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La ganadería mexicana está en un punto crucial para 
los siguientes años, con amenazas y, al mismo tiem-
po, grandes oportunidades. En este panorama de 
transformaciones, el legado es muy importante, y 

la familia cebuista lo sabe. Por ello, en este número se habla 
del legado de una gran figura del cebú como el señor Marcos 
Americus, quien revolucionó la ganadería nacional en Vera-
cruz y San Luis Potosí, y que la sangre de su ganado sigue 
vigente en varios criaderos mexicanos.

El impacto de la tecnología y la innovación en la ganadería 
será otro factor clave en los próximos años. A medida que los 
avances en genética, manejo de pastizales y salud animal con-
tinúan evolucionando, la adaptación de estos nuevos métodos 
podría marcar la diferencia en la sostenibilidad y competitividad 
del sector ganadero mexicano, por ello publicamos artículos 
relacionados con la integración tecnológica en nuestros ranchos.

El futuro de la ganadería mexicana se sigue forjando a tra-
vés de nuestros eventos, como el Congreso Mundial del Cebú 
(Comcebú) 2025, que se celebrará en el mes de octubre, en 
Veracruz. Este evento reunirá a expertos de todo el mundo y 
ofrecerá un espacio para discutir temas clave como los proto-
colos de exportación e importación, la mejora genética y las 
oportunidades de negocio. ¡Conoce más detalles en el interior 
de esta revista!

El trabajo de asociaciones como la AMCC, que ha liderado 
el sector durante más de seis décadas, continúa siendo crucial 
para asegurar el crecimiento de las razas cebuinas mexicanas y 
su adaptación a las demandas globales del mercado. La unidad, 
la cooperación y el trabajo conjunto entre ganaderos de todo 
el mundo serán esenciales para enfrentar los retos del futuro y 
asegurar el lugar de la ganadería mexicana en la escena global.

¡Disfruten del Cebú Mexicano!

CebúPortada

      105 k      105 k
seguidoresseguidores

Síguenos en Facebook:Síguenos en Facebook:
Revista CebúRevista Cebú

MexicanoMexicano

MVZ Óscar Thomas Obregón
Presidente de la AMCC
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CONSEJO DIRECTIVO 

2023-2025

LaAsociación

Informe de actividades del Consejo Directi-
vo de la AMCC, correspondiente al periodo 
enero-febrero de 2025:

Fotografías: AMCC.

Iniciando las actividades en este 
2025, el día 7 de enero, se retomaron las 
reuniones entre el Consejo Directivo y la 
Gerencia para elaborar el plan de trabajo 
correspondiente y revisar los temas de 
agenda que requieren continuidad.

Para el 8 de enero, se tuvo una 
reunión vía Zoom, con el Hotel Fiesta 
Americana de Boca del Río, Veracruz, 
evaluando este lugar como posible sede 
para el Congreso Mundial del Cebú 
(Comcebú) 2025.

Posteriormente, por la tarde y vía 
Zoom, se sostuvo una reunión con socios 
de la ciudad de Tampico para conformar 
el comité organizador de la XIV Mues-
tra Internacional de Ganado Cebú, a 
celebrarse del 19 al 27 de abril, y definir 
responsables por áreas y actividades.

El 9 de enero, se reunieron el presi-
dente de la AMCC, MVZ Óscar Thomas 
con el enlace del área de Desarrollo 
Agropecuario por parte del Gobierno 
del Estado de Veracruz, para definir y 
alinear estrategias en preparación para 
el Comcebú, a celebrarse del 21 al 26 de 
octubre en el puerto de Veracruz.

El día 14 de enero, se realizó una reu-
nión en las oficinas de la AMCC, con el 
personal del municipio de Tampico, para 
coordinar detalles de logística de la XIV 
Muestra Internacional de Ganado Cebú.
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El 15 de enero, en las oficinas de la AMCC, se 
revisó el Manual de Identidad Corporativa con el 
despacho Proyecta.

El jueves 16 de enero se tuvo reunión por 
Zoom con los miembros del comité organizador 
de la XIV Muestra Internacional de Ganado Cebú, 
para coordinar las actividades futuras que se lle-
varán a cabo durante el evento.

A finales de enero, los días 29 y 30, se realiza-
ron visitas a diferentes hoteles en Veracruz para 
solicitar tarifas de hospedaje, así como conocer 
las instalaciones y salones que pudieran ofre-
cer para el Comcebú, y se realizó una visita al 
World Trade Center de Veracruz para conocer sus 
espacios y áreas de exposición y de conferencias, 
evaluando su viabilidad como sede del evento. 
Así mismo, se tuvo una reunión de coordinación 
con el enlace del área de Desarrollo Agropecuario 
por parte del Gobierno del Estado de Veracruz 
y algunos funcionarios de esa secretaría, tam-
bién participaron representantes de turismo, y 
los presidentes de las tres uniones ganaderas en 
Veracruz, (norte, centro y sur) con la finalidad de 
revisar el programa de actividades y presupuesto 
del evento, para ir definiendo los apoyos que se 
puedan gestionar. El 31 de enero, se realizó una reunión de 

trabajo, celebrada en Tuxpan y convocada por 
el gobierno del estado, con funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca, con autoridades municipales y productores 
ganaderos del norte de Veracruz.
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LaAsociación

Del 6 al 9 de febrero, el Ing. Juan Manuel 
Conde Mena, miembro del Consejo Directivo 
de la AMCC y vicepresidente de la Federación 
Internacional de Criadores de Cebú (Ficebú), 
participó representando a esta asociación en la 
Exposición Ganadera de Blue Creek, en Belice, 
donde se llevó a cabo el juzgamiento de las razas 
Nelore, Nelore Mocho y Brahman. Extendiendo 
una cordial invitación a todos los presentes para 
participar en el Comcebú en México a realizarse 
en el mes de octubre en Veracruz.

El 10 de febrero se dio inicio con parte de 
la nueva reorganización en la estructura de la 
AMCC, abriendo la Coordinación de Capital 
Humano y Desarrollo Organizacional, teniendo 
desde esa fecha reuniones constantes entre el per-
sonal para implementar estrategias que mejoren 
los procesos.

Así mismo, se están buscando y revisando pro-
puestas con diversos proveedores con la finalidad 
de digitalizar la información de la AMCC, para 
depurar los archivos e instalaciones, asegurando 
la confiabilidad y trazabilidad de la información 
histórica.

El 12 de febrero, nuevamente se asistió a una 
reunión en el World Trade Center de Veracruz con 
representantes del gobierno estatal para coordinar 
esfuerzos y trabajar en conjunto en la organiza-
ción del Comcebú.

El sábado 22 de febrero, se llevó a cabo la 
presentación del libro “La Odisea del Cebú en 
México” en Acapulco, Guerrero, con la asistencia 
de aproximadamente 100 representantes y socios 
del estado.
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LaAsociación

El día 26 de febrero, se sostuvo una serie de 
reuniones en la Ciudad de México, en la emba-
jada de Bolivia, en la Confederación Nacional 
de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con la 
finalidad de promover el protocolo zoosanitario 
de importación-exportación de material genético 
entre México y Bolivia. Por la AMCC asistieron 
el presidente MVZ Óscar Thomas Obregón y 
el Ing. Juan Manuel Conde Mena, miembro del 
consejo directivo. Por la Asociación Boliviana de 
Criadores de Cebú (Asocebú) participó el Lic. Ya-
mil Nacif y por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia 
(Senasag) el Dr. Marco Risco.

Se están llevando a cabo trabajos en el Terreno 
2 de Altamira, para adecuar un área en la que se 
instalaron tres contenedores adquiridos para el 
archivo de la AMCC, mejorando la capacidad de 
almacenamiento y organización.
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PubliReportaje

¿CÓMO
MANTENER
LA SALUD
RUMINAL DE 
TUS ANIMALES?

Amigo ganadero, ¡este es todo un tema 
crucial para tu ganado!

Un rumen sano significa vacas con-
tentas, ¿cierto? Todos sabemos que el rumen es el 
motor del sistema digestivo de una vaca, pero, ¿sa-
bías que mantener un rumen sano puede mejorar 
significativamente la producción de leche y carne?

Primero hablemos de la dieta de la vaca. Una 
dieta balanceada y rica es fundamental. Asegúra-
te de que tu ganado reciba la mezcla correcta de 
forraje y granos; demasiado grano puede causar 
acidosis, así que hay que vigilar esas proporciones, 
y la fibra promueve una fermentación adecuada 
y ayuda a mantener un nivel de pH óptimo en el 
rumen.

Esto, a su vez, apoya el crecimiento de microor-
ganismos beneficiosos. Recuerda, esos microbios 
son los mejores aliados cuando se trata de desdo-
blar los alimentos y extraer nutrientes.

Ahora hablemos de los buffers. Agregar bicar-
bonato puede ayudar a mantener un pH estable en 
el rumen, es una estrategia sencilla pero efectiva 
para prevenir la acumulación de ácido.

Fotografías: DKsilos.
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¡Ahora es el turno de los probióticos!, que no 
son solo para los humanos. Agregar cultivos de 
levadura viva a la dieta de tu ganado puede mejorar 
la función del rumen y la digestión en general.

También debemos mencionar la importancia 
del monitoreo regular. Observa a tu ganado para 
detectar cualquier signo de disfunción del rumen, 
como malestar, cambio en sus hábitos alimenticios 
o disminución del apetito. La detección temprana 
puede hacer una gran diferencia.

Además, no olvides realizar pruebas regulares 
de líquido ruminal, estas ayudan a obtener una 
imagen de la población microbiana y los niveles de 
pH. Los probióticos y prebióticos pueden cambiar 
las reglas del juego; estos suplementos apoyan el 
equilibrio microbiano en el rumen, lo que lleva 
a una mejor digestión y absorción de nutrientes. 
Así que considera incorporarlos en el régimen de 
alimentación. 

Finalmente, no subestimes el poder del agua, 
es como darle a tus vacas un empujón digestivo. 
Asegúrate de que tu ganado tenga acceso constante 
a agua limpia y fresca. La hidratación es clave para 
mantener la salud del rumen y por extensión, la 
productividad general.

¡Ahí lo tienes! Al enfocarte en la dieta, el mo-
nitoreo, los suplementos y la hidratación, puedes 
aumentar significativamente la producción de leche 
y carne.

Además, una dieta con ensilaje de maíz
 ¡puede mejorar la rentabilida de tu ganadería! 
Usar DKsilos es como ponerle un segundo piso a 
tu rancho.

No olvides mantener el arduo trabajo con tu hato 
para siempre mantenerlo sano y productivo.

®

®
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LaAsociación

LOS
PRESIDENTES 
DE LA AMCC

La Asociación Mexicana de Criadores 
de Cebú (AMCC) fue fundada el 13 de 
marzo de 1962 bajo el nombre inicial de 
Asociación Ganadera de Criadores de 

Cebú de la República Mexicana, con el propósito 
de promover y consolidar la ganadería de las ra-
zas cebuinas en México. A lo largo de su historia, 
la AMCC ha sido un pilar clave para el desarrollo 
y la mejora genética del ganado cebú, que hoy en 
día representa una de las razas más importantes 
de la ganadería nacional. No solo se ha dedicado 
a certificar y mantener las genealogías de razas 
como el Brahman, Guzerat, Gyr, Indubrasil, Nelo-
re, Nelore Mocho, Sindi y Sardo Negro, sino que 
también ha trabajado incansablemente para im-
pulsar la investigación y el desarrollo de prácticas 
ganaderas más eficientes y adaptadas a las condi-
ciones climáticas y geográficas del país.

La AMCC ha sido testigo de un proceso de 
evolución significativo desde sus inicios, cuando 
comenzó como un pequeño grupo de ganaderos 
que se reunían para discutir temas comunes, hasta 
convertirse en una asociación de criadores de gana-
do de registro con más de 2,000 ganaderías inscri-
tas en sus libros. Su compromiso con la innovación 
se mantiene firme, ya que en la actualidad sigue 
afrontando los retos del sector ganadero mexicano, 
en un contexto económico globalizado que exige 
mejoras constantes en la producción de carne y 
leche.

A lo largo de más de seis décadas, 20 diferentes 
mesas directivas han liderado la asociación, con 
ganaderos prominentes a cargo, siempre trabajando 
con el objetivo de asegurar que las razas cebuinas 
mexicanas continúen su crecimiento y adaptación 
a las demandas del mercado. El legado de los 
presidentes que han pasado por la AMCC es un 
testimonio del compromiso y la visión de futuro 
que ha tenido esta organización, que ha permitido 
que la ganadería cebuina se consolide como uno de 
los sectores más importantes en la economía rural 
del país.

Con admiración y respeto, presentamos a conti-
nuación una línea del tiempo que recorre la historia 
de los presidentes de la AMCC, desde su consti-
tución el 13 de marzo de 1962 hasta la actualidad. 
Cada uno de estos líderes ha dejado su huella en 
el camino, guiando a la asociación hacia nuevos 
logros y consolidando el legado de la raza cebú en 
el país.

       A lo largo de más de seis
décadas, 20 diferentes mesas 

directivas han liderado la
asociación, con ganaderos

prominentes a cargo, siempre 
trabajando con el objetivo de 

asegurar que las razas cebuinas 
mexicanas continúen su

crecimiento y adaptación a
las demandas del mercado

“

Fotografías: AMCC.
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1962 - 1965

1966 - 1971

1972 - 1973

1974 - 1977

1978 - 1979

1980 - 1981

1982

1983

1984-1987

1988 - 1989

MANUEL
GUZMÁN 
WILLIS

ING.
MANUEL D. 
GUZMÁN 

MAZA

SR. RUFINO 
CAGIGAL N.

LIC.
PLÁCIDO 

DÍAZ
BARRIGA

LIC.
LUCAS DE 
LA GARZA 
GONZÁLEZ

DR.
JAVIER J. 
HERRERA

DESCHAMPS

SR. JORGE 
PANGTAY 

TEA

SR. JORGE 
SUÁREZ 

DÍAZ

SR. JESÚS 
QUINTANILLA 

JÁUREGUI

SR. LEONEL 
CASANOVA 

PECERO

LaAsociación

LOS PRESIDENTES
DE LA AMCC
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DR. TOMÁS 
GARCÍA 
MORA

1990-1993

LIC. FELIPE 
J. SUÁREZ 

VELA

1994 - 1999

LIC.
LUCAS DE 
LA GARZA 
TIJERINA

2000 - 2003

ING.
MANUEL L. 
GUZMÁN 
SILLER

2003 - 2006

MVZ. 
CARLOS 

FERNANDO 
TAMAYO 

CÁRDENAS

2006 - 2009

ING. JULIO 
CÉSAR 

LOZANO 
GARZA

2009 - 2012

ING. ERIK 
ABRAHAMSSON 
BLANKENSHIP

2012 - 2015

MVZ.
JESÚS MA. 

QUINTANILLA 
CASANOVA

2015 - 2017

SR. MIGUEL 
ÁNGEL 

ARÁMBURO 
SÁNCHEZ

2017 - 2019

SR. RICARDO 
CASANOVA 

QUINTANILLA

2019-2023

MVZ ÓSCAR 
THOMAS 
OBREGÓN

2023-ACTUALIDAD
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REESCRIBIENDO LA
HISTORIA DEL Cebú EN MÉXICO

LA ODISEA DE 
JOSIAS
MORAES
EN MÉXICO

Jose Castañeda
Historiador
Coeditor del libro de los 50 años de la AMCC
El Cebú, origen y desarrollo en México (2012),
Coautor del libro del centenario de la llegada del cebú 
a México La Odisea del Cebú en México (2024)

Josias Ferreira de Moraes, más conocido solo 
como Josias Morais, llegó a Veracruz, en las 
costas del Golfo de México, el 11 de julio 
de 1923 a bordo del primero de tres barcos 

brasileños que habrían de importar ganado cebú a 
México, llamado Curityba1. 

Él acompañó a Alceu Miranda, junto a Limí-
rio Dias de Almeida, Quirino Pucci, Gumercindo 
Pinheiro y otros provenientes de la misma región del 
Triángulo Mineiro. Se dice que aquel día, al llegar al 
puerto de Veracruz, hubo una gran concentración de 
curiosos y nadie podía creer que acababan de com-
pletar una travesía de 45 días sin interrupción.

Hay que apuntar que Armel de Miranda, junto a 
Quirino Pucci y Josias Ferreira de Morais, habían 
sido de los importadores pioneros de ganado cebú 
indiano a Brasil entre 1917 y 1918. Esto los hacía, 
sin duda, de los más experimentados manejadores 
de ganado con que se podía contar.

Las cosas no fueron fáciles para los ganaderos 
que venían a bordo de la embarcación brasileña. 
Y es que el viaje había tenido algunos problemas, 
llegando solo 113 de los 120 animales que salie-
ron originalmente hacia el puerto mexicano, pues 
vendieron dos a su paso por Barbados, y habían 
muerto 5 en la travesía2.

Al día siguiente de su llegada a Veracruz, 
con gran asombro de todos los vaqueros y gente 
del comercio porteño, los ganaderos brasileños 
empezarían a hacer la marcha de 40 kilómetros 
cabalgando hasta una hacienda. Pero hubo algunas 
dificultades y molestias con el Sindicato Ganadero 
que pretendía que fueran ellos los que trasladaran 
el ganado hasta su entrega en los potreros. Todo 
esto se arregló cuando finalmente Ruffier les pagó 
solo por el desembarco pues no pudieron prescin-
dir del servicio de esos hombres3.

Ya después, para finales de ese año (1923), 
Josias Morais quizá haya estado en la región de 
Zacatecas4.

De ser así, Morais habría vendido ejemplares 
cebuinos en la Hacienda de Trancoso de Don José 
L. García Villegas, ya que esos animales empeza-
ron a ser registrados por medio de fotografías en 
19255.

MuseoCebú

Josias Ferreira de Morais, uno de los más experimentados
manejadores de ganado de su momento (Fotografía: ABCZ).
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Ya para septiembre de 1926, García Villegas concursaría con 
toros cebú en la Exposición Regional Zacatecana. Don José León 
García Villegas, dueño de la Hacienda de Trancoso, fue merecedor 
del diploma de la Exposición Regional Zacatecana de ese mismo 
año por un “becerro cruzado de zebú y raza del País”. Y es que 
es a partir de los años veinte cuando se empiezan a ver en aquella 
hacienda ejemplares cebú y cruzados con criollo (Fotografía: 
colección de Salvador Nieto García). 

Entre septiembre y octubre de 1923, cuando 
esperaban que el tercer barco llegara a costas mexi-
canas, se supo de una feria en Guadalajara. Como 
quiera que sea, la embarcación no llegó en la fecha 
acordada, ya que el vapor se empezó a retrasar, 
y para cuando llegó a principios de diciembre, la 
mencionada feria ya había empezado. Quizá por 
eso el Dr. Ruffier escribió a los organizadores del 
evento para averiguar si había posibilidad de que 
sus ejemplares participaran. De cualquier forma, al 
parecer Ruffier le avisó a Josias Morais, quien ya 
para esas fechas se encontraba en Colima, para que 
fuera hacia Jalisco6.

Carta de las autoridades de la feria de Guadalajara
(Fotografía: AGEJ, 1923).

Así para diciembre de 1923, Morais viajó de 
Colima, aparentemente con 152 animales, hacia 
Guadalajara7. Y como se mencionó, si la feria de 
Guadalajara terminó en enero de 1924, quizá Mo-
rais, se quedó en el estado de Jalisco o se regresó a 
Colima en aquel inicio de año.

Se dice que Josias Ferreira de Morais estuvo 
también en Sinaloa, en una exposición ganadera. 
Y es que se supone que, en 1925, Josias de Morais, 
un brasileño deseoso de exportar cebú a Méxi-
co, habría llevado, probablemente en ferrocarril, 
a toros y hembras a una exposición ganadera en 
el Pacífico: la Primera Exposición Regional del 
Noroeste, efectuada del 16 de mayo al 12 de junio 
de 19258-9. Y se cree que, de allí, él trasladó más 
adelante los ejemplares hasta el norte.

La Exposición Regional del Noreste de México, se llevó a cabo en 
Mazatlán, en el verano de 1925 (Fotografía: AHMM).

Ya sea que Morais hubiera llegado a la exposi-
ción de Mazatlán o no, él haría nuevamente algo 
que parecía imposible: llevar ese ganado a pie 
hasta los Estados Unidos. Luego de conseguir va-
queros, movilizó a los animales por la sierra hasta 
Piedras Negras, Coahuila, encontrando albergue en 
el Rancho Centinela, hasta lograr su introducción 
en Eagle Pass, Texas10.

Así, en 1925, ingresaron a Estados Unidos, 
otros 120 toros y 18 novillas, principalmente de la 
raza Guzerat11. Al parecer, sí fueron llevados por 
Morais.
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Entre los animales introducidos por Morais se destaca el toro Aris-
tócrata, de Orlando Rodrigues da Cunha (marca OC), como consta 
en su registro en el Libro Genealógico Cebú (Fotografía: Museo 
del Cebú).

Como Morais tardaba en venderlos y estaba 
perdiendo su inversión, pidió un préstamo al ban-
quero texano William A. Smith, que en pago tomó 
dos toros y compró algunas hembras. Morais le 
vendió finalmente a Williams S. Jacobs, 22 toros y 
18 hembras Guzerat, entre los que estaban los co-
nocidos Hattie Cleo, Maroto, Heroie y Preciosa12.

Hattie Cleo fue adquirida por Williams S. Jacobs
(Fotografía: ABBA).

De esas hembras, solo 13 lograron reproducirse 
en Texas, incluyendo la vaca reproductora más 
importante, Hattie Cleo 11, llamada Old Bob por 
su dueño debido a su cola mocha. También en esa 
exportación se encontraba el toro Red Imes, toro 
Gyr rojo, que fue sacrificado por un supuesto brote 
de fiebre aftosa en 1925 en la zona del rancho de 
su comprador, W. S. Jacobs. De cualquier forma, 
logró dejar algunas de las hembras Guzerat de esa 
exportación con cría.

Maroto (Fotografía: ABBA).

Como se sabe, esos toros y hembras de las 
importaciones brasileñas fueron muy importan-
tes para el surgimiento de la raza Brahman, pero 
también fue así en la región de Las Huastecas, del 
Golfo de México, y más allá con las demás razas 
cebuinas13.

Mapa de los recorridos de Morais por el territorio mexicano.

MuseoCebú
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Por lo visto, Morais fue uno de los mayores 
movilizadores y promotores del ganado cebú bra-
sileño. Y es que había estado viajando por varias 
partes de México tratando quizá de colocar algunos 
de sus preciados ejemplares. Hay que recordar que 
en el verano de 1923 ya había llegado a Veracruz a 
bordo del barco Curityba, y para finales de ese año 
se le suponía en Colima. No podríamos asegurar 
que Morais hubiera estado en Zacatecas (¿quizá en 
la Hacienda de Trancoso?), pero por lo visto para 
finales de 1923 y hasta principios de 1924, Morais 
estuvo en Guadalajara y al parecer para finales de 
1924 ya estaría en Coahuila14.

Para finales del verano de 1925, Morais pudo 
haber estado en Mazatlán, y seguramente estaría, 
se supone que, por segunda vez, en Coahuila y 
Texas, donde Jacobs lo ayudó. Entre los anima-
les introducidos a suelo texano, se destaca el toro 
Aristócrata, de Orlando Rodrigues da Cunha 
(marca OC), como consta en su registro en el Libro 
Genealógico Cebú15.

Mapa de la red ferroviaria de México en 1910, que demuestra que 
a principios del siglo pasado había una gran interconexión por todo 
el país, que bien pudio haber permitido la movilización del ganado 
cebú dese Veracruz, hasta la Ciudad de México, y de allí hacia Gua-
dalajara, Colima o Coahuila (Esquema: Ortiz Hernán, 1974). 

A pesar de todo el arreo por medio México, 
a la larga, las pérdidas fueron tan grandes esos 
dos años para los ganaderos brasileños que todos 
empezarían a buscar la manera de regresar a su 
país. Josias Ferreira de Morais, por su parte, solo 
podría hacerlo hasta encontrar trabajo como cama-
rero (hay quien dice que como carbonero) en un 
trasatlántico. Los demás elementos del grupo con 
dificultades lograrían comprar un pasaje a Nueva 
York, donde con el apoyo de la embajada de Brasil, 
pudieron regresar a su país16.

Josias Morais fue el ganadero brasileño que 
quizá dejó más huella en nuestro país, iniciando de 
alguna manera la arriería moderna de ganado cebui-
no, llevada a cabo a bordo de los barcos, trenes y 
por supuesto los polvosos caminos de México.

…………………………………………………………………………………

Notas:

1. Documento del Dr. Ruffier del 15 julio de 1923, Legajo de Documen-
tos “Exportação de Gado para o México, Correspondencia do Dr. Ru-
ffier”. Hay que agregar que esta embarcación, originalmente llamada 
Walburg, fue construida en Alemania en 1905, con 3 081 toneladas 
(Lloyd Register Shipping 1923-1924, vol. 2). Fue incautado en 1917 
a la Hamburg Bremer Afrika Line por el gobierno brasileño y renom-
brado Curityba. En 1923 ya era administrado por Lloyd Brasileiro, 
quienes lo vendieron en 1925 para pasar a ser desguazado en 1956.

Lloyd Brasileiro fue creada por el Decreto n. 208, del 19 de febrero 
de 1890, como empresa privada destinada a explorar los servicios de 
navegación. En 1920, Lloyd Brasileiro se reorganizó como sociedad 
anónima, por un periodo de treinta años, de conformidad con el Decre-
to No. 14.577, del 28 de diciembre.

2. Hay que hacer notar que, aun así, Capitanía de Puerto en Veracruz 
reportó la llegada de 120 animales (El Dictamen, 1923, 11 de julio).

3. Documento del Dr. Ruffier del 15 julio de 1923, Legajo de Docu-
mentos “Exportação de Gado para o México, Correspondencia do Dr. 
Ruffier”.

4. Esto coincidiría con un documento de finales de 1923, en el que el Dr. 
Ruffier asegura lo siguiente: “tenemos 5 animales en Zacatecas y el 
resto en Coahuila bajo el cuidado del joven brasileño Fileto de Carval-
ho” (documento del Dr. Ruffier del 9 de noviembre de 1923, Legajo 
de Documentos “Exportação de Gado para o México, Corresponden-
cia do Dr. Ruffier”).

5. Hay que agregar que José Antonio García Zubiaga, hijo de Don José 
L. García, inició la práctica fotográfica hacia 1925, mostrando mayor 
interés por documentar las actividades cotidianas como el herraje 
y marcado de los caballos, los graneros, maquinaria para trabajar 
el campo, así como el ganado cebú, aclimatado por primera vez en 
México en la hacienda en los años veinte. Actividades que muestran 
la industrialización de la explotación del campo, consecuencia de un 
concepto moderno del quehacer agrícola (De los Reyes, 2002).

6. Palacios, 2008.

En todo caso, Morais pudo haber llevado a la feria animales de los 
primeros dos embarques, de los que estaban en Veracruz y de los que 
estaban en Colima, pero eso no se sabe con exactitud (Jose Castañeda 
/ Carta de Ruffier 12 de septiembre 1923, AGEJ).

Según un documento del Dr. Ruffier, Josias había estado desde 
finales de 1923 en Colima tratando de vender parte del ganado de 
los señores Rezende, Caldeiro y Cía. (documento de Ruffier del 9 de 
noviembre de 1923, Legajo de Documentos “Exportação de Gado para 
o México, Correspondencia do Dr. Ruffier”).

7. Esto lo sabemos por una carta de contestación a Morais de parte de los 
organizadores de la feria (carta AGEJ, 5 de diciembre de 1923).

8. Revista Brahman (2006) / Belk (2016, marzo-abril).

9. El Demócrata Sinaloense (1925, 1 abril).

Se había dicho que esa exposición no se había llevado a cabo, 
por la guerra que se daba en México. Quizá se referían al mismo 
levantamiento delahuertista que había empezado en 1923 y concluido 
en 1924. Pero por algunos periódicos de la época podemos ver que, 
aunque todavía en 1925 hablaban del mismo, no le daban total crédito, 
pues según un titular decía que “El movimiento rebelde en el norte es 
teórico solamente”, agregando que “son rumores echados a volar por 
los mismos líderes adolfistas” (El Mundo, 1925, 4 de julio).

MuseoCebú
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Estuvimos un par de semanas investigando en los papeles y perió-
dicos del Archivo Histórico de Mazatlán, así como en la Casa de la 
Cultura Jurídica de Mazatlán, pero no encontramos ningún indicio de 
que algún barco brasileño hubiera llegado al puerto mazatleco, o que 
ganaderos brasileños hubieran estado exhibiendo cebú en la exposi-
ción referida líneas antes. Lo más parecido a ejemplares extranjeros 
salió en una nota periodística que se anunciaba diciendo: “Llegó el 1er 
contingente de la ganadería para la exposición”; en el que escriben: 
“Ayer en la mañana llegaron a los terrenos de la exposición, para 
ser colocados en sus respectivos lugares, los primeros contingentes 
de ganadería. Vimos en las jaulas destinadas para la exhibición de 
los semovientes, magníficos ejemplares de ganado mayor y menor: 
vacas finas, toros sementales que son magníficos en clase...Todos 
estos animales provienen de los centros ganaderos de la región y, 
seguramente, para dentro de algunos días estarán aquí los ejemplares 
que algunos ganaderos americanos traen ya en camino para exhibirlos. 
Sabemos que estos animales serán en su mayoría de ganado bovino 
y que llegarán a esta ciudad para el día 25 del actual” (El Demócrata 
Sinaloense, 1925, 20 mayo).

10. El Dr. Ruffier reportaba a finales de agosto que: “…Moraes logró 
cruzar la frontera con 66 toros (los de Caldeirinha-Rezende) y nadie 
fue a verlos” (Carta del 28 agosto de 1925 a los señores Cunha, Ratto, 
Borges y Cía. Ltda., Legajo de Documentos “Exportação de Gado 
para o México, Correspondencia do Dr. Ruffier”). Entonces, el 29 
de julio de 1925 brotó en la hacienda de Williams S. Jacobs la fiebre 
aftosa. 96 cabezas fueron sacrificadas y quemadas el 31 de julio. Más 
adelante, la fiebre se extendió a los condados de Galveston y Brazoria 
(Jacobs, 1949, 6 de febrero). De cualquier manera, es hasta finales del 
año cuando “…comenzó a desaparecer la fiebre aftosa en las ganade-
rías texanas” (El Mundo, 1925, 20 de octubre). 

11. Palacios, 2008.

12. Akerman, 1982.

13. Akerman, 1982.

14. Tiempo en el que Jacobs “fue a México donde compró 18 novillonas 
y 6 toros de Morais” (lo que quizá quedaría comprobado por un 
sello de la USDA en el Certificado de Origen de Aristócrata, del 17 
noviembre de 1924, como ya se mencionó).

15. Aristócrata fue padre de Albacrata y del importante Manso, un toro 
adquirido por el Rancho Hudgins (Palacios, 2008 / Akerman, 1982).

Esta exportación está confirmada en un artículo del Dr. W. S. Jacobs 
titulado “History of Brahman importations”, aparecido en American 
Brahman Journal, el 6 de febrero de 1949.

16. Entrevista a la señora Constantina Almeida, realizada por María 
Antonieta Borges Lopes, en 1979, aparecida en el No. 1 de la revista 
ABCZ / Borges Lopes y Marquez de Rezende (2001). Ya hablaremos 
más delante de la odisea de Josias Ferreira en suelo mexicano, ese año 
de 1925.

Los ganaderos brasileños bien pudieron haber salido del puerto de 
Tampico o del de Veracruz, ya que según los periódicos de la época 
había salidas desde Tampico a Río de Janeiro en el barco inglés San 
Leopoldo (Movimiento del Puerto, Salidas, 31 de enero de 1925, en El 
Mundo), o de Tampico, vía Veracruz, Progreso, Habana y Nueva York 
a bordo del vapor americano México (Movimiento del Puerto, Salidas, 
31 de enero de 1925, en El Mundo), o con esta misma ruta, a bordo 
de los buques nacionales Jalisco y Coahuila, estos dos últimos de La 
Huasteca Trading Company (Movimiento del Puerto, 8 de enero de 
1925, en El Mundo).

…………………………………………………………………………………
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Marcos Americus fue uno de los grandes pro-
veedores de hembras para la ganadería cebuina 
nacional. Con animales de su hato fundaron hatos 
como los de Humberto Gutiérrez Saldívar en 1963. 
En 1968, don Marcos vendió 160 hembras y los 
toros MA Orador y MA Faraón 96 al Dr. Gonzalo 
González Martínez, dueño del rancho El 70, a Luis 
Humberto Tamayo en 1976, a don Rafael Abarca 
Barragán, MVZ Mario González Fonseca y mu-
chos otros.

Nacido en Lituania, Marcos Americus 
llegó al puerto de Veracruz en 1924, 
cuando tenía 19 años. Para 1929 era 
un socio de Guillermo Wilburn, en el 

Rancho La Crinolina, en Platón Sánchez, Vera-
cruz; y había iniciado con la engorda de novi-
llos. Para 1932 entabló una amistad con Enrique 
Sánchez Muñoz y empezó con un criadero de 
ganado criollo en Tanhuijo, al norte de Tuxpan, 
y cerca de Tamiahua; unos cinco años más tarde 
había comprado sus primeros animales cebuinos. 
En 1941 compró el rancho El Porvenir, cerca de 
Ébano, San Luis Potosí, y compró 40 o 50 vacas 
de don Manuel Guzmán Willis; 22 del Dr. Rafael 
Cid y Cela, de Tampico, originarias del hato de 
Henry Kimball, de Texas; y 22 más de Otis Cox 
de Texas.

RANCHO EL 
PORVENIR, 
LA FAMILIA 
AMERICUS Y 
ALGUNOS DE 
SUS ANIMALES
MARCOS AMERICUS, 
MARCOS AMERICUS 
SUCESORES, JORGE 
AMERICUS SCHWARZ

Terrence D. Belk
Consultor de ganado bovino
Uno de los autores del libro 
“El cebú. Origen y desarrollo 
en México” (2012)

MA Faraón 96, un toro de fundación que influyó en muchos hatos.

El primer toro de don Marquitos que produjo 
animales premiados fue el toro MA Faraón 96, 
registrado como de fundación. Los hijos de MA 
Faraón 96 fueron: MA Perlita, la Campeona Joven 
en la Exposición Nacional de 1967; MA Sobera-
no 208, el Campeón Reservado en la Nacional de 
1967 y Campeón Adulto en la Exposición Nacional 
Ganadera en 1968; MA Jalisco Gringo, el Cam-
peón Reservado en la segunda Exposición Nacio-
nal en 1965 y MA Rey III 20, el Campeón Joven 
en la Nacional de 1966. El hijo de MA Rey III 20, 
MA Éxodo 597, fue vendido a don Ramón Morán 
Valdez, done tuvo a su hijo RMV Mercurio 272, el 
padre de RMV Miss Universo 792, la Campeona 
Becerra en la Nacional de Cebú de 1980 y Cam-
peona Joven en la Exposición Nacional Ganadera 
del mismo año.

“      Marcos Americus,
nacido en Lituania, llegó

a Veracruz en 1924,
con visión y trabajo,

revolucionó la ganadería
nacional

MuseoCebú

Fotografías proporcionadas por el autor.
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Entre los toros comprados de los Hudgins, iba 
JDH Leeper Manso 489/5, toro que se encuentra 
dentro de los grandes sementales en México, hijo 
de JDH Carmen Manso 4501/1 y JDH Lady Equito 
Manso 378/2.

JDH Leeper Manso 489/5 fue el Campeón Toro 
con Progenie en la Exposición Nacional de Brah-
man de 1980. Fue el padre de MAS Coetzala 4/9, 
la Campeona Ponderal; de MAS Acultizingo 7/9, el 
Campeón Ponderal en la Exposición Nacional de 
Brahman en 1989; MAS Tecalitlán IA 6406/2, la 
Campeona Becerra en la Nacional de Brahman en 
2003; y de MAS Tultepec 3/9, el Campeón Becerro 
en la Nacional de Brahman en 1980 y Campeón 
Toro con Progenie en la Nacional de Brahman de 
1986, este siendo el padre de MAS Potosí 409/5, 
toro vendido a don Rafael Abarca Barragán; la 
hija de este toro, RAB Bakota 357/1, fue la madre 
de RAB Dixiecrata Tino IA 606/5, el Campeón 
Reservado en la Exposición Nacional y la Muestra 
Internacional de 1999, un hijo de EJL Twin Oaks 
Dixiecrata 32 ‘Big Bozo’.

Otro hijo de JDH Leeper Manso 489/5 fue MAS 
Amanalco II 127/2, usado por la Ganadería Los 
Ibarra, donde fue el padre de SPR Tecomán 388/5, 
el Campeón Joven y de la Raza en la Exposición 
Nacional de 1987.

Una de las hijas más exitosas de Leeper Manso 
489/5 fue MAS Zacatepec 222/4, ella la madre de 
MAS Janitzio 887/2, Campeón Becerro en la Mues-
tra Internacional de 1993 y el Campeón Joven en 
la Nacional y en la Muestra Internacional de 1994. 
MAS Janitzio 887/2 fue el padre de MAS Tamauli-
pas 2992/2, la Campeona Reservada en la Nacional 
de 1995 y Campeona Adulta y de la Raza en la Na-
cional de 1996. MAS Zacatepec 222/4 también fue 
la madre de MAS Macuspana IA 3246/3, Campeo-
na Reservada en la Nacional de 1998, ella la madre 
de MAS Sayula 4420/6, Campeona Reservada en la 
Nacional de 2000 y de SSMB Kukulcán IA 103/4, 
el Campeón Adulto en la Exposición Nacional de 
2008, para su criador Salvador S. Mojarro Bazán, 
de Pánuco, Veracruz.

JDH Leeper Manso 489/5 también fue el pa-
dre de MAS Hocaba 550/1, ella la madre de MAS 
Miramar 1520/7, Campeona Joven y de la Raza 
en la Nacional de 1990, Campeona Adulta en la 
Muestra Internacional de 1991 y Campeona Adulta 
en la Exposición Nacional Ganadera en 1991. Otra 
de las hijas de Leeper Manso fue MAS Yecora 12/9, 

MA La Perlita, Campeona Joven, 1967, hija de MA Faraón 96.

Marcos Americus, premiado en la Exposición Nacional
de Cebú, 1967.
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ella la madre de MAS Morelia 1114/6, ella la madre 
de MAS Ocosingo 333/3, el Campeón Becerro en la 
Muestra Internacional de 1994 y Campeón Joven en 
la Exposición Nacional de 1995. También Leeper 
fue el padre de MAS Teuchitlán 68/0, la Campeona 
Adulta en la Nacional de 1988 y madre de MAS 
Huayacocotla IA 2268/0, la Campeona Joven y de la 
Raza en la Muestra Internacional de 1992 y Cam-
peona Reservada en la Nacional de 1994.

Más hijas de Leeper Manso fueron MAS Ga-
leana 32/9, la madre de MAS Galeanita 1254/6, 
la Campeona Becerra en la Nacional de 1988; 
MAS Camaitlán 1352/7, la madre de MAS Mo-
lango 361/0, Campeón Becerro en la Exposición 
Nacional Ganadera en 1991, Campeón Joven y 
de la Raza en la Nacional y Campeón Joven en 
la Muestra Internacional, ambas en 1992; MAS 
Teopisca 52/0, la madre de MAS Jacona 438/4, el 
Campeón Joven en la Exposición Nacional Gana-
dera en 1991; y MAS Celerain 168/3, la madre de 
MAS Tepechitlán IA 1340/7, la Campeona Joven en 
la Nacional Ganadera de 1989 y Campeona Adulta 
en la Nacional de Brahman en 1990, ella la madre 
de MAS Amatitlán 2136/0, la Campeona Becerra y 
de la Raza en la Nacional y en la Muestra Interna-
cional, ambas en 1991, y también fue la Campeona 
Joven en la Exposición Nacional Ganadera en el 
mismo año, y Campeona Joven y de la Raza en la 
Nacional de Brahman en 1992.

Otras de sus hijas fueron MAS Tetla 66/0, madre 
de MAS Guaymas 1988/9, ella la madre de MAS 
Tamaulipas 2992/2, la Campeona Reservada en la 
Nacional de 1995 y Campeona Adulta y de la Raza 
en la Nacional de 1996; MAS Momax 120/1, la 
madre del toro MAS Cuencame 147/4, este el padre 
de MAS Tancitaro 389/6, el Campeón Becerro en 
la Nacional de Brahman de 1997; MAS Mezquital 
114/1, la madre de MAS Tejupilco IA 1143/6, el 
padre de MAS Sayula 4420/6, la Campeona Bece-
rra en la Nacional de 2000; MAS Jolapán 112/1, la 
madre de MAS Sayultepec IA 1786/9, ella la madre 
de MAS Bamoa 3628/4, la Campeona Reservada en 
la Nacional de Brahman en 1998; y MAS Timilpán 
76/0, la madre de MAS Tecomatlán 1090/6, esta la 
madre de MAS Tepeaca IA 2496/1, la Campeona 
Reservada en la Muestra Internacional de 1994. La 
hija de Leeper, MAS Zacatepec 222/4 fue la madre 
de MAS Janitzio IA 867/2, un hijo de JDH Ozona 
R Manso 789/2 y el padre de SSMB Kukulcán IA 
103/4, el Campeón Adulto en la Exposición Nacio-
nal de 2008, para Salvador Mojarro Bazán.

Dos hijos de JDH Leeper Manso 489/5, MAS 
Bejucal 163/3 y MAS Villagrán 166/3, fueron 
vendidos al Dr. Tomás García Mora, y en su rancho 
fueron los padres de TGM Karlita Rosas 185/8, 
ella la madre de TGM Sabalito Rosas 412/4, hija 
de MAS Zihuatanejo 567/8, que a su vez fue el 
padre de RVS Srita Claudia 203/8 IA, la Campeona 
Becerra en la Exposición Nacional de 1999 y Cam-
peona Joven en la Nacional de 2000, para Ramón 
Velázquez Serrano.

JDH Ozona R Manso 789/2, hijo de JK Sugar 
Crata 45 ‘Bozo’, fue el padre de MAS Tecomán 
1051/6, el Campeón Becerro en la Exposición Na-
cional de 1987; Campeón Joven en la Nacional de 
Brahman en 1988; Campeón Adulto y de la Raza 
en la Nacional de 1989; y Campeón Adulto y de 
la Raza en la Exposición Nacional de Brahman en 
1990.

Tecomán 1051/6 fue el padre de MAS Abasolo 
985/9, el Campeón Joven en la Exposición Nacio-
nal Ganadera en 1991. También fue el padre de 
MAS Amatitlán 2136/0, la Campeona Becerra y de 
la Raza en la Nacional y en la Muestra Internacio-
nal de 1991; la Campeona Joven en la Exposición 
Nacional Ganadera y la Campeona Joven y de la 
Raza en la Nacional de Brahman en 1992. Su hijo 
MAS Molango 361/0 fue el Campeón Becerro en la 
Exposición Nacional Ganadera en 1991; Campeón 
Joven y de la Raza en la Exposición Nacional y 
Campeón Joven en la Muestra Internacional, am-
bos eventos en 1992; MAS Molango 361/0 también 
fue hijo de la vaca MAS Camaitlán 1352/7.
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MAS Molango 361/0 fue el padre de MAS 
Tlaquepaque IA 889/8, el padre de MAS Reynosa 
8812/1, la Campeona Becerra Reservada Brahman 
Gris en la Nacional de Brahman de 2012. Otro hijo 
de MAS Tecomán fue MAS Zacatecas 1934/9, el 
Campeón Adulto de la Muestra en 1993.

La hija de Tecomán, MAS Otataxtala 3606/4 
fue la madre de MAS Cuajinicuilapa 5208/8, ella 
la Campeona Joven en la Nacional de Brahman 
en 2000. Otra hija fue MAS Guaymas 1988/9, la 
madre de MAS Tamaulipas 2992/2, la Campeona 
Reservada en la Nacional de 1995, y Campeona 
Adulta y de la Raza en la Nacional de 1996.

El hijo de MAS Tecomán 1051/6, MAS Peribán 
995/9, fue el padre de MAS Zumpango 435/3, el 
Campeón Reservado en la Nacional de Brahman 
en 1997; mientras que otro de los hijos de MAS 
Peribán 995/9 fue MAS Ahome 645/4, el Campeón 
Becerro en la Nacional de Brahman en 1995 y pa-
dre de MAS Chamula 5824/0, el Campeón Adulto 
en la Nacional de Brahman en 2003. La madre de 
MAS Zumpango 435/3 fue MAS Cholula 338/4, 
ella hija de E4 Sugarland Bozo 4 (otro hijo de JK 
Sugar Crata 45 ‘Bozo’). La hija de MAS Peribán 
995/9, MAS Otataxtila 3606/4 fue la madre de 
MAS Cuajinicuilapa 5108/8, la Campeona Joven 
en la Nacional de Brahman de 2000.

“
222/4, ella una hija de JDH Leeper Manso 489/5 
y la madre de MAS Sayula 4420/6, la Campeona 
Reservada en la Nacional de 2000; MAS Sayultel-
pec 1786/9, la madre de MAS Bamoa 3628/4, la 
Campeona Reservada en la Nacional de Brahman 
en 1998; y MAS Alpatlahua IA 488/5, la madre de 
MAS Cacahuamilpa IA 5060/8, hija de JHD Manso 
Grande 412, ella la madre de MAS Tecalitlán IA 
5606/2, Campeona Becerra en la Nacional de Bra-
hman de 2003, e hija de JDH Leeper Manso 489/5. 
El hijo de JDH Ozono R Manso 789/2 fue MAS 
Janitzio 867/2, el Campeón Becerro en la Muestra 
de 1993, Campeón Joven en la Nacional y en la 
Muestra Internacional de 1994 y el padre de SSMB 
Kukulcán 103/4, de Salvador Mojarro Bazán. 
SSMB Kukulcán IA 103/4 fue el padre de SSMB 
Tonantzín 220/0, el Campeón Reservado Adulto en 
la Exposición Nacional de Brahman en 2012 para 
su criador.

E4 Sugarland Bozo 4, hijo de ‘Bozo 45’ y nieto 
de IW’s Rexcrata 262, fue el padre de MAS Cho-
lula 338/4, ella la madre de MAS Zupango 435/3, 
Campeón Reservado en la Nacional de Brahman 
de 1977.

Un toro de importancia utilizado por insemi-
nación en el hato fue JDH Manso Grande 412. Su 
hija MAS Tepechitlán IA 1340/7, empadrada con 
MAS Tecomán IA 1051/6, fue la madre de MAS 
Amatitlán IA 2136/0, mencionada con anterioridad. 
También JDH Manso Grande 412 fue el padre de 
MAS Cacahuamilpa IA 5060/5, cruzada con JDH 
Leeper Manso 489/5, ella la madre de MAS Tecalit-
lán IA 6406/2, también mencionada anteriormente. 
Un hijo de JDH Manso Grande 412, usado con 
éxito, fue MAS Tejupilco IA 1143/6, el padre de 
MAS Sayula 4420/6 y de MAS Tamaulipas 2992/3, 
mencionadas con antelación.

A más de 80 años de su fundación, el ganado 
con los fierros MA y más tarde MAS, han dejado 
su huella en la raza Brahman de México.

      Americus fundó criaderos
de ganado criollo y cebuino en 

Veracruz y San Luis Potosí, siendo 
uno de los mayores proveedores de 
hembras para la ganadería cebuina. 
¡Su legado sigue vivo hoy a través 

de los hatos que ayudó a crear!

MAS Ahome 645-4, Campeón Becerro 1995
y padre de una campeona nacional.

Cuando JDH Ozona R Manso 789/2 fue cru-
zado con MAS Tijuana IA 454/5, una hija de JDH 
Remington Manso 784/2, se produjo a MAS Chil-
pancingo 179/3, el Campeón Becerro en la Exposi-
ción Nacional de 1994.

Otros hijos de JDH Ozona R Manso 789/2 fue-
ron MAS Macuspana 3246/3, Campeona Reserva-
da de la Nacional de 1998, hija de MAS Zacatepec 
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El objetivo final es potenciar el mejoramiento 
genético del ganado cebuino y, al mismo tiempo, 
impulsar su expansión global, es decir, extender 
sus fronteras comerciales y mejorar la calidad 
genética del cebú a nivel mundial; todo esto con 
el apoyo de las autoridades nacionales, que deben 
trabajar para fortalecer estos protocolos y así el 
ganado mexicano pueda llegar a nuevos mercados 
internacionales y posicionarse como un referente 
global en términos de calidad y competitividad.

El primer paso hacia la creación de este con-
greso de talla mundial, se dio en 2022, cuando la 
Asocebú de Bolivia, bajo la presidencia de Yamil 
Nacif, organizó el primer Congreso Mundial del 
Cebú; este evento marcó un hito en la historia de la 
ganadería cebuista y dejó claro el potencial de esta 
raza para transformar el sector ganadero mundial.

El siguiente paso fue otorgar la sede para el 
segundo congreso a la Asociación Brasileña de 
Criadores de Cebú (ABCZ), que organizó con éxi-
to el evento en Uberaba, Minas Gerais, la capital 
del cebú en Brasil. 

       El Comcebú 2025
se celebrará del 21 al 26 de

octubre en la ciudad
de Veracruz, y será uno de los 

eventos más importantes para el 
sector ganadero a nivel mundial

“

El tercer Congreso Mundial del Cebú 
(Comcebú 2025), que se celebrará del 21 
al 26 de octubre en la ciudad de Veracruz, 
será uno de los eventos más importan-

tes para el sector ganadero a nivel mundial. Este 
congreso, que reúne a expertos y ganaderos de 
todo el mundo, se presenta como una plataforma 
clave para mostrar el potencial del cebú mexicano 
y fortalecer los lazos de cooperación internacional 
en la genética bovina.

La Federación Internacional de Criadores de 
Cebú (Ficebú), que integra países de Centroamérica, 
Sudamérica, Norteamérica, India, Sudáfrica, entre 
otros, ha estado trabajando desde sus inicios en 
la construcción de un Cebú Sin Fronteras, este 
concepto se ha basado en facilitar los protocolos 
de exportación e importación para permitir un 
intercambio continuo de material genético entre los 
países que cumplan con las condiciones zoosanita-
rias requeridas.

Entrevista con
Juan Manuel Conde Mena
Vicepresidente de la Ficebú

UNIENDO AL
MUNDO GANADERO

2025

Fotografía del entrevistado: Editorial.
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La sede del Comcebú 2025: México

Ahora, con gran orgullo y responsabilidad, Mé-
xico ha sido seleccionado como la sede del tercer 
Comcebú para el año 2025, el cual se celebrará en 
la hermosa ciudad de Veracruz.

El evento será organizado por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Cebú (AMCC), presi-
dida por Óscar Thomas, quien ha destacado que 
este congreso representa no solo un gran reto, sino 
también una gran oportunidad para consolidar a 
México como un referente mundial en la ganade-
ría cebuista, “estamos listos para hacer un evento 
memorable, no solo como una exposición ganade-
ra, sino como un congreso que incluirá ponencias 
y charlas sobre los avances en genética, genómica, 
nutrición animal, bienestar animal, agroecología, 
entre otros temas de gran interés global”, afirmó el 
presidente de la AMCC.

El Comcebú 2025 será un congreso de presen-
taciones científicas y charlas técnicas, y se com-
plementará con una gran exposición ganadera que 
permitirá a los participantes conocer de cerca la 
calidad genética del cebú en México; el objetivo es 
que el mundo vea lo que México tiene para ofrecer 
en términos de ganado cebuino, un sector que ha 
avanzado significativamente en los últimos años, 
incluso en estos tiempos difíciles.

El orgullo y la calidad del cebú mexicano

A lo largo de los años, la AMCC ha demostrado 
con hechos la calidad de su ganado, como se ha evi-
denciado en las exposiciones nacionales que se han 
desarrollado en diversos estados como Veracruz, 
Chiapas, Yucatán, Tamaulias, Jalisco, Tabasco, 
entre otros, en las que se han mostrado la homoge-
neidad, el nivel de competencia y el profesionalis-
mo con el que los ganaderos mexicanos trabajan en 
sus ganaderías. Este tipo de eventos demuestra la 
calidad genética que el cebú de México ha logrado 
alcanzar, y ahora, el Comcebú 2025 será la platafor-
ma para mostrarla al mundo entero con una exposi-
ción nacional de todas las razas que se realizará en 
el marco de este magno evento.

El Comcebú 2025 será mucho más que un con-
greso, será una celebración de las razas cebuinas 
mexicanas y su creciente influencia en el mundo 
ganadero; la oportunidad de promover el intercam-
bio de genética, expandir mercados internacionales 
y fortalecer los lazos de cooperación entre países 
será un hito que marcará un antes y un después 
en la historia de la ganadería cebuista. Sin duda, 
el Congreso Mundial del Cebú en Veracruz será 
un evento que quedará en la memoria de todos los 
involucrados, mostrando el gran potencial del cebú 
mexicano al mundo.

       Cebú Sin Fronteras
es un concepto que se

ha basado en facilitar los
protocolos de exportación e
importación para permitir

un intercambio continuo de
material genético entre los países 
que cumplan con las condiciones 

zoosanitarias requeridas

“
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      Este reconocimiento no solo 
resalta sus logros personales, 
sino también el crecimiento
y el avance que ha tenido

la ganadería Nelore en
todo el país

“

En la pasada IX Exposición Nacional de 
Ganado Nelore y Nelore Mocho, celebra-
da a finales del año pasado en Yucatán, 
se rindió un merecido homenaje a Luis 

Rodríguez, un destacado criador de ganado Nelore 
que lleva 45 años trabajando incansablemente en el 
mejoramiento genético de estas razas en su rancho, 
Chácara Uberaba, ubicado en Yucatán. Durante 
este evento, fue reconocido por su arduo trabajo y 
dedicación a lo largo de más de cuatro décadas, una 
trayectoria que lo ha posicionado como uno de los 
pilares en la cría de Nelore en México; este recono-
cimiento no solo resalta sus logros personales, sino 
también el crecimiento y el avance que ha tenido la 
ganadería Nelore en todo el país.

LUIS
RODRÍGUEZ
UN LEGADO DE 
45 AÑOS EN LA 
CRÍA DE NELORE

En entrevista, el Sr. Rodríguez compartió sus 
experiencias y reflexiones sobre la importancia de 
la feria y sobre su trabajo en el campo de la gana-
dería. Con gran entusiasmo, destacó el valor de 
este tipo de eventos para los criadores de Nelore 
en México y en toda la región: “esta feria nacional 
de Nelore y Nelore Mocho es de gran importan-
cia para los criadores de Nelore de México y para 
las personas que nos visitan desde otros países de 
Centroamérica”, comentó. Aseguró que los avan-
ces genéticos que se han logrado en la raza han 
sorprendido a todos los visitantes, quienes se han 
llevado una excelente impresión de la calidad del 
ganado que se cría en la región.

El Sr. Rodríguez también destacó su participa-
ción en la exposición, donde presentó dos de sus 
razas: Nelore Mocho y Nelore con cuerno, conoci-
do también como Nelore padrón: “me fue excelen-
te en el juzgamiento, obtuvimos seis campeonatos 
con cinco animales, este es un gran logro para mi 

Fotografías: Editorial.
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ganadería, resultado del trabajo constante en la se-
lección genética, el cruce de los mejores toros con 
las mejores vacas del rancho”, explicó. Asimismo, 
mencionó que su objetivo siempre ha sido producir 
animales que no solo sean de alta calidad genética, 
sino que también puedan proporcionar excelentes 
resultados a los ganaderos que los adquieren, ya 
sea para su ganadería comercial o para fines de 
registro.

Luis Rodríguez enfatizó la importancia de 
pensar en la calidad y el beneficio tanto para el 
ganadero como para el comprador. “Siempre hay 
que pensar en producir buenos ejemplares para el 
consumo del propio ganadero y de los que lo com-
pran; eso es un gran logro, porque le da mucho más 
prestigio a la ganadería”, señaló. Además, dijo que 
ha tenido la oportunidad de exportar sus animales a 
varios países como Belice, Guatemala, Costa Rica 
y Honduras, lo cual ha ampliado significativamente 
su mercado.

Sobre el reconocimiento que recibió, Rodríguez 
expresó que fue algo totalmente inesperado: “ja-
más imaginé tal reconocimiento”, confesó. Agregó 
que fue un gesto muy significativo por parte de 
sus compañeros criadores, quienes lo honraron de 
manera muy especial. “Este reconocimiento me dio 
una gran vitalidad para seguir luchando por esta 
raza. 45 años de trabajo en la ganadería se dice fá-
cil, pero son años de esfuerzo constante, selección 
y perseverancia”, comentó emocionado. Además 
de la gratitud, también recordó lo que significa 
realmente el trabajo que hace: “la ganadería tiene 
que tener ese toque especial, ese enfoque conscien-
te para lograr resultados de excelencia”, subrayó.

Finalmente, el Sr. Rodríguez mencionó el 
avance significativo que han logrado los criadores 
de Nelore en México: “hoy, con mis compañeros 
ganaderos, estamos logrando un gran avance ge-
nético; los animales que presentamos en la pista lo 
demostraron, y eso habla muy bien de los criadores 
de Nelore en Yucatán, Veracruz y Tabasco”, con-
cluyó. Sin lugar a dudas, el trabajo de Luis Rodrí-
guez ha dejado una huella profunda en la ganadería 
de Nelore, y su legado perdurará en la calidad y el 
reconocimiento de esta raza en el país.
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La disrupción implica un cambio acelerado hacia 
una dirección completamente nueva. Un ejemplo de 
esto es la evolución de la alimentación animal, que, 
gracias a los avances rápidos en biología de preci-
sión y al innovador modelo de producción conocido 
como Food-as-software, está generando profundas 
transformaciones. Estos cambios impactarán la 
industria de la agricultura y tendrán implicaciones 
significativas para la economía, la sociedad y el 
medioambiente en su conjunto (Tubb y Seba, 2019).

En ese orden de ideas, para el año 2035 (esta-
mos a tan solo 10 años), alrededor del 60 % de la 
tierra que se usa para la explotación de la ganade-
ría en Estados Unidos, se liberará para otros usos 
comerciales destinados a producir otro tipo de 
alimentos para consumo humano de esa época, que 
implicarán ser más rentables y menos agresivos 
con el medioambiente.

Dicho lo anterior, la disrupción de seguir utilizan-
do las “viejas tecnologías” por otras nuevas es, a me-
nudo, difícil de adoptar y, al parecer, con dolorosas 
consecuencias, son ciertas cuando estamos hablando 
de los sectores fundamentales como la energía, el 
transporte, la alimentación y la mano de obra.Es un momento propicio para reflexionar 

sobre la alimentación y la agricultura del 
2020-2030, durante estos años será la se-
gunda domesticación de plantas y anima-

les, la disrupción de la vaca y se prevé el colapso 
de la ganadería industrial para 2030; todos estos 
temas están en perspectiva de lo que muchos de-
sean que suceda… y saben de quién hablamos.

Existen datos con una larga y consultada bi-
bliografía, pronosticando que el número de vacas 
en Estados Unidos para 2030, habrá caído paula-
tinamente desde un 20 %, 25 % y hasta un 50 %, 
¡increíble!, ¿verdad?. La industria ganadera estará 
en bancarrota; todas las demás industrias ganaderas 
sufrirán un destino similar, mientras que los efectos 
en cadena para los agricultores y las empresas a 
lo largo de la cadena de valor, serán difíciles de 
continuar con ganancias.

Es comprensible que aquellos que son “anti-
rrumiantes” o “antiganadería”, tanto pastoril como 
intensiva, impulsen esta tendencia. Sin embargo, lo 
que no termino de entender es por qué existe esta 
corriente, cuando lo que realmente ha faltado es un 
enfoque claro y organizado que ofrezca soluciones 
prácticas y rentables para garantizar que tengamos 
acceso a lo que vamos a consumir. Al final, deberían 
ser los consumidores los que tengan la información 
adecuada para tomar decisiones informadas y libres.

VA DE NUEVO
LAS AMENAZAS Y 
OPORTUNIDADES 
EN ALIMENTACIÓN 
- GANADERÍA - 
AGRICULTURA

DMV, Ph.D. Victor M. Basurto Kuba
Livestock Development Resources 
Mérida, Yuc.
basurto_kuba@yahoo.com.mx

Fotografías: Pexels.
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      Es un momento propicio
para reflexionar sobre la

alimentación y la agricultura
del 2020-2030, durante

estos años será la segunda
domesticación de plantas y

animales, la disrupción de la 
vaca y se prevé el colapso de la 
ganadería industrial para 2030

“

La programación de microorganismos como ali-
mento para el ganado es posible gracias a los avan-
ces en biología de precisión, que combinan las tec-
nologías de la información moderna con inteligencia 
artificial (IA), aprendizaje automático y computa-
ción en la nube. Estas se integran con biotecnologías 
emergentes como la ingeniería genética, la biología 
sintética, la ingeniería metabólica, la biología de 
sistemas, la bioinformática y la biología computacio-
nal, entre otras, que están en desarrollo para ofrecer 
soluciones innovadoras en alimentación.

La fermentación de precisión es otra rama que 
busca eliminar la producción de carne como la co-
nocemos hoy, asistirá en programar microorganis-
mos para producir casi cualquier molécula orgánica 
compleja, donde la robótica, la genética artificial y 
la IA, apoyarán el avance más resiliente en cuidar 
la tierra y mejorar el consumo de una manera más 
sana y menos agresiva, minimizando al máximo el 
deterioro del clima, suelos, ríos y mares, para una 
mejor vida de las próximas generaciones.

La agricultura y ganadería celular se sustentan 
en muchos de los avances de la biología de pre-
cisión, como la fermentación de precisión, que 
implica la programación de microorganismos para 
producir casi todos los complejos moleculares or-
gánicos de proteínas, incluidas enzimas, hormonas, 
grasas y vitaminas. Estos procesos, impulsados por 
tecnologías disruptivas, permitirán cultivar y proli-
ferar células animales fuera del organismo, con el 
objetivo de replicar productos animales, como cor-
tes enteros de carne o pescado (Seba et al., 2022).

Palabras nuevas en nuestro diccionario ganadero, 
¿verdad?

Parecen temas de ciencia ficción, pero no, están 
llegando y llegarán cuando menos nos imagine-
mos, así que, entre más sepamos hoy, mejor prepa-
rados estaremos en el futuro inmediato para tomar 
decisiones inteligentes y en pro de la ganadería, 
como siempre. Con base en esto, hago un parénte-
sis para reflexionar sobre quién estará ejecutando 
estas tecnologías en los ranchos.

Las generaciones agrícolas-ganaderas actuales 
en México, según el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi, 2022), se componen de la 
siguiente manera:

El 29 % de los productores tiene una edad de 
65 años o más, el 44 % tiene entre 45 y 64 años 
y el 27 % tiene una edad entre los 18 y 45 años, 
y no mencionaré los porcentajes de edad escolar 
para cada estrato porque ese no es el tema, pero se 
pueden verificar en la bibliografía del Inegi.

Con base en los datos anteriores, la pregunta es: 
¿por qué en la actualidad existen jóvenes dedicados 
al campo?; puede ser, como se dice, por herencia o 
porque “no hay de otra”, por vocación o por tener 
algún talento heredado por la familia.
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Esto no garantiza la continuidad de esta nueva 
generación en la actividad ganadera, ya que lo pri-
mero que piensan es: ¿cuánto ganaré para asegurar 
una vida cómoda y un buen futuro para mi familia? 
En México esta cadena de valor es la más desgas-
tada y la que menos beneficios recibe por su labor 
productiva, provocando la migración hacia las 
zonas urbanas o con miras de emigrar al extranjero 
donde existen mejores oportunidades.

Continuando con nuestro tema, es crucial visua-
lizar la urgencia de adaptarnos al conocimiento y 
la ejecución de la actualidad y fortalecer áreas de 
ganadería y agricultura, como:

• Mejorar la calidad del agua y su disponibili-
dad como un todo.

• Mejorar a toda costa la salud del suelo, la 
tierra misma y su entorno.

• Mejorar la eficiencia de los nutrientes.
• Prevenir en salud animal, ya que es coadyu-

var a la salud pública.
• Promover la adaptación a programas sola-

res, eólicos y otros.
• Aplicar el uso de la producción de nuevas 

energías.
• Hasta donde se puede aplicar la IA en la 

prevención de enfermedades, con la inten-
ción de producir más, en mayor cantidad, 
mejor calidad y sustentabilidad y rentabili-
dad de proteína para consumo humano.

Se afirma que el costo de las proteínas moder-
nas será cinco veces más bajo para 2030 y diez ve-
ces más económico para 2035, en comparación con 
las proteínas animales actuales. De igual manera 
serán superiores en todos los atributos clave, más 
nutritivas, más saludables, de mejor sabor y más 
convenientes, con una variedad casi inimaginable.

Los alimentos elaborados a través de la agri-
cultura celular también vendrán a revolucionar 
el sector; los expertos en este tema vaticinan que 
para 2030, los productos modernos para consu-
mo humano serán de mayor calidad y su costo de 
producción será menos de la mitad que el actual, 
superando progresivamente —y agregaría, de ma-
nera agresiva— a los productos de origen animal 
que reemplazarán (Seba y Arbid, 2023).

   Los alimentos elaborados
a través de la agricultura

celular también vendrán a
revolucionar el sector;

los expertos en este tema
vaticinan que para 2030,

los productos modernos para 
consumo humano

serán de mayor calidad
y su costo de producción
será menos de la mitad
que el actual, superando

progresivamente
—y agregaría, de manera

agresiva— a los productos
de origen animal que

reemplazarán

“

No se puede negar que el sistema alimentario 
actual debe evolucionar para volverse más sos-
tenible y saludable a largo plazo, todos debemos 
contribuir a esa transición. Sin embargo, en lugar 
de depender de una Gran Transformación de arriba 
hacia abajo que sería incompatible con la configu-
ración sofisticada de un sistema complejo, el én-
fasis debería estar en una amplia experimentación 
de abajo hacia arriba, ajustes cautelosos y ajustes 
incrementales utilizando lo mejor de nuestras tec-
nologías, conocimientos y habilidades.

Estas modificaciones pueden ser transformado-
ras sin correr el riesgo de un colapso total (Leroy). 
Está claro y se sigue señalando hasta el aburri-
miento, que el alto consumo de carne roja aumenta 
los riesgos de enfermedades crónicas.

Las afirmaciones prevalecientes exageran y 
generalizan en exceso los impactos de la carne roja 
en la salud, al tiempo que enfatizan impactos espe-
cíficos de interés para poblaciones específicas. Si 
bien algunas afirmaciones genéricas sobre la carne 
roja pueden ignorar deliberadamente estos mati-
ces, en otros casos, son el resultado de la pérdida 
de contexto y tonos como hallazgos científicos 
(Brown, 2012; LaMotte, 2020; Leroy y Cofnas, 
2019).
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des de la inseguridad alimentaria y los desafíos 
de los medios de subsistencia en muchas partes 
del mundo. El contexto es muy importante en lo 
que respecta a los alimentos de origen animal, y a 
menudo se pierde en los debates actuales.

Un círculo vicioso perpetúa los encuadres pro-
minentes: el interés en probar o refutar los riesgos 
de la carne roja impulsa un enfoque despropor-
cionado en los estudios diseñados a tal efecto, y 
la correspondiente falta de investigación sobre los 
impactos de los diferentes sistemas de producción. 
Estos problemas también reflejan el hecho de que 
las afirmaciones sobre la carne (roja) a menudo se 
hacen a través de la lente del Norte Global, basada 
en suposiciones que no son válidas para los países 
más pobres del mundo.

Se necesita experiencia y sabiduría práctica 
para poder lograr lo planteado, rasgos que están 
notoriamente ausentes en muchos de los exper-
tos que miran la realidad como si fuera una hoja 
de cálculo o un modelo de computadora (Seba y 
Arbid, 2023).

Con respecto al futuro de la ganadería en el sis-
tema alimentario, la verdadera pregunta entonces 
es: ¿en qué umbral de reducción podemos lograr 
suficiente confianza en que un menor nivel de pro-
ducción animal nos dará lugar a compensaciones 
que pongan en peligro la prosperidad humana, o 
incluso los ecosistemas?

Se sabe, por ejemplo, que en Países Bajos ini-
ciarán programas para desaparecer de su entorno a 
la ganadería de pastoreo de carne y leche; pues el 
tema es que para el año 2030 estén utilizando esos 
pastizales para otro tipo de producción, desde inver-
naderos agrícolas, forestales, para visita del paisaje 
natural, para el esparcimiento o construcción de ca-
sas, entre otras opciones; sin embargo, la producción 
animal está en descenso, como se puede observar en 
la forma en que actualmente se utiliza esa tierra en 
esa parte de Europa.

Incluso cuando los estudios han identificado 
riesgos para la salud en una variedad de alimentos 
de origen animal, los principales mensajes comuni-
cados y asumidos por los medios de comunicación 
se han centrado en la carne roja (LaMotte, 2020). 
y, en otros casos, son el resultado de una pérdida 
de contexto.

El valor de la carne como la conocemos hoy, 
siendo una fuente de proteínas biodisponibles de 
alta calidad con diversos micronutrientes para 
muchas poblaciones de todo el mundo, tiende a 
pasarse por alto o a considerarse como una cues-
tión secundaria.

Los sistemas pastoriles en pequeña escala tam-
bién tienden a ser ignorados en el discurso global, 
comentando que debiera existir una “transición 
proteica”. Desde la ganadería regenerativa hasta las 
“proteínas alternativas”, se han previsto claramen-
te una serie de soluciones que supuestamente son 
universales, pero en realidad no lo son.

La idea de que necesitamos más proteínas, pero 
menos carne, como sugieren muchas afirmaciones 
prominentes, no está en sintonía con las realida-
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Por otro lado, Dinamarca implementará un 
gravamen sobre las emisiones agrícolas, convir-
tiéndose en uno de los primeros países en aplicar 
un impuesto sobre el carbono en la agricultura; esta 
medida apoyará a la nación nórdica en el cumpli-
miento de su objetivo climático para 2030, con el 
respaldo de importantes grupos de la industria y 
del medioambiente. Los agricultores pagarán 300 
coronas (43 dólares) por tonelada de CO2 equiva-
lente emitida a partir de 2030; cinco años después, 
el impuesto aumentará a 750 coronas por tonelada, 
aunque los agricultores se beneficiarán de mayores 
deducciones fiscales.

Dinamarca está a punto de convertirse en una 
de las primeras naciones del mundo en introducir 
este tipo de medidas. Nueva Zelanda, cuyo impues-
to propuesto había inspirado al país escandinavo, 
dijo en meses pasados que retrasaría sus planes de 
introducir la fijación de precios de las emisiones 
agrícolas hasta 2030 a más tardar.

Se estima que el plan de Dinamarca reducirá las 
emisiones en 1.8 millones de toneladas de CO2 en 
2030, lo que permitirá al país cumplir su objetivo 
de reducir las emisiones en un 70 % para ese año. 
Además del impuesto, el gobierno también intro-
ducirá subsidios por valor de 40 000 millones de 
coronas para apoyar la transición. Las negociacio-
nes sobre el impuesto han estado en marcha desde 
febrero, involucrando a organismos que represen-
tan a los agricultores y la industria alimentaria, la 
organización de conservación de la naturaleza del 
país y el gobierno danés, que han estado evaluan-
do los modelos fiscales presentados por un grupo 
asesor comisionado por el gobierno.

Para concluir, la ganadería y las “proteínas 
alternativas” seguirán siendo el centro de atención 
durante muchos años, a medida que aumenten los 
desafíos de sostenibilidad y choquen las visiones 
para el futuro de los sistemas alimentarios.

Las soluciones propuestas y las afirmaciones 
utilizadas para promoverlas variarán de una región 
a otra y evolucionarán con el tiempo; el análisis y 
las recomendaciones que se den, serán herramien-
tas que se utilizarán para dar sentido a las afirma-
ciones a medida que evolucionan. Detrás de todo 
esto, está la necesidad de ampliar nuestra lente y 
abrir la puerta a vías de reforma verdaderamente 
transformadoras y que sean visionarias para mejo-
rar el entorno en el que vivimos para esta y futuras 
generaciones.

   Las afirmaciones
sobre los efectos negativos

de consumir carne roja,
a menudo se hacen a través
de la lente del Norte Global, 

basada en suposiciones que no 
son válidas para los países más 

pobres del mundo

“

C E B Ú  M E X I C A N O   E D I C I Ó N  7 8   M A R Z O  -  A B R I L  2 0 2 5 49



      Ante la situación de brotes
de gusano barrenador en

México, a finales de noviembre, 
el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos tomó
la decisión de suspender la

importación de ganado
de México

nar 4 000.00 MXN. Se estima que entre mediados 
de noviembre y finales de febrero no se exportaron 
alrededor de 350 000 becerros, lo que ha resultado 
en una pérdida de ingresos para los productores 
nacionales de aproximadamente 1 400 millones de 
pesos, una cantidad significativa para los ganade-
ros del país.

Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiados? 
¿Acaso los importadores de ganado de Centroa-
mérica, quienes pudieron adquirir los animales a 
un precio más bajo que en México?; ¿o los pro-
pietarios de corrales de engorda de México, que 
compraron estos animales a precios reducidos así 
como animales que no llegaron a la exportación y 
se vendieron a estos mismos corrales?

“

Todos estamos familiarizados con el pro-
blema del gusano barrenador del ganado 
en México, un brote que, hace años, fue 
erradicado gracias a los esfuerzos con-

juntos del gobierno mexicano y estadounidense. 
Este parásito causó daños significativos y generó 
un alto costo controlarlo, sin embargo, han surgi-
do nuevos brotes en Centroamérica que no fueron 
manejados de manera adecuada y, a raíz de las im-
portaciones de ganado tanto legales como ilegales, 
estos brotes han llegado hasta nuestra frontera 
sur nuevamente. Ante esta situación, a finales de 
noviembre, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), 
a través del Servicio de Inspección Sanitaria de 
Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en 
inglés), tomó la decisión de suspender la importa-
ción de ganado de México.

Este hecho provocó que estados que histórica-
mente no presentaban problemas, como Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, entre otros, 
no pudieran exportar los becerros que año con año 
envían al extranjero; como resultado, los ganaderos 
propietarios de estos animales se vieron obligados 
a venderlos en el mercado nacional, donde el pre-
cio es considerablemente inferior.

Mientras que el mercado de exportación paga 
100.00 MXN por kilo, el mercado nacional solo 
ofrece 70.00 MXN por kilo; si restamos los 
10.00 MXN por kilo en gastos de exportación, 
la diferencia se traduce en 20.00 MXN menos por 
kilogramo de becerro. Esto significa que, en el caso 
de un animal de 200 kg, los ganaderos dejan de ga-
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BARRENADOR 
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El país continúa enfrentando pérdidas debido al 
gusano barrenador, y hasta donde se sabe o se ha 
informado, no contamos con un laboratorio opera-
tivo con la capacidad necesaria, como se tenía en el 
pasado, para producir la mosca estéril y controlar 
eficazmente esta dañina plaga.

Resumiendo, son muchos los perdedores en 
este fenómeno, los ganaderos criadores de vaca y 
becerro, mientras que solo unos pocos engordado-
res de ganado se benefician. Por otro lado, a nues-
tros vecinos comerciales no les gustó participar en 
el incremento del costo de sus canales y aflojar un 
poco la presión que tenían.

¿Qué ocurrió con el precio del ganado en Esta-
dos Unidos? El precio aumentó considerablemente 
debido a los becerros que no se exportaron entre 
noviembre y febrero; estos animales, que normal-
mente pastoreaban en las praderas de invierno, 
generaron una demanda adicional, lo que provocó 
un incremento significativo en el precio por kilo.

Recientemente, se autorizó la apertura de dos 
puertos fronterizos en Sonora y uno en Chihuahua, 
además, se espera abrir otro en Coahuila. Sin 
embargo, la revisión de los animales en los corra-
les antes de llegar a la estación cuarentenaria se ha 
vuelto muy rigurosa, y la situación es aún más es-
tricta en la estación misma; esto ha llevado a que se 
rechacen animales debido a detalles como heridas 
mal cicatrizadas, un fenómeno que, aunque común, 
está ralentizando considerablemente el proceso. 
Como resultado, la cantidad de animales que están 
siendo aprobados es mucho menor en comparación 
con los volúmenes de trabajos anteriores.

Se han reportado nuevos brotes de gusano barre-
nador en otros estados del centro del país, pero el 
USDA-APHIS ha anunciado que continuará per-
mitiendo la importación de becerros, aunque bajo 
un proceso de doble revisión más estricta; esto, 
sumado al aumento en el precio del becerro, ha 
generado un encarecimiento de las canales y cortes 
finos, lo que ha reducido el consumo por parte de 
los clientes. Ante esta situación, los ganaderos en-
gordadores de Estados Unidos han presionado a sus 
autoridades para agilizar la importación de becerros 
mexicanos.

Algunos criadores de ganado de registro que 
exportan animales de criadero a Estados Unidos, 
tampoco pudieron enviar sus animales a sus clien-
tes porque las estaciones cuarentenarias estaban 
cerradas. En este caso, no hubo mayores compli-
caciones, ya que solo se trataba de esperar a la rea-
pertura de las estaciones para realizar el envío, sin 
embargo, fue necesario volver a realizar las pruebas 
sanitarias, ya que las anteriores habían vencido.

      Se estima que entre
mediados de noviembre
y finales de febrero no se

exportaron alrededor de 350 000 
becerros, lo que ha resultado

en una pérdida de ingresos para 
los productores nacionales

de aproximadamente
1 400 millones de pesos

“
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