751 
t TOTAL 76 72 72 73 71 69 72 75 72 75 72 

RESTO 814, 776 961,879 918,832 945,699 . 970,066 1,084,957 1,145,708 961,713 1,093,617 1,130,093 1,237,357 

roru 
!IUICllW. 3,347,lll 3,418,448 3,308,757 3,480,245 3,335,217 3,474,988 4,040,849 3,850,452 3,950,127 4,452,373 4,375,108 ..... 

\D 
\D 

FUEll!E: FJO. Anuario de Cam!rcio. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1990. 



Cuadro 10 

VALOR DE LAS EXFORTACIONES DE CARNE DE RES. 
PRINCIPALES PAISES, 1980-1990. 

(toneladas metricas) 

PAISES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

AUSTRALIA 1,466,608 1,287 ,896 1,141,695 1,208,410 1,014,910 835,386 922,084 1,164,206 1,487' 745 1,444,399 1,810,948 

IRLANDA 960,524 567 ,599 530,048 480,692 410,962 475,479 675,962 878,142 863,220 892, 770 861,945 

AL!JIANIA 906,314 977 ,009 948,423 894,881 821,872 777 ,595 1,185,814 1,262,795 1,284,380 1,543,948 1,825,148 

FRANCIA 750,645 774,784 779,022 673,322 690,065 632,965 821,302 1,014,968 1,173,185 1,248,467 1,305,296 

NUEVA ZELANDIA 519,973 553,398 498,415 556,468 415,968 456,945 373,568 549,156 630,188 793,803 640,498 

HOLAllDA 656, 737 766,137 687 ,183 684,421 652,487 675,250 956, 778 1,133,007 1,199,964 1,266,024 1,399,213 

ARGE!fl'INA 519,620 522,318 450,560 315,503 167 ,097 143,lll 204,199 255,609 288,648 361,083 400,000 

It«;WERRA 467 ,970 377 ,066 317 ,281 420, 743 309,285 302,155 328,652 486,302 436,549 492,413 409,107 

DIHAllAl!CA 456,140 407 ,208 397 ,799 342,869 287 ,266 263,171 339,895 391,930 430,947 433,230 417,860 

EE. UU. 235,436 280, 730 347 ,682 369,254 451,119 454,263 605, 747 755,035 1,089,960 1,392,640 1,547 ,183 

SUBrol'AL 6,939,967 6,514,145 6,098,108 5,946,563 5,221,031 5,016,320 6,414,001 7 ,891,150 8,884, 786 9,868, 777 10,617 ,198 

% rol'AL 80 77 77 78 76 74 78 80 79 80 79 

RESro 1,750,846 1,938,697 1,813,605 1,704,587 1,617,160 1, 757 ,526 1,831,203 2,019,796 2,408,633 2,482,667 2,811,280 

roTAL 
HDHDIAL 8,690,813 8,452,842 7,911,713 7,651,150 6,838,191 6,773,846 8,245,204 9,910,946 11,293,419 12,351,444 13,428,478 "' o 

o 
FUEll!'E: FMJ. Anwio de COOlllrcio. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1990. 



Cuadro 11 

RENDIMIEMTO El! CANAL DE CARNE DE RFS 
PRillC!PALFS PAISFS, 1980-1991 

[kg/animal) 

PAISFS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ALOONIA 270 268 269 280 276 277 286 279 292 303 302 292 

JAl'ON 340 345 344 345 349 352 360 352 374 394 395 395 

BELGICA-LUX 283 293 305 295 301 305 314 308 300 342 308 305 

HUNGRIA 282 273 286 218 269 276 276 274 267 286 282 287 

EE.UU. 272 271 266 268 265 275 275 279 277 293 297 306 

IRLANDA 268 271 268 280 277 276 298 298 305 316 311 322 

CHILE 266 268 265 237 227 225 250 253 240 239 240 248 

I!IGLM'ERRA 259 262 266 268 268 272 269 269 280 284 284 282 

AUSTRIA 258 264 283 273 275 273 274 270 264 206 211 214 

CMWlA 240 238 242 237 233 234 250 255 265 261 265 273 

MEXIOO 172 175 175 194 188 190 198 198 203 200 205 211 

'lUl'A1 
HUllDIAL 198 197 195 200 199 200 205 205 207 202 203 205 

1'J 
o ..... 

FUE!ft'E: FHJ, Anuario de Producción. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1991. 



Cuadro 12 

VOLUMEN DE SACRIFICIO DE GMlruXl BOVIOO. 
PRINCIPALES PAISES, 1980-1991. 

(miles de cabezas) 

PAISES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

URSS 37 ,386 37 ,778 38,000 38,014 39,989 40,900 40,203 41,800 43,000 42, 700 43,100 39,000 

EE.UU. 36, 795 38,151 39,175 40,136 41,259 40,045 41,067 39,073 39,200 36,239 35,277 34,375 

ARGENTINA 14,052 14,566 13,000 11,199 12,297 13,800 13,795 12, 700 12,000 12,300 11, 700 12,600 

CHINA 12,218 12,020 13,022 2,675 3,077 3,219 4,208 4,699 4,980 9,254 10,327 12,439 

BRASIL 9,573 9,943 11,000 11,573 10,216 10,234 8, 733 10,600 11,906 13,463 13,103 13,300 

AUSTRALIA 8,889 8,436 8,673 9,120 7 ,280 6,600 7 ,402 7 ,923 8,068 7 ,242 7 ,939 8,233 

FRANCIA 7 ,852 7 ,708 7 ,470 7 ,643 8,260 7 ,810 7' 780 7 ,920 7 ,520 6,544 6,672 6,600 

ALOONIA 5,637 5,573 5,362 5,331 5,847 5,684 5,922 6,020 5,500 5,205 5,945 6,938 

ITALIA 5,128 4,912 4, 700 4,938 5,132 5,280 5, 101 4,870 4,922 4,874 4,884 4,849 

POLONIA 4,962 3,828 5,000 4,315 4,361 4,520 4,326 4,200 4,080 3,356 4,257 4,147 

HEXICO 3,550 3,570 3,580 3,635 3,187 3,500 6,302 5,262 6,034 10,702 8,720 7 ,350 

SUBroTAL 146,042 146,485 148,982 138,579 140,905 141,592 144,839 145,067 147 ,210 151,879 151,924 149,831 

% rom. 18 18 19 62 62 62 62 62 62 58 58 57 
~ 650,900 649,219 648,306 85,859 87 ,651 88,346 88,114 90,253 89,141 110,714 112,064 111,733 

TO'l'AL "' o 
lllOOlIAL 796,942 795,704 797 ,288 224,438 228,556 229,938 232, 953 235,320 236,351 262,593 263,988 261,564 "' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEllTE: FAO. Anuario de Produccion. Vols. 36,39,42 y 44. 1982-1985-1991. 



CONCEPTO 

INGRESO 
COSTO (a) 
HECTAREAS 
COSTO/HA. 
INGRESO/HA. 
COSTO/U.A. 
PRECIO U.A. 
FACTOR HOMOGE 
U.A. HOMOG 
PRECIO U.A.H. 

CUADRO 13 

ANALISIS DEL EXCEDENTE GANADERO 
POR REGIONES 

1979 
ZONA NORTE CRIA ZONA TROPICO ENGORDA 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
UNIDAD ANIMA! Miles de $ UNIDAD ANIMAL Miles de 

$ 

166 1622 212 2590 
166 779 212 465 

5300 4240 2500 5000 
147 186 

0.3060 l. 0360 
4.69 2.19 
9.77 12.22 
1.00 o.so 

166 265.07 
9.77 9. 77 

PRECIO DE COSTOSTO CONDOLID 4.69 2.74 
PRECIO DE COSTOSTO REGULADO 4.69 4.69 
GANANCIA 5.08 5.08 
RENTA 0.00 1.95 
EXCEDENTE TOTAL 5.08 7.03 

(a) Incluye depreciacion. 
FUENTE: Elaboracion propia conforme a los datos del S.A.M. 

"' o 
w 



CRIA 

ZONA ARIDA Y SEMI ARIDA 
ENGORDA CON 

RIEGO 

CUADli'.l 14 

ANALISIS DEL EXCEDENTE GANADEOO 
POR REGIONES. 

(1991) 
( Base engorda, región ~rida ) 

ENGORDA 
EN TEMPORAL 

ZONA 

CRIA 

TROPICO 

ENGORDA 
OOBLE 

Pli'.ll'OOITO 

CA!ITIDAD VALOR CA!ITIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
COltCEPTO UNIDAD ANIMAL Hiles $ UNIDAD ANIMAL Hiles $ UNIDAD ANIMAL Hiles $ UNIDAD ANIMAL Hiles $ UNIDAD ANIMAL Hiles $ UNIDAD ANIMAL Hiles $ 



CUADID 15 

MIALISIS DEL EXCEDEHl'E GMIADERO 
POR RroIONF.S 

CRIA 
OORTE 

CMft'IDAD 

(Base engorda,Trópico) 

VAWR 

ZONA ARIDA Y SEHI ARIDA 
EllGORDA CON 

RI!liO OORl'E 

CMft'IDAD VAWR 

ENGORDA 
EN TEMPORAL 

CA!fi'IDAD VAWR 

ZONA 
CRIA 

CANTIDAD 
COHCEP'l'O UNIDAD AllillAL Miles $ UNIDAD Mlll!AL Hiles $ UNIDAD ANDmL Hiles $ UNIDAD ANIMAL 

IHGR&SO 18.10 116839.15 240.00 415904.00 268.80 513171.60 58.65 
casro (a) 18.10 68808.00 240.00 363025.30 268.80 398531.20 58.65 
llECTAREA.5 2350 1579200 55 401500 2038 1290054 322 
CQSTO/BA. 29 6600 196 
IHGR&SO/HA. 50 8653 252 
eosto/U.l. 881 1513 1483 
PRECIO U.A. 1496.03 1982.93 1909.14 
FlctUR llXXi 1.62 1.22 1.21 
U. A.IQD;EKE 48.35 196.93 212.35 43.09 
PRECIO DE Cü5TO COllSOLID 1423 1843 1811 
PRECIO DE Cü5TO RroULAOO 1811 1871 1871 
Gm!ICIA 540 540 540 
REllfA 454 33 o 
EXCEDENTE TOTAL 993 573 540 

(a) Ho incluye depreciación. 
FUF.lft'E: Idsn Cuadro 15 

VAWR 

TIDPICO 
ENGORDA 

CANTIDAD 
Hiles $ UNIDAD ANIMAL 

104125.00 63.90 
52963.00 63.90 

140600 112 
164 
323 
903 

1115.36 
1.36 

63.90 
1229 
1877 

540 
648 

1187 

VAWR 

OOBLE 
PROPOSITO 

CANTIDAD 
Hiles $ UNIDAD ANIMAL 

154425.00 57 .89 
110639.50 57.89 

621800 181 
643 
898 

1731 
2416.61 

1.00 
40.68 

1731 
1871 
540 
145 
685 

VAWR 
Hiles $ 

98310.00 
52365.50 

619563 
289 
543 
905 

1698.22 
1.42 

1281 
1811 
540 
590 

1129 

"' o 
U1 



CUADRO 16 

AHALISIS DEL EXCEDEH'l'E GmDRO 
EH LAS EXPW!'ACIOHES GmDERAS DE TABASCO, 1991. 

El«iORCRIA El«iORDA . OOBLE PROl'OSl'l'O 

CA!ft'IDAD VA!DR CANTIDAD VA!DR CANTIDAD VA!DR 
COllCEP'ID UNIDAD AlllllAL Hiles de $ UNIDAD ANIMAL Hiles de UNIDAD ANIMAL Miles 

$ 

IHGRFSJ 45.30 99532.50 18.90 43262.80 38.90 56267 .40 
COSTO (a) 45.30 56738.90 18.90 27530.90 38.90 38358.10 
HECTAREAS 155 232500.00 59.00 88500.00 119.30 238000.00 
COSfO/HA. 244 311 161 
IHGRESO/HA. 428 489 236 
COSTO/U.A. 1252.51 1456.66 986.07 
PRECIO U.A. 2197.19 2289.04 1446 
FACTOR Joo; 1.04 1.00 1.58 
U.A.Joo;EHE 43.48 18.90 24.58 
PRECIO U.A.U 2289.04 2289.04 2289.04 
PRECIO DE COSTO COKSOLID 1304.87 1456.66 1560.46 
PRECIO DE COSTO REGULADO 1560.46 1560.46 1560.46 
GAIWICIA 729 729 729 
REHTA 256 104 o 
excedente total 984 832 729 

(a) Ho incluye depreciacion. 

FUEllTE: ElaboraciOn propia conforme a los datos de Espinosa, 1991. 

!\) 

o 
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CUADRO 17 

cosros VARIABLES DE LA.5 EXPl.DTACI~ QUE SE DEDICAN 
A LA EltORDA Y CRIA EN EL ESTAOO DE TllBASCO ( 2) 

COllCEP'l'O CANTIDAD COSTO 

SUPLEllE!ITACIOH ( KG) 12313 8619 15.20 
SAL HillERAL {KG) 446 892 1.60 
Sal CanlDl (kg) 776 388 o. 70 
VAC!llru (dosis) 370 lll 0.20 
Desparasitantes (litros) 6.5 585 1.00 
H. de obra familiar (jornales) 408 
H. de obra fija (jornales) 834 12510 22.00 
H.de obra eventual(jornales) 372 4464 7.90 
Garrapaticida (litros) 10 250 0.40 
Medicinas 2000 3.50 
Rollos de alambre 4 550 1.00 
Urea (kg) 1583 791 1.40 
Herbicida (litros) 13 390 o. 70 
Renta de tractor 60 7200 12.70 
Renta de potreros 321 4815 8.50 
otros 2178 3.80 
Sub total 45744 
CQJJpra de animales 10995 19.40 

'OOTAL 11 56739 100.00 

( 1) miles de pesos 
(2) pWll!!dio de 30 explotaciones, lllilyo de 1991. 

FUEifl'E: Espinosa, 1991. 



CUADRO 18 

COOTOO VARIABLF.S DE LAS EXPI.O'l'ACIONES QUE SE DEDICAN 
A LA E!f,()RDA EN TABASCO HAY0/1991 DIVISIOH (1). 

MILF.S DE PffilS 
COHCEPro CANTIDAD cooro 

SUPLEHENTACION (KG) 13196 5278 19.2 
SAL MINERAL KG 583 1149 6.4 
SAL COON KG 355 118 0.6 
VACUNAS ( OOSIS) 112 86 0.3 
DESPARASITAMTES (lit 3.1 333 1.2 
GARRAPATICIDAS ( litr 5.5 66 0.2 
MOO DE OBRA FAMILIA 312 
MOO DE OBRA FIJA (j 384 5160 20.9 
HAlKl DE OBRA EVE!ITUA 194 2134 1.8 
MEDICAMFJITO (VACUNAS 242 0.9 
ROLLOS DE ALAMBRE 3 210 1 
UREA 1000 500 1.8 
HERBICIDA 10 250 0.9 
RENTA DE POTREROO 9 615 2.4 
OTROO 876 3.2 

SUBTOl'AL 18391 

ct'llPRA DE AMIHALF.S 14 9134 33.2 

TOTAL: 21531 100.00 

(1) PI'ID!dio de 25 explotaciones, mayo 1991. 
FUEll1'E: Espinosa, 1991. 

"' o 
Q) 



CUADRO 19 

Costos variables pranedio en las explotaciones 
de Doble Propósito de Tabasco. 199i 

Hiles de Pesos 
Concepto Cantidad Costo Porcentaje 

Hano de obra fija (jornales) 1080 12015 31.2 
Hano de obra eventual (jornales) 540 5764 15.1 
Alimento concentrado (Kg.) 7216 5195 13.5 
Sal mineral (Kg.) 687 2061 5.3 
Sal canmt (Kg.) 8G4 965 2.5 
Vacunas (dosis) ·282 85 0.2 
Desparasitante (lt.) 4 340 0.9 
Garrapaticida (lt.) 7 165 0.4 
Medicinas 581 1.5 
Mantenimiento de cercas 1326 3.4 
Mantenimiento de potreros 3865 10.0 
Renta de potreros 2700 7 .o 
otros 3506 9.0 

'ro'l'AL 38568 100.00 

FUE!l'l'E: Espinosa, 1991. 

"' o 

"' 
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ANEXO 11 

TITULO QUINTO DE LA LEY AGRARIA REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 
27 CONSTITUCIONAL 

Artículo 115. Para Jos efecto del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran 

latifundios las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo 

propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. 

Artículo 116. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Tierras agrícolas: los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. 

11. Tierras ganaderas: los suelos utilizados para Ja reproducción y cría de animales 

mediante el uso de su vegetación, sea ésta natural o inducida. 

111. Tierras forestales: los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o 

selvas. 

Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente 

dedicadas a alguna otra actividad económica. 

Artículo 117. Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de 

tierras agócolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites 

o sus equivalentes en otras clases de tierras: 

l. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones 11 y 

III de este artículo. 

II. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón. 
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III. 300 hectáreas si se destinan al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, 

henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o 

árboles frutales. 

Para los efectos de esta Ley, se consideran árboles frutales las plantas 

perennes de tronco leñoso productoras de frutos útiles al hombre. 

Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará 

una hectárea de riego, por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena 

calidad, por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos. 

Artículo 118. Para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña 

propiedad, cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de 

distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumarán todas ellas de acuerdo a 

su equivalencia y al cultivo respectivo. 

En los predios destinados a las actividades previstas en las fracciones 11 y III 

del artículo 117, podrán intercalarse otros cultivos, sin que por ello dejen de 

aplicarse los límites previstos para dichas actividades. 

Artículo 119. Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras 

forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas. 

Artículo 120. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de 

tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la 

región de que se trate, no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas 

cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las 

equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. 

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos se hará mediante estudios técnicos de campo, 



tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de 

ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores 

topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera 

de la tierra de cada región. 

Artículo 121. La superficie de las tierras que a partir de su estado natural 

hubieran sido mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera 

otras, ejecutadas por sus dueños o poseedores, continuarán computándose conforme 

a la clase o coeficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se trate de 

tierras agrícolas o ganaderas, respectivamente. 

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos expedirá certificados en los que conste la clase o 

coeficiente de agostadero de sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena. 

Artículo 122. Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo 

consideradas como tales, aun cuando se dediquen a uso agrícola, siempre que las 

tierras dedicadas a tal fin hubieren sido mejoradas y se cumpla lo siguiente: 

l. Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola se utilice 

para la alimentación de ganado: 

11. Que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no 

excedan las superficies señaladas en el artículo 117. El límite aplicable será 

el que corresponda a la clase que tenían dichas tierras antes de la mejora. 

Continuarán en el supuesto de la fracción 1, ·quienes, manteniendo como 

mínimo el número de cabezas que correspondan al coeficiente de agostadero 

anterior a la mejora, comercien con los excedentes de los productos que se 

obtengan debido a las mejoras realizadas. 



Los vegetales que en forma espontánea se obtengan en tierras ganaderas 

podrán comercializarse sin que por ello se entienda que dichas se destinan a uso 

agrícola. 
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Artículo 123. Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se 

conviertan en forestales, ésta seguirá considerándose como pequeña propiedad, 

aunque rebase ochocientas hectáreas. 

Artículo 124. Las tierras que conforme a lo dispuesto en esta Ley excedan la 

extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso 

y enajenadas de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de las 

entidades federativas. 

Transitorios 

Artículo Cuarto. Se reconoce plena validez a los documentos legalmente 

expedidos con base en la legislación que se deroga. Los títulos y certificados que 

amparen derechos de ejidatarios y comuneros servirán como base, en su caso, para 

la expedición de los certificados previstos en esta Ley. 

Los certificados de inafectabilidad expedidos en los términos de la Ley que 

se deroga, podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos por esta 

Ley y tendrán validez para efectos de determinar la calidad de las tierras, al igual 

que las constancias de coeficientes de agostadero que haya expedido la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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