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!.-·RESUMEN. 

En el presenta. trebajo se estudi6 ls producci6n.genedere en la reg16n Molrcoa 

Ceetellenos-Jiquilpan, Michoscán; lleva une introducci6n donde - ubica la probl!! 

mética general; deapuda se pasa al apartado de material y ""todos en donde se señi! 

lan las tdcnicaa de i.nvest1gac:l.6n utilizadas; revisión bibliogrilf'ica, hemerográf! 

ca y de archivo; así como trabajo de campo por medio de recorrldcs, levantamiento 

de .. una encuesta y ent..,.vi.,tas a productOrP.s y al personal t~"nico que se halla i!:!. 

volucrado en las actividades ganaderas de le regi6n. 

El desarrollo de le tesis propiamente incluye dos capítulos. En el. primero se 

incluye une deSt:ripci6n histórica del daserro1lo de la g~nadar:t'.a. tanto a nivel •'2_ 

cionel como reg:l.onel. En el segundo capitulo se abm.cie a 1a rag1.6n desde el. punto 

de v1ata.gaogn!if':l.co-ecol6g1co, y se contemplan tamb1'n.1aa airecter~ticas de las 

unidades productivas, señalando l.os aspectos tdcn:l.co.s de 1a producc:l.6n (pobl.ec:l.6n 

an1-l, manejo,. gendt:l.ca, nutr:l.c:l.6n, S..n:l.dad y as:l.stencia t'cnica}_, y l.as cond:l.c12 

nes econ6m:l.cci-socia1as {tenencia de la tierra,·cJ.asas sociales, f'uerZ.: de trabajo, 

dest:l.no da la producc:l.6n, or-gen1zaci6n de.productores, créditos, cap:l.tal. y Pr"O!JI"!!. 

mas ofic:l.ales !> privados que se llevan a cabo). 

· En la d:l.scus:l.6n !le apunta un enf'oqua da carácter mult:l.d:l.sc:l.plinar:l.o y reg:l.o

nal que se le d:l,o al estudio; la idea f'ue contrastar dentro del RarCO general da

la ganadería del país a la actividad pecuaria ºen la zone de Jiqu:l.lpan y Marcos Ca.!!, 

te11anos, pues se buscaban l.os nexos entra med:l.o ecol6gico y sociedad. Ello a ti"!!. 

vds del estudio dé las labores ganaderas, el paisaje natural y las actividades a

grícolas af'ines a 1a ganadería lechera. 

En las conclusiones se señala que la ganadería lachera en Marcos Castellanos

Jiqu:l.lpan se explota r.on llÉtodos trad:l.cionales que en determinado monant:o no perm! 

ten.alcanzar una mejor produ=i6n y una msyor productividad, y a la vez ha sido 

f'uente de riqueza pare unos pocos y medio de subs:l.stencia para una mayorr.. de ga"!!, 

daros-campesinos. 

Por Gltimo, se :l.ncluye la bibliograf'ia consultada y un ap4ndice con mapas, CU!. 

dro~ .y gnlf':l.cas. 
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l:I.- INTROOUCCIDN. 

Al 'cansidel"8r 11 la IJafll!Ufarfl!I cama un.. ...-· esper.1al:lzada iM l.ei producc:ldn 

en la sociedl!ld, SUf'99 la siguiente p~nte: ¿se puede concx-.er a la !Jlll"llldarfll

ain astudil!llr a 111 sociadl!lld an qua u daserTOlla? 

L11 crec:lent~ pereel~c16n y espacializl!lci6n en los estudios. hl!I tTefdo cCllllO 

consecUf'lncta que lo.. investiol!ldores se limitan a.su «ree especff'ica .de estudio, 

dejando de lado todo .. q~llo que en apariencia no gusrda une ralec:lcSn directl!I 

cnn su disciplina. Es claro qua.estl!I divisit5n del trabajo se just:l.f'ica por la 

cOftll:JleJidsd y magnitUd da la asf'eno dl!ll conocimiento. Paro al mil!llllO tiempo, la 

eqcerbac16n pe .;ste l!lrititud llllVl!I DPl!lreJl!ldl!I ~ reducci6n del .Sreti de conoc:l

m_i:ento, y, PL,r ·ende, un ernpcbrecimiento en las resultados de la i.""9stigaci6n. 

Y . ""to ª" as:!: porqua, al suprimirse la ralac16n d:lalfctica entra la ·parta y al 

~e!!!::, :::1 cc;;oc:!.miento esí obtenido adolecen( de limitaciones que repercutinfn

an le calidad ,, legitiinidad dal •ismo. 

P!lrs corregir esta situscic5n hl!n surgido los estudios de tipo intardisci,

plinerio que se proponen, cono su nantira lo :lirdicll, raleci.oner y agrUper en .., 

todo los .ifif'erentes seg.entos del conocimianto, psn1 es:! acceder 11 une ~ic5n

totel:l.z,.dora y dial.4cti<:a da la .-U.dad. 

En virtud da lo que entecada, le raspuasta I!!- 11!1 pregunte inicial as an S8!! 

tida negativo: no puede estudiarse e le genederie haciendo ebstracc;l.c5n da 11!1 52 

ciedad en qUe Sii de!!arroll:e. Por ello, al BtllPref'dar aste ifN8at1gec:lc5n, al pri>

p6sito ~ua llevarla e cabo . ...,gún los modelos de los aatudios ·:1.nterd:lsciplinarios, 

es decir, relacionando el t8111!!1 aspecff'ico 11!1 sanader!a con el contexto sociaac2 

n&nico, mfdico a hist6rico en que. se inserta. 

El objetivo f'ue el ccnclcimiento socüil, tác:nico, histórico y gaográf'ico de 

la regi6n qU11 c1E•n0111iruretncs Mercos· Castelle"os-.1:1.quilpsn, Estado d8 Michol!IC.Sn. 

E'ste objetivo ·ha servido pare Pr<:ir..,rcionsr inf'nrmac'-6n especff'i-.a sobre la 

gAneclerfa regioriel al personal t4cnico y al sector ot'icial; ya c- loa product,2 

res de leche, carne y huevo en la "'t'i6n necesitan de la alaborac:l6n de progrs

aes espec:[f'icos para -jorer l,. actividad gansder<1. 
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ll:t.- MAlEAIAL Y IETOOOS. 

Para al presenta trabajo sa ha empleado la tlcnica da investigaci.!n bibi1.ogr! 

f':lca 0 doeunantal, y la t•crd.ca da t:rabejo de campo (?1). La primara comprenda la 

~""11!1ci6n obtenida an las ].j,bros, peri&ficos, nnñatas, datos astadfsticos Y da 

archivo. La segunda aa ra1':1.era a la :1.nf'cinmcidn obtenida a t:ravla dll1 contacto di

recto con al objeto de estud1.o (CB""88~-ganaderos), de la reg:l.6n Uareos Casta-

1.lanos-'iqi,.-ilpan dal Eatado da UichDl!lcafn. 

Se procadid da la siguianta nansra1 an pr:lJllar lugar, daspu4a da contar con un 

cdrWtio da :1nf'ormaci6n bib~f'i.ca sabre al telNl de i.nvaatigacidn, - recun-1.d a

la obsarvaci6n y axpl~c:i6n dal terreno (lolarcoa Castal.lanoe--'i.quilpen, Michca6'n). 

s. dio as! al contacto directo con al nadi.o f':!aic~Dgr'lllf'ico Y con l.ce hab:itantas 

dad:icados a la ganadar!a. 

Lna \/GZ observado el urd."9r8o da trabajo (la poblaci.15n qua se dad:ica a la ga

nadar!a), - procedida der:in:ir la unidad da a"'11.si.s, o a- laa unidadaa product! 

vea ganaderas a las cuales dllnaai.nl!lmoa cano al "1t>i.to en al cual ea realiza 1e -

plotaci6n del ganado dcmdstko y qua as encuentra bajo al -ndo da una sola parwi>

na pare la taie da daci.si.~ (48). 

En las asociecionas ganadaras localaa da Marcoa Ceu!tallanoe y Jiquilpan se e!!, 

t\No la :1.nf'cinmcidn sobra el ...::.maro da uni.dadea productivas (ganad8ro!I) reg:ia1:rl!lda.s, 

que f'ue da 53? en total (138 socios JiquilP11n y 399 socios Marcos Cl!lstellanoa). 

A asta pcblacidn ae le apl.ic6 une. enct..oe::t= a pa..-.t;:tr ~ un -streo al-tar'i.o 

ldm!:lle. Para lo cual ae detandnl5 el tamaño de la muestra par medio de la f'm-.i-1 

z:2 p q 

"'" y 

blaci~ as f'inito 

na "'"-----
1+~ 

N 

dio Ca.J :rvaultado la ~tra :iniciel. Cano al tamaño da la P.51, 

(537 ganaderos), se utilizd al f'actor de correcci6n f'~ito: 

que da como resultado la muestre. corregida (125). 

Se astl!lblecid un nivel .da conf'ienza (Z) de es par ciento (1.44 en &reas l::ejo 

1Íl Q.aVa normal) ( 112), con un nivel de pracisidn (E) d11 10 par ciento ( .10) y una 

var:iebilidad de P• ·.s ·y q•.S y una poblacidn N• 53?. 
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(1.44)
2

(.5)(.5) 

(. 10)2 

(2.0736) (.25) 

0.01 
0.5184 
0.01 - 51.84 lo que dio una muestra inicial de 51.84, que se utili-

za para sacar le muestra corregida. 

51.84 

+l51.84 
'i 537 

51.84 
50.84 

1+·~ 

muestra corregida fue de 47. 

51.84 
+ .0945741 -

47
•
35 El tamaño de la 

Pera qU9 el muestreo fuera aleatorio se procedió a enlistar a los productores 

registrados en las asociaciones ganaderas, asignándoselas un número progresivo. Una 

vez realizado ésto, se anotaron los números del 1 al 537 en pequeños trozos de papel 

del mismo tamaño, se doblaron los papeles y se colocaron dentro de un recipiente, se 

revolvieron y se eligieron 47, los cuales indicaron el número del productor al que 

había que encuestar (125). 

Se aplicó la encueste (ver el cuestiol1i!lrio en el apéndice) a los productores 

con el fin de indagar les condiciones técnico-económicas de las explotaciones o un! 

dadas productivas. Oe les 47 encuestas solamente el resultado de 42 fue utilizado, 

ya que cinco de ellas tuvieron qua ser desechadas, debido a que los productores se 

habían desligado de la producción ganadera, o no quisieron contestar íntegro el cue~ 

tionerio por desconFienza. 

Las respuestas de los cuestionarios fueron vaciadas en cuadros pera su posterior 

interpretación. 

Como los datas obtenid~s en las encuestas mostraban diferentes niveles da int~ 

gración tecnol6gica de las explotaciones, y diversas prácticas de manejo, nutrición 

y·genética, así como recursos económicos variables (tierra, fuerza de trabajo, des

tino de la producción, créditos y c;:apital invertido), se consider6 necesario reali

zar una estratiricación de los productores, partiendo de los datos tomados de la e!), 

cuesta ya levantada. 

La estratificación no se pudo realizar desde un principio, planeando la encue~ 

ta y asignándole un número de encuestas por estrato, debido a que se desconocía el 

número de ganaderos de la población total que pertenecían a cada estrato, ya que la 
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int'anne.ci6n diaponib1e en las escciacú.nee ganaderas 1ocal.as no 1o permitfan saber. 

~ aplicar a1 mdtodo 11sted1atico de aetratit'icaci6n hubiese si.do necaearic 1evaJl 

tar un censo de teda 1s pcblaci6n dédicada e 1s ganadar!a, 1o que estaba f'uara de 

....astro alcance; por date sa dac:ld:l.5 rGa.1:l.zar 1s eatrat:lt':lcac:l6n de 1os productares 

s part:lr da 1os datos d:lepon:lb1es en la encueste l.aventadl!l. 

El. cr:lterlo que ea sigu:l6 pera eatabl.acar 1os estrstcs f'ue e1 nc.naro de hect! 
reas d:l.spon:lblas en 1as exp1otac:lcnes, el. ~ de unidades srúmal., al. número de 

\ñ.entres en producci6n, 1s mane da obrs util:lzada en l.a exp1otac:l.&1 y las ect:lv:l~ 

eles complementarias del. ganadero cano 1o son 1e egr:lcu1tura y el._comerc:lo. 

As:t: sa esteb1eciaron cuatro estretoe de productores que danom:lnl!lmosr :r. CanlP!!, 

sino-ganadera; :a:. Gane~d:lo; m. Qrsn gsnadero, y rv. Callercienta ganadero. 

En a1 estrato r. ~es:lno-gensdero, ea cons:ldararon e todos equl11os que po

sa1an da 1 a 105 he. de t:larrl!l, ele 1 e 100 un:ldadas an:lmal y da 1 a ?O v:lantres. El. 

n6:sro de ganaclerca que qued.5 dentro da este estrato f'ua da 26. 

En a1 aatratc :a:. Ganadaro-med:lo, quedl!lron tocias aqudllos qua pose1an de 106 

a eco ha. da tiarni., de 41 e 350 un:idl!ldes an:lmal y da 21 a 150 VÚ!nt:res¡ el n6'ne

n> de gsnaderos en este estre.ta rue de 12. 

Dentro del. estn.tc r:a:. Gran gsnederc, quedaron .todos aquill.l.os que tan1an de 

€01 a mil 500 he. de tj.arns, ele 201 a 915 unidades enimel. y da 100 a 400 vientres¡ 

el. rúnerc de ganaderos f'ue de cuÍ!ltro. 

Se :lnc1uyeron en el. estrato rv. Ca.rc:lente gana~, 11qud11as proc1uctoras que, 

heb:l.endo s:ldo ys cl.as:lf'icados 1 obt:lenen· grsn ,,,8rte de sus ingnHSoe econi5m:lccs por 

madi.o de 1s ccmpre.-venta y tnmsf'ormac:l6n ·c1e la 1eche; edemde de dad:lcarse e ls ga

nsderle en pequeña escale. 

El criter:lo m6s importante pera f':ljsr loe .,estratos f'ua e1 de la posea:l6n de la 

~; tomando .en cuenta que la Lay de Rel'orma Agrer:le en sus art:ículas.220, 249 Y 

250 establece come 1.nef'ectab1es hl!lets 100 he. de t:lerra de riego o hunBdad de pr~ 

ns, o su equ:lva1encis en temporal, agostadero de buena ca1"1clad y monte o egcstedero 

en t:lerre.s tiricias (une ha. de riego equivale e das de tempors1, cuatro de agostadero 
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de buena calidad y a ocho de monte o agostadero en tierras áridas)(SS). También 

se tomó en cuenta el número de cabezas de ganado, en relación a la superficie 

da tierra; el número de vientres; la fuerza de trabajo ocupada, etc. (en el cap,! 

tulo 2, inciso 2.2, B, b, clases sociales, se detallar. ampliamente los estratos, 

combinando las variables). 

Para redondear la información obtenida por medio de la encuesta se llevaron 

a cabo entrevistas, siguiendo los lineamientos de la técnica de historia oral, 

que entre otras cosas recomienda"· .. el modo de lograr inFormación a trav~s de 

las entrevistas también debe ser planeado: desde la forma de llegar a una comun;!_ 

dad o a la casa donde vive el candidato (ésto es, el posible informante), hasta 

la forma de abordarlo y proponerle que accede a ser entrevistado .•. "(116). Se e!! 

trevistó a funcionarios públicos, preGidentes de asociaciones ganaderas, técni-

ces y productores. 

Como último paso, se procedió a procesar· y graficar los datos racogidos en 

la inve_sticración de campo, para llevar a cabo una confrontación con el material 

obtenido a través de la in~estigación bibliográfica y de archivo, desglosando y 

analizando el material. De todo ello se formularon las conclusiones. 



- 13 -

'1:11. - CESAAAOUD. 

Cap!tulo 1 • ANTECEDENTES HISTOl'!rCXJS OE LA SANAOEJUA EN MEXICJ. 

1.1. LA GANADER:IA CClKl Acnv:m.AD ECONOMICA, SEGUN LA OAGANIZACICN SOCIAL. 

Mdxico prehi.spfn:lco. 

Mssoamdrica es 111 dalillitacic5n gec:igrl!fica regi01'111l en ls que se establecie

ren distintas civil:lzscicnas precclcmbinas. En esta regi& se encentraban grupos 

hU11BnC8 en diferentes estadios de civilizacUin; el grupo lll!is inportante era el 

de los aztecas. 

Los aztecas poseían un errpH.o ÍJ!i'el"'io que se extendía desde el Golf'c de t.lf

xicc sl Oce&no Pacíf':l.cc, y de les riberas del río Pi!nuco heata el :Istmo de Tehua!!. 

tepec. 

Este imperto esteba ccnt'annadc pm- ·~ ::c:-4.w ;::o; o.ludacies y pueblos que tr:t

butsbsn s los sztecas; aunq.:.S hab1a grupos ind~ne.s a les cuales no hab!an pcd,! 

de dan:l.nsr, entnt los que se encontraban los tlaxcaltecas, el reina tarasco de 

MichCl!lc&n, los huestecos del Golfo y les ndxteco-zapotece.s de Osxsca. Debido s 

le extenso del imperio azteca, hab:!a sdrnin:l.stradores en les dif'erentes ciudac!as 

conquistadas; pero en le político y lo rel:lgiosc estos pueblos eren ütdependieJ:?. 

tes, esto es, el imperio solamente era una unidad f'iscal y en lo político y rel! 

giosc los puebles establec:!an sus dif'erentes normas {?). 

Les trlbus que cont"cnnabsn Mesoosmdr:lce. eran sgricultores; aunque todsv:!a se 

val!an ds le. csza para su ttl1-ntacic5n. Los puebl= agr:l.cultures ya conccí.1on a 

los dif'erentes vegetales qua apn:n¡echsban en su beneficie come alimento. Estos 

vegetales aran el mafz, el f'rijcl, la calebaze, el chile, el maguey, y a1gunos 

4rboles f'rutales {10). 

Los cultivos se reelizeben en las parcelas, que pronto se egotsben y que de!. 

pués abandonaban¡ aunque les. aztecas hab:l'.an crsadc un sistema de chine.mpes que les 

permitían gar'l81" espacio el agua del lago an· dende se heb!an establecido; este era 

ys un gran adelante tecnol6gicc en aquells dpoca remota. 

La dieta ele proteínas de origen animal 1a sumin:l.strab11n los animeles s:l.lvas

tres que cazaban, tales como venados, conejos, liebres, petes, palomas, codornices, 
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perdices, y una gran variedad de aves, los peces también contribu!an a la. dieta 

Familiar. 

Había. una gran pluralidad en los grupos indígenas que pohlaban ~!esoamérica; 

existieron en México, al menos, doce o trece grupos importantes err.:re los cuales 

sa encontraban los zapotecos de Oaxaca, totonacos del Tajín, huastecos en el Go! 

Fo, toltecas en Tula; aztecas, tlaxcaltecas y cholultecas en la meseta central; 

tarascos en Michoa.cán; otomíes en el sur y los grupos "bárbaros" e~ el norte. T!a 

dos estos pueblos, excepción hecha de los del norte, habían alcanzado el estadio 

de civ~lizaciones superiores, ya que contaban con una base s6lida Ce existencia 

como lo 'era el maíz; además habían desarrollado la metalurgia del c:-o, de la pl!:l 

ta y del cobre. Realizaban también una serie de oFicios diferencie6=s, tales co

mo le alFarería, la plater:fa, el arte plumario y de las piedras ore.:oio5'>": -.1 hi 
lado y tejido, y la Fabricación de útiles en piedra, etc. (7). 

Sabían criar y domesticar animales silvestres. Esto es quizá l=s inicios de 

la ganadería y más que ganadería, por la ausencia de ganado en el s'"'"1tido moder

no del término, habían iniciado el camino de la explotación de los a.-.imales do

mésticos. 

Moctezuma II tenía colecciones de animales vivos P.n los jardines de su pal!:l 

cio (78), a éstos los alimentaban ~egún sus requerimientos nutrici~-ales (26), y 

sobre todo habían logrado domesticar a los guajolotes (huex6lotl); a las codorn.!_ 

ces (zollín, o zoli) y a especies de perros (~, Itzcuintli, Xo~~~ocáyotl y 

Tenítzotl) (129). 

La domesticación de los animales implica tener una serie de co~:x:illlientos en 

cuanto a su manejo, alimentaci6n, alojamiento y en caso de enfermsda: 1 su curaci6n. 

Moctezuma II había destinado a un gran número de personas que se deéi=ban a aten

der a los animales domesticados (26)¡ tenían conocimiento "de sus inclinaciones, 

del pasto conveniente a cada especie y de todos los medios para su conservación y 

propagacil'in" ( 18). 

A los guajolotes y codornices se les alimentaba según su edad, cuando eran 

polluelos se les. daba maíz remojado, bledo (quelite) cocido y molido (SS), y s!:!.f:: 
an (chía)(129); y ·cuando eran adultos se les proporcionaba maíz seco y otras hier_ 

bas. 
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la cría da los perros aataba rag:ida por una seria da nonnae da llllll'l8jo que 

ae hab~ establecido. Conocían el f'en6neno dal atavismo que se presentaba en 

aJ.Gunoe cachorros da las canl!!dae de l.os pelones max1.cenoe. Cuando 111!1cfan ca

chorros can pelo ..-ben el ~. ungOento con que los depilaban (129). A los 

xoloitzctdntlas se les protegía durante el :inv:ierno con Rll!ni:as debido e su ~ 

renc:ia de pelo; por asto se puede pensar que los aztecas ai!ltaban t:rátando da 

establecer una reza de pa?TOS (151). El objeto de cr1sr estos an:imeles era pera 

consunir su cerne, y se les engordaba con este f':in (93). f'tire. logrnr un nfp:ido 

cebado se lea castraba y alimentaba a base de aves que los m:ismos aztecas c~ 

ben (26). 

La oct:ividad de criar e.ni.melas donesticados no esteba an:icament:e c:l.rcuns

=!.tü a 105 ,..,.yordomos ree.1-s (42j, s:ino que tanbiAn las f'Mliliaa de loe hon>

bres CallUT'IBS podían cr:iar les aves danaat::\caclas y perros (26), pues les IS8l'Vfan 

pare. alimentarse y canerciar entre los m:iembros de las ~ poblac:iones o con 

canerc:iantes que los llevaban e las grandes c:iudades (26). Hab!a centros que se 

aspec:ial:izaban en la producc:ii5n, este' es el caso de Acolman en donde se comer

ciaba con.perros (134). En las c:iudadas, como Tlatelolco, había mercados sn los 

que se vendLsn l.as aves y los perros, as! como otros animales producto da la 

caza. 

Con 1e expans:i6n del ~ azteca, e trevds del dom:in:io mil:itar, creo:i6 

el cc:;.arc:1o a tal grado que cuando llegeron los españoles un sector de le &co

nom:!a estaba ya mercant~do, aunque le act:iv:l.dad ccmerc:ial con f':ines de lu

cro estebe. llm:itada e algunos productoe estratdg:icos. El ccnerc:io te~ lim:its_ 

c:l.ones propi.ae deb:l.do a la f'alte ele une monede met.n:ics, y e les condicionas 

prop:l.es de ~_div:l.si6n.soc:!.:sl dal trabajo (134). 

la soc:iedad azteca .estebe besede en le propiedad canunel. da la tierra; au!l 

que había rasgos de prop:ieclad :ind:l.v:idual¡ el cultivo de la tierra se lind.tabe a 

unos cuantos productos; los ~s:l.noe creaban sus prop:ios instn.imentos ele tra

bajo y no había ta'oopar'aci6n entre agricultores y artesanos, ya que los arte"!!, 

nos, si bien es c:l..erl:o producían algunas ma~actures, su ect:iv:l.ded princ:ipal. 
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era 1a agricultura¡ existían artesanos especia1izadcs, pero ~stcs ne 11.egaban a 

abastecer las necesidades de la comunidad. 

La producción en le sociedad mesoamericana estaba destinada al autoconsumo. 

los españoles, al contrario, ya habían desarrollado una diferenciación entre la 

agricultura y otras actividades como la ganadería, la minería, y la ll'!Bnuf'actura; 

toda la producción era destinada tanto para el mercado interno como pera le ex-

portación. 

'·'éxico colonial. 

A1 sobrevenir la conquista española, se destruyeran algunos rasgos de la 

sociedad indígena y aparecieron y se adoptaron otros de la España colonizadora. 

En trescientos años de coloniaje disminuyó en forma considarable la pobla

ción indígena {92), a su vez se formaron lo que los estudiosos llaman la repúbl! 

ca inciÍgena y la república de los españoles; se comenzará la creación ds una nu2_ 

va Faz para el nueva mundo. 

Entre los elementos que le darán una cara nueva al continente recién canqui§. 

tado, será la ~ntroducción de la ganadería. El ganado fue traído por Cortés desde 

las Antillas {28~(42)(89), y el mismo tiempo llegaron la~ carretas, la rueda y el 

hierro; provocando un~ verdadera revolución (134). 

El primer animal domésticado que llegó con los españoles fue el caballo, que 

venía como un eleme"to más de los instrumentos de guerra; en un principio éste e

,.,,, m•Jy escaso y hubo que pagarlo a precio de oro (89). 

El cerdo fue introducido con el fin de abastecer de carnu a 1.as ciud9des (98), 

0ue poco a poco fueron surgiendo en"la medida en que los españoles psnetrában el 

territorio mesoamericano, en busca de metales preciosos. Ello acarr:nó una distri

bución de la población, particularmente en el siglo XVI (28). 

P.l. ganado de cerda lo siguió el ovino, que rápidamente se aclimató en le 

Nuev~ España; su introducción data por lo menos del año de 1525 (98). 

Los bovinos fueron importados de les Antillas y ya para 1526 se comenzó a a

bastecer de carne la ciudad de México (98). 

Al someter a los distintos grupos indígenas, los españolAs comenzaron a crear 

instituciones jurídicas por medio de las cuales realizaron el reparto del botín de 
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guerra, que consistía en pueblas, señoríos, t'i-erras, pensiones y sueldos. 

El siste""' de reparto aco:¡ió a todos l.cs españoles, ya fueren de orígen P!!, 

ninsular o americano; pero había una marcada preFerencia en cuanto~ privilegios 

espectales para los que habían participado en la conquista. El procedimiento del 

reparto se basaba en la merced rea1, es decir, que la corona cedia sus derechos

para gratificar el mérito o servicio prestado por sus súbditos (97). Así fue co

mo, por merced real, se entregaren las enc~-e~das y se repartió la tíerra; Fac! 

litándose la Formacidn de grandes haciendas azucareras, pulqueras y ganaderas. 

Debido a las grandes extensiones de ti.er-r:! existentes, la ganadería novohi~ 

pana flóreció rápidamente; en un principio ei ganado era poco; y al igual que 

las herramientas tuvo que ser importado por 1.cs encomenderos para Fundar sus em

presas pecuarias (106). 

La ganadería pronto cobró importancia, l.J.E¡:;ando incluso a relegar a un ter

cer sitio a la agricultura; aunque era superaéa por la minería como actividad e

conómice. La expansión ten rápida de le ganaée:-ía se debió principalmente a las

grandes extensiones de tierra virgen, con ab~'t"ldantes pastos. Además había mano 

de obra que era proporcionada por los indios er.comendados al español (89)(98). 

Hay ejemplos palpables del desarrollo de la ganadería a gran escala, como 

en el valle de Jilotepec en 1553, en el que Ma:>ía rebaños de ganado menor de 20 

a 30 mil cabezas; existía también ganado vacune y caballar. Otro lugar en donde 

florecía la ganadería era el valle de Matalcin;;o en 1555, en donde se contaban

hasta 60 estancias con 150 mil cabezas de vac:u:.os y yeguas. 

En la zona del Golfo (Veracruz, Tuxtla, r"...o Grijalva, etc.) se encontraban 

dispersas estancias que contaban con 20 a 30 ¡¡¡-<_J.. cabezas, llegando incluso hasta 

las 100 mil (90). 

A mediados del siglo XVI enormes rebaños oo.f.:>rieron lo~ campos; lo mismo se 

extendieron haci~ e1 norte como hacia lRs costas de Veracruz; abarcando práctic~ 

mente todo el ~erritorio; se podían observar ~:-ecuentemente hatos de diez mil y 

veinte mil cabezas de ganado. Rebasada la capacidad de los campos del centro del 

país, hubo Frecuentes conFlictos entre los ind~-enas y los encomenderos, porque

eJ ganado destruía los campos agrícolas y las se."19nteras de los indígenas (105) 

(107)(147). 



Pare evitar 1os co~1ictoa antas menc:!.onadcJS y pera regular ,. organizar la 

act:1vided econ&nica ganedere, .se ~curr.:ld a patrones y normas peni.n.sul.l!lrea y ª!!. 

til.l.a.nos. 

De España l!e i:ransp1ant6 e1 "5giman de 1s comunidad de 1cs pastos, de ma~ 

re c¡ue 1os terrenDS bal.d!os eran t:i.erras 1:1bres y abiertas a todos 1os rebaños 

de ganado; tsnibiAn comprendían 1os terrenos de 1abrenza, pues una vez 1evantada 

1s cosecha ye eren bienes •reaiengos", que dependían d:l.rectamente de 1s corona 

(32) (105) (107). 
Desde princ:l.pios da1 sig1o 'YN'I. y con e1 dasarro11o da 1s gana.der!a novoh~ 

pare, e1 ayuntam:l.ento de 1s ciudad de Udxico se vio en 1s neces:!.dad da expedir 

una ser:1B de reg1smentaciones para evitar que 1os anima1ss deambularan 1:1.breme!!. 

ta, ndentras 1os egricu1tores :l.nd!genas l.avantaban 1as cosechas da ma!z. La Pl"! 
mera regl.amentac:!.6n es de1 e de abril de 1524¡ pera e1 año sigu:l.ente, Hernlln 

Cort'8 expide otro ordenanza en Honduras, y e1 16 de junio de 1529 se tome. un !!. 

cuerdo por parte de1 ayuntBllliento de 1a ciudlld da Mdxico para 1a creaci6n de 1s 

"Mesta" (31). 

La :l.nstituc:l.6n de 1a mesta en Nueve España ere. una organizac:!.6n ele poseads, 

ras da estancias de ganado; a d:!.f'erenc:1e de 1s españo1s que esteba f'onnade par 

eq00l.1os que pose!an ganados (134) (es). 

Las ordenanzas da m!sta qua se f'onnul.aron ten!an 1a f':!.na1:!.dad de dirimir 

1os conf'1:!.ctos entre 1as comun:!.dades :l.nd!ganas y 1os encanenderos españoles po

seedores de estancias de ganado¡ ya que dichos co~1:!.ctos surgían en la medida 

que el ganado de.stru!a 1as S899ntenis de ma!z da los ind!genes. 

Con el paso de1 tie""o este objet:!.vo de organ:!.zar 1as inm:!.greciones de 1os 

hatos da ganado a trevds de 1os sembred!!JS :!.nd!genes f'ue quedando en seg'1ndo tlft, 

m:!.no, ye qll8 las ardfonanzas de mesta de med:1edos de1 sig1o XVI correnzaron a ref'1!. 
jar objetivos econ&nicos de g~o con los cua1es se pretendía consolidar.los pr,!. 

vilagios que ten!an 1os ganaderos. 

El grernio de mesteños estaba dirigido por· dos alcaldes de ""'sta que eran los 

encargados de organizar 1a trashumancia de los hatos de ganado s1 comienzo y al 

f'inel lle 1a estaci6n seca -egostadero-, y de que se recogieren 1os ga.-.dos pare 



- 19 -

separar los que cerecian de marcas de hierro; a esta operaci6n se le dencrrd.T1eba 

rodeo: tambiAn esteban pendientes de qua se reintegreirein a eus legitimas dueños 

ac¡uellos animeles que se hubieren extraviado en oi:rDa rebaños; l!ISi cano del CU!!!, 

plimiento estricto de las ordenenzas de nasta. 

Los alcaldes aren nombrados a principios de cada año y no pod:!an reeleg:irse 

pe.re otro periodo hasta qua paeare un año de su 6lt1.me gest:l..Sn. Estos t'uncione

r:tos tenían amplios poderes pe.re. decidir sobre les cuestiones de la ganadería, 

i.ncluso peira expedir ordenanzas, y tambidn estaban obligados e celebrar dos re~ 

n:l.ones al año con los miembros del consejo de mesta (105). Surgieron astes ~ 

n:tzaciones en Puebla, en 1541; en Oexeca, en 1543; en Michoa~n, en 1563, y las 

ordenanzas de 15?4 extendier-.. m l.a inst:ituci6n a toda l.a Nueva España {32) (86). 

En el siglo XVI, como ya se ha señalado, el desarrollo de l.a minerí.! t':.:c 

?>estante el ... l'!!dO :: ::on ~ .. ta surgieron une gran cantdded de asentamientos hUllll!nCS 

que necesitaban alimentos tanto ele orjgen an1-l como vegetal; es!, alrededtll" de 

las ciudades mi.nares se f'ormaron gnoncles haciendas gana.daros que en muchas ocasi~ 

nes llegaron a contar con greindes rebaños de bOVÜlos, ovinos, cerdos .Y enimal.es 

da tiro. Le demanda de carne era grande; y al cuero ere utilizedo pera conf'ecc"i2 

ner costeles y odres que se ooupaban en las 111:1..nas para extraer el mineral, El ~ 

be ere utilizado para alumbrar. Se dio impulso e le ~ de an:lmales da carga, 

cano mulas, burros y caballos, que emn utilizados como fuerza de trecci6n en 

los tiros ds les mi.res, pera mover los batenas de los molinos de metal y para 

transportar prodt!ct= da oi:Tes regiones a las zonas mineras; ello dio or!gan a 

ie arriarla (18) (89) {se). 

W! ganeder:fa t'ue privativa de los españoles y poster:tonnenta de los mestizos, 

debido e una serie de cons:l.densc:l.ones de tipo legal. Pero a los :l.nd!genas ea les 

proh:l.bfa el acceso a los pastizales que eren canunes pera los españoles: tampoco 

pod!an criar caballos, debido a la ~os:l..b:Uidad 1ega1 de poseer grandes cantida

des de tierra· que la corona solamente otorgaba a 1os españoles. La conces:l.6n de 

aatanc:t.as ere de dos claeea: para ganado neyor, .Y pare ganado menor: le prímel'I! 

nad!a c:lnco rn11 varas de superf'ic:l.e ( 1 , 745. !l2 ha. } y la segunde tres mil tres

cientas treinta y tres vares y un tercio de supert':l.c:l.e {776. :34 ha. J. Esto rnot.!, 

l 
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v6 un desarrol1o muy pobre da la ganadería indígena; solamente algunos caciques 

podian poseer rebaños de ovejas, cabras y cerdos, que nunca llegaron a ser mays_ 

res que los de los .español.es. Los indígenas solamente pod!an criar a1gunas CUl!!,!l 

tas ovejas, cabras, cerdos, y en gran cantidad ge1linas y guajolotes. Los úni.cos 

rebaños de importancia de las comunidades indígenas eran 1os que se criaban en 

f'onna comunel (73) (124). 

A partir de 1600 se desarrollan en gran esca1a le hacienda y el rancho; sus 

propietarios español.es modif'icarnn el sistema de trabajo. El sistema de encomie.u 

da y el repartimiento f'crzedo de trabajadores indígenes sere sustituido peulati

namenta por la contr..taci6n libre (se}. Estos csmbi= que se ven!sn gastando en 

las relaciones sociales de lll'OCfucci6n, cbedec!sn ,. u"'" f'uerte ""j"' d.,. l~ pabl~<:::!.~" 

ind!gana (musrte par enf'ennededes, exceso de trabaje, etc.). En este periodo 

11-garcn esclavos negros de Af'rics pera real.izar 1os trebejos pesados en las "'! 
nas, ingenios y obrajes; pues les autari.dedes trataren de proteger e los ind!g!!_ 

nas, quienes representaban meno lle obre que se destinaba e las obras ci.vi1es y 

reli.giosas, y sobre todo, par la in1Jeri.osa necesidad de que los naturales se el!!, 

diceren a la agricu1ture con la t'i.nalided de abastecer a les grandes ciudades (2). 

En la medida en que crecían nuevos centros de pcblaci6n y las grandes ciuda

des necesi.tabsn de a1imentos para su pcblsci6n, se comenzaren a ccnso1:1.dllr 1cs 

ranchos y las haciendas de los españoles (siglo xv:r:r) como unidades productives¡ 

ello dio cerecter!st:l.css clef'inidas a.les estructuras de le Nueva España (111). 

Le hacienda, como producto de 1s expensi6n terrj.taria1 sobre las tierras i.!l 

d!ganas, mctiv6 que 1os españolas explot:aren a los ind!genas pera que produJeren 

1os e.li:rentos que tanto necesitaban las ciudades. Par ejemplo, 1a ciudad de Gua

delaje.ra recib!a las provisiones de dos ranchos españoles, el de T1ajomu1co y el 

de valle de Tlala, ya que ambos eran "grandes extensiones, re1ativamente llanas, 

muy propias para el erado y por lo tanto pare le agricultura española"; a~ 

de contar con abundante mene de obre indígena (1S03) •. En años da mala cosecha, 1a 

ciudad de México se abestec!a· de alimentos provenientes de los ranchos españoles 

del valle de At1:1.xco, Pueble (11). 
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El pP.riodo que va de 16'10 e l?llO se le denomine el "si<:;l.o de la depresión 

económica", que se caracteriza por la consolidación del mancpolio comercial y

~;:,- l.a crisis del comercio entre l.a colonia y le ire!:>:-ópol.i. Se acentúa l.a "c"!!!. 

pra de t:~rgos públicos y la conservaci6n patrimanialista de los mismos"; se acorr 

túa también la preeminencia econdmico-política de les "corporaciones: Iglesia, 

comerciantes, hacendadasº, y sobre todo se conaolidén, como ya mencionamos, la 

hacienda y el peonaje; con ello habrá una clara dom!neci6n de una mincr1a blenc3 

(espSñolesJ sobre una gran masa indígena, incluíd!!s 13~ castas {68). 

Como resultado de 1a crisis comercial ya mencic:-.a~t la Colonia orientará

su economía hacia la satisfacci6n de su demanda inte..-r.~; pues la producci6n de

las minas, 1a agricultura, la ganadería, las manufac~ura~ y ~? ~~~~=---=!a, c~Larán 

dirigidos a cubrir l.as necesidades !.ocales. 

Durante el. siglo XVII habrá un cambio Fundamental en l.a a~riculture, ya qua 

se introdujeron técnicas europeas en los cultivos y ~~ dive~siFicacién de los -

mismos; los hacendados y rancheros se establecerán e~ ~iferentes regiones: Puebla

Tlaxcala; el !:ajío; los alrededores del. vall.e de Máxico; hacie. el. este y oeste del 

Obispedo de Michoacán; en las inmediaciones de l.as miras y en l.os valles de Cue:r

navaca y Oaxaca; esta expansi6n será a costa de tier=-as de las comunidades indíg~ 

nas (68). 

En este siglo se f'ormó un complejo haciende.-mina .. e:i vi5t.~ rye Qt.:!:: .:i.lgunas ~ 

candados eran mineros, y algunos mineros se hicieron Ce grandes haciendas ~on el

producto de la venta de los metal.es; l.os productos de estas haciendas eran indis

pensables en l.e alimentación de indígenas y negros que laboraban en les minas (99). 

En el deserroll.o de l.a ganadería también intervinieron las diFerentes 6rdenes 

que conFormaban a l.a Iglesia novohispena; sienpo la o:-:Oen de l.os jesuitas la que

más sobresal.iá debido a su visión y espíritu empresarieles. La orden contaba con

grandes extensiones de tierra, que se dedicaban a l.a producci6n r.:e l~ caña de azQ 

car, trigo, maguey, etc. Otres drdenes se dedicaban a ls ganader~a, criaban ovejas, 

cabras, caball.os y reses en centidades considerables (.35). 

Las extensiones de tierra en manos de los religios~s poco a poco se Fu~ron e~ 

pliando desde Gu~dal3jara hasta Puebla; destacaban las haciendas ganaderas que ta-

1 
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nían en Michoac&n, Puebla, y el actuel. estado de Hidalgo; en ellas habían desan-2 

ll.sdo rebaños de hasta 60 mil. ovejas {32)(36). 

Las 6rclenes que m6s hicieron uso del dinero obtenido por medio de donaciones, 

diezmos e hipotecas, f'ueron l.os agustinos y los jesuitas; l.a Iglesia se convirti6 

en el Banco de la colonia, y sus invarsianes acrecentaron su poder territorial, s2 

bre todo el de los jesuitas {36). 

Las actividades ganaderas y agr!col.as eran explotaciones extensivas, pues las 

haciendas contaban con grandes extensiones de terreno {92). En 1as haciendas ga"!!. 

dares las actividades se desarrollaban durante todo el año; el vaquero indígena f'ue 

un personaje importante ya que se dedicaba a cuidar los grandes rebaños trashumentes 

y reunía a los hatos de bovinos para nercarlos cuando se terminaba la o!lpocs de mi

greci6n. En estas actividades jug6 un papel muy importante el caballo, aunque les 

re)IBS españoles habían prohibido que los indígenas hicieran uso de este aniaal. {124); 

pero generalmente esta norma no ere observada al. pie da la letra, pues el virrey 

podía otorgar permisos especiales a los hacendados pare que los indígenas a su ª"!: 

vicio, que arriaban el ga,.,..do por tocia la Nueva España, pudieran poseer un caballo 

pera desempeñar el. trabajo (82). 

Sobre el manejo de los hatos, hay que decir que a l.ae vacas que parían en el 

monte o en l.e serranía se les separaba del becerro y e o!lste se l.e conf'inaba en un 

carral. con algunos otros; ~to hac!a que las vacas regresaren al. corral. en donde 

estaban les becerros y permitía ordeñarl.aa y obtener l.a l.eche del. rebaño. 

A los becerros se l.es criaba aparta de la madre 1 c.usndo dates sal.!an a pastar 

se 1es secaba separados; a los novillos se les marcaba con hierro candente en el 

leme y se separban los gordos pano el. matadero, y se reservaban l.os m4s f'uertes y 

da recio morrillo pera amansarl.cs pÓira al. arado; se les unc!a con los bueyes pan! 

que se .. costumbrsr'Bn al yugo y aprendieren a arar l.e tierra; las hembras eren cu

biertas e l.e edad de dos años, por o!lsto los hatos se multiplicaban :n!ipidamente en 

l.os llenos (B?)(es). 
El. manej.o de l.os hatos de ovejas era el. siguiente: le hacienda contaba con !:!. 

ne serie de pastores que se encargaban de los rebaños y que los acompañaban dura~ 

te l.os largos recorridos; e mediados del. siglo l':VI, en septiembre de cada año, más 

de 200 mil ovejas de las zonas de Querete.ro recorrían unos 300 a 400 kil6metros 
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hasta los pastos nuevos del Lago de Ghepala y el oeste de Michoacán y regresaban 

en mayo a sus estancias (85). Ahí se separaban los animales jóvenes que liAbían 

nacido durante el eñe para pagar el diezmo, otra décima parte se separaba; pera 

el administrador de la hacienda y después se procedía a tresquiJ.arlos; los vell2 

nas eran guardados por los pastores pal-a que se les pagara su trabajo, según el

número de vellones obtenido. 

Una vez realizada 1a trasquila, se separaban los sementales y los carneros

que se habían castrado durante eJ. recorrido y los que se encontraban bastante ge!: 

dos se sacriricaban (87). Se partía nuevamente a los pastizales, pero los rP.baños 

íban por.separado; los sementales eran conducidos por un vaq~-ero, después los ca~ 

neros que se destinaban para la engorda y al último las crías; cada grupo atendf

do por un vaquero. 

El procedimiento de manejo de cabras era el mismo que con las ovejas, varia~ 

do únicamente en cuanto a los cuidados durante el parto, ya que las cabras eran -

encerradas en corrales improvisados en el campo, hechos con breñales de huizaches, 

y alrededor se enterraban estacas con el Fin de amarrar a las madres y a las crías 

hasta que se reconocieran mutuamente y así racilitar que la cría mamara de la ma

dre; después se le soltaba a la madre para que pastara y regresara a dar de comer 

al cabrito. 

·s., castraba a las madres de dos años de edad y una vez gordas se les sacrir! 

caba, guardando los cueros y haciendo cocimientos con yerbas y sal para preservar 

los; el sebo de la cabra se reunía en grandes bolas que eran remitidas al igual -

que la carne e las ciudades para su comercialización (87). 

El manejo del cerdo se basaba en los siguientes pasos: ·se construían dos co

rrales en la llanura, previstos de egua; en.un corral se encerraban a las hembras 

gestá"rites, este. corral esteba rodeado de cubiles reducidos; J.as demás hembras que 

se encontr~ban vacías se encerraban en otra corral que en su contorno estaba cubie~ 

to con un techo con piso de tierra. 

A los machos se les mantenía en otro corral, se les alimentaba can cebada por 

las mañanas y hasta el medio día se les sacaba a pastar al campo en grupos ~apara

dos; después se le~ volvía a encerrar en los corrales, en donde se les ponía salitre 
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~ar~ ~u~ les suminigtrArq sal¡ una voz qu~ disminuía el calor ere.n sacados nuevame~ 

te a pastar y por las noches se les encerraba y se les daba de comer nuevamente ce

bada. 

A las hembras se les reunía durante diez d:ías con los me.chas sele=ionados para 

que las f'ecundaran. Cuando las hambres estaban próxir.as al parto se les separaba del 

corral común en donde se encontraban y se les trasladaba a albergues más reducidos; 

durante su estancia aquí se les alimentaba en 1e zahurda; una vez nacidos los lech.!1_ 

nas se les separaba; los más ~biles eren sacrif'icados, dejando solamente a los rnás 

f'uertes. A los 20 días se les sacaba a paStar separados en diversas piaras; se sel.o=. 

cionaban .los sementales pare la reposicicSn y los que se dedicaban para la engorda -

eren conducidos a campos m&s lejanos para r.ebarlos; las pus=a,s de reposición pe~ 

nec!an en el. corral. de las henbrns vae~.s .. Se c~~t:-....!:::. a 1~ riJQCÍlos y herrt:>res de ~ 

sacho con el f'in de engordarlos con cebada y habas. Una vez e~dos se les sacr!, 

f'icaba, separando la cl!ln18 y 1e manteca, y condimentando la sangre q1.:e heb:ía de sa

lir al rrercado (B?). 

A los caballos se las criaba en manadas de 24 yeguas con un semental; se acos

tumbraba cruzar a los asnos con los equinos con la f'irBlidad de obtener mulas y ma

chos que presentaban gran demanda en el mercado (B?). Fua tal la :importancia que se 

dio a la cría de las bestias da carga que se descuidé la cría de caballos; el.lo mo

tivé que el vhTey Mendaz solicitara al rey ui"la ordenanza prohibiendo la cr:ía de m.!:!, 

las, argumentaba que en caso de guerre habr:fa pocos =>--1 Jcs; ~to fue causa también 

de la prohibiÍ:i6n del uso del caballo por parte de los indios. Faro la ordenanza de 

prohibición nunca f"ue acatada debido a los intereses particulares de mi.nsros, cerne!: 

cientes y ganaderos (J.24). 

Por otra parte, hay que decir qua en el siglo XVII la ciudad de M~xico consu

mía carne da 1?0 mil ovejas, 12 mil vacas, 30 mil puercos; los estancieros t-.ac:ían

cont~tos con 1os carniceros para abastecer leo ciudades. De Nueva Galicia, por e

jemplo, se desplazaban hasta 20 mil cabezas de bovinos hacia la Nueva España anua! 

mente (18). 

EJ. .cabildo de la ciudad de f.~é.'<ico, ya desde 1523, había estebJ.ecido el abast2 

cimiento da carne a la ciudad. La concesi6n del abastecimiento de carna 50 le daba 

a un obligado; para ésto se seco.bo. a remate J.a concesión pregonár.dc;se a partir del 
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año nuevo h!tsta la semana santa en que se proced:ía a1 remata. A quien se la otorga

ba e1 perné-"'O de abastecir.iiento de carne, se compromet:ía a dar más barata la carne. 

En e1 remata se estab1ecian las condiciones para efectuar e1 abastecimiento, el t.!_ 

po ele carne <:¡\Je se debía vender y 1as condiciones sanitarias que debía reunir (96). 

E1 obli<;ado entraba en tratos con 1os hacendados para que lo abastecieren de 

carne. Los Jesuitas, por ejemplo, distribuían sus productos pecuarios a través del 

almacen del :::.olegio en la ciudad de México; el Colegio, además, encontró otros mer_ 

cadas, pues ya en el siglo XVIII distribuía sus productos en Pachuce, Texcoco, Tlaz 

cala y Pueb:l.!?. (35). 

En e1 ~lo XVII, en la ciudad de México había cinco carnicerías autorizadas 

y cada una ·::ie ellas era controle.da por dos inspectores que supervisaban la sanidad 

de 1cs prod:u=t:os y su venta. Debido al control q1_,q ~je!""i::ie ~! c=.~!.l~o. :!.::.:::: '.í~íidGc!_a 

res de carne de puerco evitaban traer sus rneroe.nc:ías el mercado, ya c:¡ue estaba "º.!l 
tro1ado el ¡:::-ecio de la carne; en cambio, la vendian case por ces;:i y al p!"Bcio que 

f'ijaba la ley de la oferta y la demanda {18) • 

.Justo es seña1ar que 1a B><pansi6n ganadera comenz6 a declinar desde finales 

de1 siglo X!JI, ello ocasion6 a su vez que la estancia dejare do ser un lugar de de.a 

canso pera ¡:asteres y ganado, y pasare a ser un anexo más de la economía de 1a ha

cienda; por ejemplo, en el. Baj:!a a1gunas haciendes ganaderas transformaron sus te

rrenos pare cul.tivo desplazando a 1os anima1es (sobre toda aquel.1as tierras f'érti-

1es que eran propicias para la agricultura). La disminuct6n de gancdo se dio en un 

primer momento en las regiones densa.mente pobladas (centro de la Colonia) y después 

se extendió hacia las regiones norteñas. Las cau5as que se señalan son, por un lada, 

el consumo C!os::ontralado de carne por parte de 1os blancas e ind:!ger.as y la matanza 

desmedida da animales con la f'ina1idad de obtener .sebo y cueros; e1 primero mUY na

ceserio para a1umbrar a 1as ciudades y minas, y los segundos para. las manufactures 

que se util.i=aban y para e1 comercio con la metr6poli. Dicho fenáranc se dio sobre

todo en las O::s primeras centurias despuás de la conquista {32)(?2). A estas causes 

habría que ai'adir que hubo un agotamiento de l.os pastos de ias grandes extensiones

de1 territor~ inh6spito del. norte, a cause de las sequias y el sobre pastoreo, l.o

que trajo co;::o consocuencia una disminución en el dosarrol.lo corporal. de1 ganydo, y 

por otro lac:!c, un agotamiento biol6gica e degeneraci6n, debido a lo Fa1ta de semen-
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tales que pudieran proporcionar meterial crenéticc nueve, con el f'in ele evitar el e!!! 

perentGmientc excesivo que se habia dado. Se estaba provocando una disminución en 

les indices reproductivos del ganado; pues anteriormente los vientres producian una 

cria anualmente, pero se f'uercn agotando con el tiempo los pastos y las vacas tarda 

ben hasta des e tres años para producir una cria ( 32). 

Debido a la baja en la producción ganadera, entre f'inales del siglo XVI y hasta 

el XVIII, so dieron a conocer varias orde;,,,nzas dictadas por los virreyes, que proh_! 

bien 1.a matanza de vientres y terneras, con el prop6sito de evitar 1.a disminución de 

la pob1aci6n ganadera. 

Algunos estudiosos señal.en que durante el siglo XVIII comenzará un desarrollo 

acelerado del capitalismo en 1.a agricultura y la ganadería, amén de otras activida

des econ6micas (minería, comercio, obrajes, etc.). Esta desarrollo acelerado se es

canif'ic.erá en aque~s regiones que presentan un dinamismo econ6mico muy marcado, 

como lo f'ue el Bajío, las zonas de Guadal.ajara, Michoac&:n, Guanajuato y el norte e.?!_ 

tremo del virreynato (66). Por encontrarse en el centro, el Bajío pennitirá asegurar 

el abastecimiento de las regiones colindantes, y es en el Bajío donde se dará una ~ 

tegraci6n entre minería, agricultura e industria (150). 

Con el avance de1 siglo XVIII encontramos testimonios tanto de escritos Fisca

les cano de criadores, que repiten af'irmaciones en al sentido de que el ganado es~ 

sea. Otrc panímetro es el constante aumento en el precio de la carne, incluso en a

quellas regiones especializadas en le producción de ganado, En el año de "17?7 en 

dos jurisdicciones de cierta importancia ganadera cerno Durango y Nombre de Dios, en 

Nueva Vizcaya, habían respectivamente 15 mil y 9 mil vacas", cantidades mucho meno

res e las 150 mil que llegaron a tener los f'undadores en el siglo XVI (136). Pero 

no todos los ganaderos vieron disminuir ios hotos, ya que qui~n disponia de grandes 

extensiones de terreno pod:ía poseer hatos grandes de ganado, y un ejemplo lo tenemos 

con ·el capitán José Rincón Gallardo, que en la hacienda de Ciénega de Mata tenia 

100,247 ovejas, 6,288 reses vacunas y 2,710 caballos; pero ésto se debia a que los 

titulD!l do su mayorazgo inclu:ían más de 67 estancias de ganado m.:iyor y 18 sitios de 

ganado menor. Era tan importante esta hacienda que de 1767 a 1781 contribuia con un 

cuarto del total del ganado sacrif'icado (222,756 cabezas) en.la Intendencia de Nueva 

Galicia. Las 5G mil 450 cabezas que sacriFicaba la hacienda a su vez, representaban· 
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casi un ro'f, de1 tota1 sacrif'icado en la jurisdicci6n de Aguascalientes (59). Este 

mayorazgo fue una excepci6n, pues en 1783 un virrey 11eg6 a af'mnar que "se ha t'2 
servado con do1or que 1os ganados 111.3yoree van en notabl.e decadencia". Esto tantJién 

se puede constatar en e1 siguiente cuadro sobre las cantidades de ganado exportado 

desde la regi6n de Guadalajara a Nueva España entre 1760 y 1800¡ se notan f'uertes 

al.ti.bajas en 1a producci6n vendida en f'orma l.ega1 (136). 

CABEZAS DE GANAOO VAaJNO EXPORTADAS LEGALMENTE DESDE LA REGIDN DE GUADAi.AJARA A 
NUEVA. ESPAt~, SEGUN LOS REGISTROS DEL RAMO DE "EXTR'\CCIDN" (176J-lBUJ). 

No. DE CADAS RE."SES EXPORTADAS 

I 1761-1770 1ü,o::o 
II 1771-2780 142,269 
III 1781-1790 100,084 
J:V l79l.-18DD 152,177 
TOTAL GE]\JERAL. 505,5€0 

Las exp1icaciones son múltiples, hay quien señala qun e1 abigeato que prect_! 

caben las tribus de ind:!genas n6madas, diezmaban en muchos centenares l.os hatos de 

ganado vacuno y las manadas de mu1es (59). Para algunos otros la escasez o inex~ 

tenc:la de ejidos y pastizal.es era la causa en la baja del ganado. Se señal.a ~ 

bién en este sentido el excesivo número de he~ras qua se sacrif'icaban para e1 co2 

sumo, e incl.uso se llag.S a manif'estar que l.a e:.<pul.si6n de 1os .1esuitas por parte 

de las autoridades españolas y l.e confiscaci6n de sus haciendas de cría da ganado, 

era también causa en 1e disminuci6n del. mismo (136). 

Quizá la documentaci.Sn que más l.uz arroja sobre la situaci6n econ6m:ica en la 

Nueva España en e1 sigl.o XVIII, es el. informe qua rinde el Consulado de M<'lxico a 

petici.Sn de la metr.Spol.i. Este inf'orme se elabor6 en el año de l.708, y la carona 

l.o sol.icit6 con le finalidad de f'unc:lamentar en f'orma adecuada la libertad de come!: 

cio entre los puertos españoles y americanos con Nueva España (29). 

Del.· apartado de este inf'o""8 que se ref'iere e "todo género de agricultura en 

llueva España", escrito por Juan Antonio Yermo en Máxico a 22 de abril de 1788, 

nos interesa la parte dedicada a la ganadería, incluye un resumen sobre las act!, 

viciadas ganaderas por especie: ganado lanar, ganado mular y caballar, ganado ca-



- 28 -

br:!o y ganado vacuno. Oe l.a s:l.tuac:l.c5n de astes espec:l.es d~st:l.cas hay un señels, 

miento que es válido pare todas; pues se d:!.ce que los rebaños han suf'r:l.do mucho 

par la sequ:!a y l.as enf'ermededes, y por otro lado se han \11.sto diezmedas por "los 

ind:l.os enem:l.gos pues hay bastantes haciendas metidas entre ellos y a sus f'ronte

l"PS" (29). 

Hay que señalar que con este :l.nf'onna se trataba de sensib:l.1:1.zar a la corona 

pare. que decrecieran 1as alcaba1ss que se 0$taban aplicando, ya que los comerc:!.a!2_ 

tes del. consulado de ~x:!.co va:!an d:l.sminu:l.r sus gananc:l.as, pues la metrc5pol:I. tra

taba de captar mayores recursos. Esta misme preocupacic5n se man:l.1':1.esta cuando se 

prev:!.ene a la corona en contra de l.a pos:!.bilidad da que éste epl.icare alcebalas a 

lamederos. Tamb:l.~n se señala que hab:!a una yerbe de color cen:l.c:l.ent:o "que causa 

el m:!.smo ef'ecto en el. ganado que los salitres". Se esteblecfe que en l.e med:l.da en 

que l.os "hacendados o ganaderos est&n en poses:l.c5n de aste benaf':l..c:l.o que ec¡td f're!2_ 

ques l.s m:!.sne naturaleza por rn4s de dos.s:l.glos", no se les deb:!a gravar con alca

balas por el uso da estos sa1:!.tral.as y yarbes. Se recomendabe que l.os edm:l.n:!.stra

dores ele sal.inas no trataren de obl.:!.gar a l.os geneclsros a comprar sel en el este!2_ 

co, ye que dstos no la necss:l.taban pare darle al. ganado. A1 mismo t:!.empo se hac1a 

l.e enurrerec:l.c5n de los perju:l.c:l.os que dato acerrear:!a si se apl:l.caba elg6n gravamen: 

se encarecsr:!s. l.a csrna, se. elevaría el costo ~ los anima:les de trabajo y se en

torpecerfe 1a errier:!a (29)(66), 

A l.o largo del int'crme y en otras Fuentes se reitera que en l.a Nueva España se 

suced:l.eron una seria ele di.s:ts en l.a produccic5n agrícola y ganadera, debido e Fuer

tes cambios cli~t:l.cos, que provocaron que l.os prec:l.os de 1cs productos se d:l.sPBZ1!, 

:ren e la elza y que gren parte de l.a poblacic5n suf'r:l.era hambre. Los ef"ectos sobre 

l.os cult:l.vos no Fueron los 6n:l.cos, tambidn l.a ganadería suf"ric5 une merma palpable 

como se seilal.a en el int'o:-me de 1?68 y en otros documentos (.:ll)(64)(6?), 

Con las ref'ormas l.l.evades a cabo por el rey Carlos r.!, se acentuaron dos t'en~ 

menos quiz4 contradictorios pero complamentar;ios a la vez; ya que se produjo un d2, 

sarroll.o de l.a agr:l.culture y l.e ganadería en las zonas ~s dinl!lmicas de le Nueva 

España. En el. Bajío encontramos a 1':1.nales del. siglo XVIII y pr:l.ncipios del XIX que 

en l.a :Intendencia de Guanajuato hab1a 445 haciendas y 416 rar.cho5 de tamaño medio; 
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Guadal.ajara contaba con 370 haciendas, J.18 estancios ganaderas y l,Sll ranchos; an 

la Intendencia de Llichoacán, 311 haciendas y 708 ranchos. La Intendencia de Guada

lajara producía cerca de 3 millones de pesos anuales y 1a de Michoacán pasaba de 

los dos millones de pesos en productos agropecuarios (66)(66). 

La minería f'loreci6 en este mismo período, dando como resultado el surgimie.!:!, 

to de ciudades como Celaya, Irapuato, Sil.ao, Salvatierra, etc., que aprovisioneban 

de aliJTlentos a los establecimientos mineros de Guanajuato, San Luis Potas:! y Zaca

tecas. 

La ?Vinocul.tura f'ue tan importante en el Bajío qua incentivó a l.a industria 

textil. "En 1?93, Querétaron tenia 1,500 obreros trabajando en 215 talleres que ~ 

nuf'ar.tureban prendas de lana y otrcs materiales por valor da 600 mil rl6lare::: .::1 ¡;

iío {150). 

La agricultura y la ganadería estuvieron encaminadas a la producci6n de merct>!!. 

cías (ganado, mulas cano f'uerza de trabajo y transporte, cereales, algod6n, azúcar, 

lana, etc.); con utilizaci6n de adelantos tácnicos como riego, cierta especializa

ci6n en la produccit5n (ranchos ganadsros, heciendas carealeres); utilización de"'!!. 

no de obra asalariada, y como ya lo señalemos, el sui:girniento da industria textil 

y minería, y la intensif'icaci.6n del comercia, y sobre todo gran concentración de 

tierreis en peces manos. 

El otro f"en6meno que se manifestó con l.a.s ref"ormas borbórticos, f"ua la apa.'"1-

ción de una di.sl.ocaci6n de las relaciones soc:ial.es; por un lado, el. surgim:lento 

de una burgues!a l.igada al desarroll.o econc5mico en los sectores agrícola, minero 

y textil -burguesía crio1la- y una gren masa de campesinos y obreros asalariados 

que se enf'rentaron a la burgues:!a ter=teniente española; comerciantes que mante

nían un monopolio hegam6nico sobre l.os produc'"...os de exportaci.6n, y la alta jerar

quía de la Iglesia que propugnaba per seguir conservando su poder. 

Este desajuste de las relaciones dentro da 1a sociedad, dará como resul.tado 

el. movimiento de Independencia, que será la nota nás alta en los inicios del siglo 

XIX. Movimiento que se iniciaré en 1810 y se ~longará durante una l.arga d~cada 

hasta l.821, cuando_por f"in las autoridades españolas reconocieron la Independencia 

de la Nueva España. 
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Como es de suponerse, las actividades econ&nicas, y como parte de ellas la g!!. 

nader:!a, se vieron fuertemente afectadas durante esta ~da de lucha interna. A 

cause de la revoluci6n independentista se acentu6 ~s el. surgimiento de regiones 

aisledae, en las cuales se dio una dintfmice de desarrol.lo econi5mico social que re~ 

pondi6 e las necesidades internas de ceda regi6n. Con le. l.ucha librada durante esa 

di6cade se volvieron sumamente peligrosos los pocos cami.r>c:s que exist:!an; se prole.!:! 

g6 durante un largo periodo el Fen6mano de la existencie. de partidas de bandoleros 

que merodeaban por los caminos que ccnduc:!an a l.as ciudaoe.s importantes; el tiempo 

que tsmbitfn se va~ frenado el comercio interregiones. La cdne~ se contrajo por 

largo tiempo, y la hacienda produc~ Gnica y exclusiv~ productos que demanda

ba el mercado loc:a1 regional. Todo ello f"l'"'!?n6 en rno..:ch::: ~ ~C5llilli.dades de una me., 

yor produ=i.Sn a~ola y ganadera {15), 

Mofxico independiente. 

Establecida la primera repGblica federal, fue electo primer presidente Guadal!;!. 

pe Victoria {1824-1B29), quien en su primer informa de gt:Oiernc ante lss e&n.iras 

del. Congreso Genere1 de la Federeci.Sn en 1825, dio cuenta del. estado que guardel:len 

1.as actividades agropecuarias: •t..as siembras y 1.a gana~ deben.recibir un gran 

fomento a ccnsecuencie. del. que han tenido l.as mina, y la G:!.tillla debiera tener nuchc 

incremento en los estados septentrionales , como en efecto l.o ha tenido an el de T!!, 

meulipa°s por ls exportaci.Sn para los Estados Unidos del. !"!:::"ta; si 1as inquietudes 

de los salvajes no hubieran perjudicado e los criadoras• (101). 

Eran, sin dude, l.os estados del norte los que pcse:f.ar. grantles cantidades de 

ganado, segGn se desprende de las noticias de ls i!Spcca -1l!.34- (35), Aunque los ~ 

candados ganaderos de esa regi.Sn no se preocupaban por int:'oducir ninguna mejore. 

tanto en l.a explotsc:i6n egr!col.s como en l.a ganadera, ye c¡>S los bovinos y cabellos 

tend!sn a degenerar por falta de mejores rezas (91). Fue st:Cre todo el. comercio que 

establecieron los hacenclsdos y rancheros con los Estados \J:"ddos, lo que panniti6el. 

restabl.ecimiento de l.s ganader:f.a, pues incluso de las costes del Golt'o de M~xico se 

comerciaba con ganado que era pagado e bajo precio, paro en la medida en qua el co

mercio se estableci6 en Forme continua y regular, el precio fue en aumento y con é~ 

te l.a producci6n no s6l.o de ganado mular, ainc de todo "geN!:"O de ganados" -1830-

(108). 
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El. perj.odo que Vl!I de 1e24 a 1e!55 se le conoce por """ serie de pronuncillod.e!!, 

tes, rebeliones y asonadas 1dlitarea, que propic:laron une inestabilidad pol!tica 

en el pei!s. La lucha qua se 1:1br6 f'ue entre los estamentos •aciales heredados del 

periodo colonial (hacendados terratenientes, alto clero, propietarios de minas, c2 

nerc:lantes y menuf"acturercs) y una nueva burgues!a (nuevos ricos de pueblo que se 

dedicaban al contrabando y a la arrier!a, capas mediaa urbanas, caudillos arribis

tas ~lides de las contiendas militaras, prof'esionistss liberales, políticos de ~ 

rrere y periodistes). Ambos grupos trataron ele imponer modelos econ6micos y pol!t!, 

ces de df1sarrollo. En la base da esta sociedad se encontraban los campesinos que 

castas, quienes al abol:lrse 1a esclavitud se hallaron desprotegidos ante los hace!! 

dados que buscaban la obtenci6n ele gananc:1as a costa de sus tierras y trabajo. 

Este periodo de la historia de Mdxico tambiAn se le conoce como el de las re

voluciones de Senta Anna, •el dictador resplandeciente•; pues este personaje y su 

:1.nf'luancill militar dominaron la eacene politice por m&s de tres d~cadas. 

Durante aste periodo y el siguiente, que corresponde a la presidencia de Ben,! 

to Judraz, habrd una preocupeci6n constante por parte de los ministros iluetredos 

en la modernizaci6n d81 país. Esta modern:l..zaci6n se f':1ncaba en el :impulso a las 1!!, 

dustr:!.ee, q1.oe en Eu:-c~ y E..-tsdca Un1.dca sa anoonl;rab..n en .,uga, y que en México 

aren incipientes (textil., miner:la, etc.). Pare lograr !Sato ea part!a de la premisa 

de que habfa que impulsar la producci6n agr!cola y ganadera con la f'inalidad de a

provechar los reeursos .:.atUl"l!llas de que se dispon!a, y utilizar 111!!.terias primas 

tanto pera 1a a11-ntaci6n de la poblaci6n, como para 1a l"ebr:l.cm:i6n de productos 

menuf'acturedos, Los intentes que se dieron fueron bll!ltante coherentes con este pl.a!l 

team:l.ento, aunque los resultados no hayan sido los esperadD!I, 

Uno de loa pr:lmeros pases que se dieron con 1a f'inalidad de lograr el camb:!.o 

tecno16gico sn la industrie textil, f'ue la creaci6n del Be.neo de Av:l.o para ol Fo

mento· de le Xndustr:l.a, bajo el gobierno de Anastas:l.o Bustamanta -1e30- (19). Estos 

esf'uerzos trataron de ser epuntelados con proposiciones pare establecer una gran 

gama de cultivos que proporcionarían lee materias primes pare la industria. Con e

ll.o se proponía le siembra de lino, ciifiamo~ seda, viña, y olivos de los pe¡isas en 



- 32 -

1os cue.1es se procfuc!an los de nmjor calidad. Tane:Uln se proponía la introduccí6n 

de ganado de alto reg:l.stro, auejas rrerinas y cabras del T:1bet; as! ccmo sprovechar 

a lss sspacies de t'auna silvestre: cabras, 011&jas de Calif'orni.a y Monterrey (que 

se denOlll:l.naban berrendos}, ciervos -.cicanoa, zarros osee, nutrias, c1bolas, cas, 
torea, haH.stss o concha n4cer, corales, perlas, caray, y aún los despojos da "'!!. 
llenas y cachalotes; de todas astas especies se propon!a aprovechar la lana, 1a 

p-'..el, el sebo, etc., pe.re la :l.ndustr:l.a textil y para al comercio con Estados tJn1 
des (117). 

Inclusive, al Banco da Atdo pid:l.6 al Perú vicuñas y l.lamlls; a Egipto, aa

llos; a Frencia, carneros ner:l.nos y al Tibet:, cabras. Da eatas solicitudes, soJe. 

.-nt:e se logrd introducir al pa1s par mtdi.o del Banco 99 csnwroa mrV1os y 39 

cabras. En 1931, al gobierno cedi.6 al Banco 50 carneros y 21! ceb~ da 1s ~ 

raza, qua sa ubicaron en Tlaxcala en donds sa hicieron algunas cruzas; pos~ 

-nta f'ueron adquiridas por J._. Mariano 6'nchaz y Uora poseedor de haciendas en 

San luis Patos!, en donde aa nultipl:l.cc5 el . hato. El gobierno de Zacatecas tsllll>Un 

coapn5 40 merinos y 10 cr!as. Y Jos4S H!Jar, contis:l.onado para colonizar la Alta ~ 

1:1.t'orni.a, obtuvo 10 marinos y 5 cabras. Oa hecho, datos son los primeros asf'usrzca, 

dllsda la introducci6n del ganado durante 1s conqu:l..sta, para mejorar el hato de ga

nado al pa!s (59). 

Por otra ·parta, al 2 da octubre da 1843, sa promulgiS al decreto por sl que se 

erad la Escuela de Pgr:l.cultura y de Artes, con 1s t':l.nalldad de dar iropulso a la a

gricultura y la ganadería (63)(101). 

La actividad agr!cola y ganadera seguir!!! estando en llll!lnDS de hacendados, ""!l 

c1-ro9 y ccmun:l.dadas. Los 1!l&f'uerzos de los gob:l.ernos posteriores s:l.gu:l.eron en la 

~ l!nea que los anteriores; ss! en el año de 1853 !58 establecic5 ls_Se~ 

de Colordzacic5n, l'.ndustri.a y Coirerc:l.o, que sust:l.tuyc5 a la de :Industria Naciona1, y 

a1 22 de febrero de 1854 se crec5 la llscuela de Agricultura en la f'inca de San .lac:l.J:l 

to (101). 

El presidente :Ignacio Ccr11onfort dio a conocer el 4 de. 1'ebrero de 1656 un ra-

gl.amento para el funcionamiento de la Escuela de Agronom!a. En aquel año tamtrián 

se dio a conocer la Ley l..srdo,.que fue promulgada el 25 de junio y con la cual 
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se desamortizaron los bienes de la Iglesia, que eren muy numerosos, y que al. ser 

af'ectados pasaron a manos de algunoa pocos ricos. En el. Baj!c, a].gunas haciendas 

f'ueron f"raccicnadas, benef'iciándcsa algunos arrendatarios con su adquisici.dn (8). 

La desamcrtizaci6n de bienes parmiti6 el. despojo da tierras a muchas canunidedes 

i.nd!gsnas en Michoacán y en algunos otros estados. 

Por l.o que toca e la ostad:!stica ganadera en estos añas, diremos que en 1857 

el. ganado bovino contaba con l.17,21.0 cabezas en Nuevo Le.Sn; l.71,724 en Tamaul.ipas; 

43,67]. en Zecatacas y 36,400 en Ccl.ima, y cuyos precios Fluctuaban entre 4 y 5 P2. 

sos por cabeza de ganado. En el. eñe de l86l. el total. de bovinos en el pa:!s ere de 

2.478,712 cuyo val.ar se estimaba en 22.4 millones da pesos a rez6n de 9 pesos por 

cabeza de vacuno. En 1865, al cónsul f'rencés de Tampicc señal.aba que había terrat!!. 

ni.entes !iL~ po~~!:.~ ~-'lsta 200 lttguas cuearedas de pastos donde apacentaban 3J o 40 

mil reses. En Veracruz, en l.872, se había esti.mulado bastante 1a ganadería, debido 

principal.menta a 1a revcl.uci6n cubana. Los cubanos c~ban ganado a precios G\JP2. 

riores que l.cs que regían en el mercado; ya que l.cs bueyes, veces y toros tenían 

un vel.cr entre 6 y 8 pesos, y los cubanos llegaron a cf"rgcer hasta l.4 pesc3. En .30 

haciendas y a1rededcr de 100. ranchos en Verecruz, se comerciaba ganado con un val.ar 

de 200 a 300 inil pesos anuales. En 1873, el. hato veracruzanc se cal.culabe entre 140 

y l.65 mil. cabezas, con un val.cr de l..5 millones de pesos. En cambio, el. Estado de 

México contaba con l.40,71.0 cabezas con un val.cr de l..4 m:l.l.l.cnas. Por últ:l.mc, se 5!!. 

be que P8rl'l el eño de 1678 sa ccntabi.lj,zeba el. hato bovino del. pa:!s en 627,l.28 cab!!. 

zas de ganado (91)(93). 

·t.ugar 

Michcacán 

Dr5TAI81.JCION OE HACIENDAS Y AANCl-IJS EN 181.0, l.862 y l.877. 
1810 l.862 is?? 

haci.enda rancho hacienda rancho hacienda rancho 

3ll 708 386 1,:394 

Total del. peis 3,742 6,684 3,424 14,554 5,869 

En este periodo l.es unidades productivas seguían siendo l.es haciendas y los 

ranchos, en los cuales se sembraban productos agr!col.es y se criaba ganado. Sólo 

al.gunas haciendas se habían especializado en produci.r y procesar los productos aarf. 

colas y ganaderos (12)(l.5). Entre la década de J.870 a 1680 se empiezan a introduc:l.r 

mejoras técnicas en l.a producción ganadera; sobre todo en aquel.la produ=i6n desti

nada al. comercio exterior. En el Soconusco, Cetr.peche y Veracruz, se :introdujo de 
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SudarOOrlca el zacate Fer&. Otro impuiso a la ganadar:ta f'ua al. inicio da cruzas da 

ga,,.,,do de registro con el criollo del país; en 1676 ya hab!a en ~ice y Puebla e.l, 

gun09 establos con cruzas de holstsin y su:i.zo; "en Ire.pue.to he.b:!a tras hsc:i.andas 

qua contaban con semente.les durhsm"; en Verecruz hab!a algunas cruzas de ganado su! 

zo (34). 

Algunos establos hab:!an adquirido maquinaria para procesar sus productos, como 

es el ce.so de la haciende de L.schería, que poseía .OOquinss pars descremar, y be.tid,12. 

res, lavadoras de me.ntequil1a (12). 

Por lo que respecta a 16 estadística de ge.ne.do ovino y capr:l.no en el año de 

1B57, se consideraba que había en el Estado de Nuevo Le6n 529,139 cabezas y en Te.

me.ulipe.s 97,732 ovinos cuyos precios'var:i.sban entra 10 reales y 2 pesos, y 73,553 

caprinos cuyos prec:l.os fluctuaban entre 10 rae.les y un peso. Zacatecas contaba con 

393,222 cabezas y Colima con 3,000 cabezas (93), 

Ce.be destacar que en el estado de Zacatece.s, por lo man09 a partir ele med:l.ados 

del siglo XIX, hab!a·dos haciendas que destacaban en la cría de ganado menor: la Si!!_ 

rra Hen11osa posa:!a 65,000 ovinos y la hacienda de Cedros ca.e:I. 100 mil; de este total 

se comercializaba u""' producci6n anual de 55 "1il cabezas, las cuales eren d:lstri.bui

das en los mercados de 1s c:iudad de ~xico, QuanStaro y San Luis Petos!. En 165'7, en 

el d:l.strito de Fresnillo, Zac., hab!a dos haciendas con 64, 736 e.ni.me.les de loa cua

les 47, 731 eren caprinos. Pare. 1861, estas m:i.sr.111s tosciendss ten!an solamente 32,626 

an:l.males, de los cuales 26,445 eran caprinos¡ como se podn!l notar había una baje CCJ!! 

siderable de ex:l.stenc:i.ss, debido e la mala administrac:l.6n, En 1664 se señala que e

xiat!sn por lo menos siete haciendas en Zacatacas con 60 mil. ovinos cstfa une (59). 

otro caso interesante es el de le hacisntfa de Santa.Elena Ojuelos en Ague.sce

lierÍtes, que en un periodo que va de 1869 a 1B80 ten:!a uh proi:;adi.o da 33,000 cabe

zas de ovinQS, i::uyo valor se estimaba an 40 mil pasea; aunque hubo años en los c1.12. 

i.ss l.leg6 ... tener hasta as·mil ovejas. Heb!s que hacer notar que en compere.ci6n 

con las haciendas de Zacatecas, la de Aguescsl.:l.entes.ten!a une. poblecicSn de cepr:l.

nos de 2,874 cabezas en promedio (135), 

En cuanto a los m6todos de expl.Dtaci6n es curioso señal.ar que no hab!an veri!!, 

do mucho con respecto al. descrito durante la colonia, El. hato de ovejas se di.v:l.d!a 

en rebaños de 1,500 a 2 mil. cabezas a cargo de un pastor; de 3 a a rebaños f'armaban 
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una partida; las ovejas se agrupaban por edad y sexo. So clasif'icaban las partidas 

bajo las siguientes caracter:!sticas: bort"tlgos (as) de arredro, borregas prjmalas, 

ovejas da vientre, ovejas viejas, carneros añejos y carneros padres. --

Los pastores cuidaban el hato durante el día y los bacieros eran los encarga

dos de cuidar a los rebaños por 1a noche y de acarrear ·los instn.Jmentoe de trabajo 

(talachas, machetes, trampas para coyota, etc.). Cada pastor estaba al cuidedo de 

la alimentaci6n de cada partida y de que abrevaran sobr-e todo en tiampo de secas; 

los rebaños debían abrevar por lo menos 4 o 5 veces por semana. Los rebdños eran 

conducidos por toda la hacienda y habi'.e un pastero QUE: buscaba los lugares con "'!! 

joras pastos, de tal manera que había una rctaci6n de pastos natura1es. Los reba

ños podi.an permanecer a1gunas días en el mismo l.ugar, solamente en tiempo de llu

VÚl.S en que eran abundantes 1os pe!'l1''7s. !'.=!:!a cius personajes más, el semanero que 

en< el encargado da estar en CD111Unicaci6n con la hacienda y de l1avar las provis~ 

nas para los pastores, y el mayordano que era e1 encargado da vigi1ar todas las Pll!: 

ticlas, realizando para esto recorridos diarios por 1a hacienda (135). 

En 18?3, se consideraba que había en Vare.cruz 33,130 ovinos y en el Estado de 

!Mxico lOO mil ovejas y cabras, cuya 'llf!lcr ere. de lClO mil pesos. En San Luis Poto

si 122,500 y en Guanajuato 144,570 ovejas. Y para el año de 16?8, la poblacidr> de 
' 

ovinos y caprinos en el pais era de 1.033,527 cabezas {93). Para la rrejcra de las 

especies, se realizaron ~ortaciones de borreges merinos por- parte del gobierno 

en 1B83; 7SO merinos y 250 chivas se TeP"'...r!:iaron en l.os estados de Zacatecas, ~ 

huahua, Ta.-oo.ulipas y San Luis Potosi (34). En Aguascalientes tsr.Dián se encontre

ban los marines, que f'ueron increnentándose lentamsnte en la hacienda cls Ojuel.i:ie, 

a partir del año de 1880 en que habta 59 cabezas da ineri.no (135). 

En re1acidn al ganado parcj.no, se tienen datO!I de qua en 165? la provinc:La: da 

Nuevo Ledn contaba con lS,561.l cabezils y Tamaul.ipas 22,340, y cuyos precios varia

ban entre los 7 y 10 pesos. En 1661 se consideraba que habia en el pa!s 3.867,454 

cardes, cuyo precio era de S pesos, con un valor de 19.3 mil1ones de pesos. En ~ 

catecas 1os pies de cria va1ian 9 pesos en 1B62. Pe.re 1873 e1 estado de Vere= 

contaba con 527,825 cabezas¡ el Estado de tléxico 12,733 y San Luis Petos:( 144,9?0 

cerdos. En 1878 se ·estimaba la poblaci6n porcina del paú. en más <l" un mill6n de 
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cabezas {93). 

En cuanto a la población de equinos, mulas y asnos, sabemos que en l.657, en 

Nuevo La6n, había 48,9813 caballos; 92,487 en Telll!>u1ipas y ll.,000 en Col.ine. Para 

l.65l. el. pa:!s contaba con l..675,31.5 equinos, a precio de l.2 pesos y con Ln val.ar 

total. da 20.l. mil.l.ones de Í:>esos. Y an l.8?2, en Vera=, l.os cubanos Of'rec!en ha.!!, 

ta 50 pasos por ceda caballo, cuyo precio en el. mercado l.oca1. era de 20 a 25 pe

sos. En l.673, Veracruz contaba con una población da equinos. estimada entre l.os 

21.,292 y 24,569, y un precio entre l.3 y l.5 pesos par cabeza, cuyo valor total. era 

de 319,360 pesos. El Estado de México tenía 43,EDO cabezas entra caballos y mulas 

(93). 

Por otro lado, el. transporte comercial se :intensi1'ic6 T-'!'!'=:!e" :> q:.;c los cu-r1!! 

ros podían l.levar cons:igo los productos que se obtenían en l.as haciendas cereal.eras, 

pul.queras, cañeras, ganaderas, etc. Les datos de que se dispone, indicen que en lBS2 

Yucat~n empl.eaba en la arri.er!a l.5,626 mulas, y la pcblaci6n total en el pais era 

de <lOJ mil cabezas (93). 

Se tiene noticia que en ~lichcao§n, a mediados del sigl.o XIX, les arrieros de 

Zamora y Purnpero hac:Ían recorridos hacia el centro y norte del. pa:!s, transporl:a!:!, 

de y ccm8rciando con garbanzo, piloncillo, sebo, lana y cueros. Les arrieros de 

Cotija, con 1, 3JO mulas recorrían Ja1isco, Guanajuato, México y Verecruz; y al.gunos 

llegaban hasta Centroamdrica y otros se quedaban en Tabasco, de donde tra!.ln produJ?_ 

tes como el cacao. De la regi6n de Ario de Rosales y La Huacane, los a.rrieros saca

ban la producci6n de las haciendas de Pátzcuaro, de Mcrelia y hasta de algunos pue

bl.cs de Guerrero. A traVi!!s de la Tierra Caliente, los arrieros conducían 3,610 mulas 

con las que sacaban les productos agrícolas ele cuatro haciendas. Ya en el úl.tirno ter, 

cio del siglo, la mulada había aumentado a 4,170 y habia 525 burros (l.31). 

Para.el año de 1857 en Nuevo Le6n, había 14,269 mulas y ?,115 asnos. En l.861, 

la poblaci6n total de mul.as en el .pa!s ere de 664,4?8, con un precio de l.2 pesos 

cada una y cuyo valor total ere de 6.6 millones de pesos. La poblaci6n de asnos ª.!!. 

cendia a 116,SllS y su'precio ere. de cinco pesos y el valor total de 582,?00 peses. 

E:n 1878 había en el paf.a 246,664 burros (93). 

Hay que mencionar que se fomentó el majoramiento genético de l.os aquinos al 
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en.zar caball08 criollos con caballos belgas, franceses y austriacos, que habían 

quedado en Zacatecas a re.!% de la '.Intervanci&i f'rancesa, y tambi.Sn se realizaron 

cruzas eon caballos arrericanoa introducidos por liberales y consarvadarss da Te

xas y Nuevo !Mxico entre los años de 1!!52 y 1867 (59). Asj,Jniamo, en el año de 

1883 el gobierno importt5 64 caballos y yeguas f'inos y 25 asnos, los cuales se ?'!!, 

partieron en Zacatscas, Ch~Lll!!I, Tl!lTlaulipas y San Luis Petos! (34). 

E:n cuanto a la alimentaci6n, dsta siampre consistit5 en pajas, proveniantes 

de los ssmbrad!os de trigo; pero llegt5 a darse el caso en que hab:!a haciendas que 

sembraban alf'alf'e, con el ani.co f'in de alimentar a las recuas de mulas (59). 

En relaci.Sn al consumo y venta de productos de la ganadería, tenemos que la 

carne, 1os cueros, la lena, el. sebo, etc., ~ueron muy apreci.adoe &n l~!' eiud~c!~:: 

grandes, que eren las m&s necesitadas de alimentos de orig9n animal. Por ejemplo, 

en 1ese la ciudad de Mdxico cons..,,!a 2ecl mil cabezas da ganado cabr!o¡ en 1e61 sl 

consumo era de 14,390 chivos y 291,005 carnsr08. Por estos 111iemos años solamente 

dos liaciendas de Zacatecas vand!an alrededor de 25 a 30 mil cabezas de ov:l.capri

nos a las ciudades da M.Sxico, Quenltaro, y San Luis Potes!. e:n 1!!52, el consumo 

en al pa!s era de BS!l,345 cabezas de f'anado bovino, y la producci.Sn ganadera se 

cuantif'icaba en se.619,952 pesos. Pare 1865 se exportaban par el puerto da Tam

pico SOO mil kilos anualss de cueros de res y cabra, as! COIDO una gran cantidad 

de carne. En el periodo 1872-1873 :ingresaron al pa!s, por concepto de export:ac:!.6n 

de pieles, 1.~,557.54 pesos. La ciudad da Mi'béico consum!a en 1874 1a cantidad 

de 268,?95 carneros y 883 cabr:l.t:os. Por ~ parta, las vacas (con un EO'fi, de h.2; 

landesas) alcanzarori el precio de 300 pesos¡ una vaca criol.1a t:en!a un costo de 

20 pesos, y la jarra de leche de 9 litros (18 cuartillos),terda un valor de SO 

centavos en la c:l.udad da Mtfx:l.co, en 1978 (34)(59)(80)(91)(93)(135). 

E:l PcrlirUsto. 

Durante los treinta y cuatro años de paz porf'iria(1B, M4>d.co inicil!l"l!l el ~ 

mino hec:l.a la modernidad; el pe!s.comenzan! a desarrollarse por rredio de las CE, 

111Unicaciones, y la invsrsi.Sn axtranje?'l!l herá sentir su· presencia. 

Con le protecci.Sn a la propi.edad privada, la ganader!a se desarroll.ar4 a 

la par de los latiFundios, ys que cqudlla seguirá siendo trashumante en algunas 
reg:\ones del pa!s, aunque se aca~o;ará el signo de los ce.rrt>ios al irse integra_!l 
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do e le econcm!a da mercado. La gandtica ea comenzanl s introducir, pera ir rreJ2 

rendo el hsto nacionel. En la sliment:ecio!5n se seguinln utilizando los pastos ne

tureles, sunque en algunas regiones se empiezan a cultiVl!lr f'orrajes para los en,! 

-les. La estabu1aci.& comenzar« e l!!8r prl!Cticada en el centro del pafs. y algu

nas ent'erniedades sentn eatudiedas y atacadas para proteger a la ganeder1a nacio

nal. 

La ganader1a bovj.na y ovicaprina va a predominar en algunos regiones del P2. 

is. En cambio, los cerdos senln criadoa a nivel f'amil.iar por las comunidades in

d!genas con miras a1 eutoabastecimiento da cerne. Los equinos {caballos, burros 

y mulas) sel"ldr&n para le trensportacic5n da mercenc!as, de personas y para usos 

~licos¡ en la m:i.re..-!a y la industria tambi.én tendr«n une pert1cip:ici6n importa~ 

La ganaderia - ancontran! localizada por zonas. En el norte se daaarrolla

r« bejo el int'lujo del marcado sureño de Estados Unidos, en graneles haciendas g!!. 

nadaras (Sono1"8, Chihuahua y Tamaulipes), cn!edes sobra todo por algunas compañ! 

es norteainericaras • que llegaron e. tener hasta 200 mi.1 nect«reas careadas y d~ 

des de ganado de ~ que pastaba an agostaderos (2?}. 

Las regiones del Golf'o y del Pac!f'ico sur tembi&i se desarrollaron a bese 

de grandes extensi.ores d& terreno, aprovachendo los pest°"' naturales, aunque en 

algunos estados como Chiapas y Tabasco se dejaron sentir cambios en loa renglo

nes de manejo, ye t:''-' se empezaron a eembrer potreros con zacatlln, emeno, pe..~, 

Egipto y Nilo. En esta regilln se dist:!.nguen ys algunas de las caracterfet:!.cas 

f'enot!picas del gansdo. Por ejemplo, ea .,.nc:l.ona que en al. departamento de To

neJA, Chi.epas, "hay abundante cr!e. de ganado, y en 111 se encuentre. el ganado de 

mds cuerpo que hay en al Estado" {so). 

En el centro del pa!s, el tipo de ganederfs que se practic6 f'ue mas reduc! 

do y con tendencia hacia la estabulac16n {1ntansif'icaci6n), ye que con el cree! 

miento dl!lmogref'1= se h:l.zo uso de los terrenos de-los pequeños ranchos dedicados 

para le agricultunt. 

Durl!lnte el pc>rririato, le genader:is bov:l.ne es una actividad que toclev!e no 

se encuentre f'uertemente especializada en le obtenci6n de un s6lo producto {le

che o cerne) ; la tendencia ere m&s bien producir carne, con un. 1D9queño periodo 

de ordeña, 
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Las prácticas de producci6n bovine. que se llevaban e cebo en l.es haciendas ~ 

neralmente consistían en dejar el. l.ibre pe9tcreo durante casi todo el. año, aprove

chando l.os pestes naturales¡ en l.os periodos de secas se dejaba el. ganado pastar en 

las rastrojeras. Este sistema necesitaba, por 1o tanto, grandes extensiones de tie

rra que contaban con pestes naturales. Se daba el. caso de que l.as haciendas que no 

poseían suf"icientes pestes al.quil.aban pest:iz.!tl.es (60). 

En algunas haciendas se comenz6 a pract:i.cer l.a ordeña c!e l.as vacas, pero deb_! 

do a l.e diFicultad de practicarl.a cuando dstas estaban en los montes, se estabJ.aci6 

le a:timeñteci&i según al. sisteml!l mixto de pe.stcreo en potreros, que eran de pestes 

natural.ea, rastrojeras o terrenos con Forrajes cul.tivados y combinados con pastos 

natural.es. 

En algunas hecienda.s l.a obtenci6n de l.echer era estacional. y con Fines de coa 

sumo irunediato, pera lo eual se contrataban vaqueros sin colocaci6n f"ija permanente, 

que se encargaban de amansar determinado nú:>e:-o de veces montaraces -generalmente 

vacas recidn paridas-, con l.a Final.icled de dedicarl.as a 1e ordeña. Las vacas, una 

vez qua dejaban de producir l.eche, eran sustituidas por otras, dejándol.as n~ 

te en l.ibartad. Ora hecho, l.a aatabul.ecidn se usaba axcl.usivamante cuando los pa.st_! 

zales eran insuf"icientas y en aquel.los astabl.os situados al.rededor de l.es ciudades 

importantes que requerían da l.eche en f"onna permanente (2?). 

En rel.ecidn con l.a mejons gendtice. dun;nte este periodo, "l.os ganaderos no h! 

ciaron grandes esf'uerzos pera mejorar sus ~. si bien algunos l.o intentaron por 

1e vía de 1e sel.eccidn, y los menos a través del. cruce con ejemplares de verdadera 

raza. La seleccidn era apl.icada por aqudllos que contaban con ..,n gran núrrerc de e!!_· 

bazas, pues ésto 1es pel"lllitía deshacerse de las peores con 1e esperanza de ql.'8 1e 

calidad rredie. del. rebaño majcrara" (2?). 

f'or otro lado, en Zacateces se util.iz6 00010 método de nejora gendtica el. cru

zamiento del ganado l.ocal. ccn re.zas como l.e Pb9rdeen Angus, Cebú y Herl'ord, mdtodo 

que se practicaba por lo menos en tres haciendas; este ganado provenia del. estado 

de Chihuahua. Para l.899, el estado de Zacetecas contaba tembidn con ganado J.echero 
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cruzado con ejemplares de.1a raza Durham, y de razas suizas cano la Fr:!..bourg, 

Schwytz, y .Jersey, que habían sido importadas de Estados Unidos. Te.mbiAn se c02 

taba con vacas holandesas, y toros "camarón cuernudo", que provenían de los Te

rrazas de Chihuahua. Desde 1900, en la ciudad de Zacatecas se hab::t:a establecido 

el señor RamiSn LI. Chávez, que ofrec:!a "ganado americano de todas las edades ra

za Holstein". Aunque también el estado contaba con ganado de re.za f'laner.co hola!!. 

dés que producía hasta 4,200 litros anuales (59). 

También la compañia J. H. Scrdo y hnos., propietaria del antiguo es'-..ablo de 

vacas de:l Caballete, Máxico, ofrecía ganado de raza Suiza (puro) y cn=do con 

rezas :inglesas. Asimismo, Luis González Oávalos poseía una compañ::t:a que of'rec1a 

sus serv:Lcios de agente .. canision:l.sta para la compre de ganados de razas f'inas de 

canadá y Estados Unidos; y ere representante de la compañía Cremery Package de 

Chicago y Nueva York, f'abricante de maquinaria y utens11:1.os para establos de va

cas y caballos y de pastillas Hansen para cuajar leche (75). 

A lo largo del per:l.odo pcrf'irista se importaren 160 mil ejemplares de bovino 

f'ino. En el año de 1895 "se habían introducido 30 mil, el 4o¡{, entre 1685 y 1689. 

El promedio anual hasta l895 f'ue de algo menos de 1,600 cabezas-". Entre 1895 y 

1899 se trajeron 21 mil cabezas a un promedio anual da 4,200. y entre iros y 1910 

se importaren 13,400. El ganado venia de les Estados Unidos en un so¡b; también del 

Caribe (CUba, Honduras y Honduras Británicas) y un S'f, de España (ganado bravo), y 

cant:l.dades insig~icentes de Alemania, Bálgica, Francia, Gran Bretaña, Suiza, etc. 

(Z7). 

Un ootodo que se utili.ziS para f'omentar la mejora genética dal gan¡ido f'ue l.a 

prcmocidn de .razas de alto registro por medio de les exposiciones ganaderas de Cg 

ycacJn {f;5) (145). 

En 1910, el pa:!s contaba con 11.666,667 cabezas de ganado, de las cuales e6lo 

700 mil eran de ganado f'ino; un porcentaje muy alto de ástas eran toretes y nov:l.-

11cs, era muy reducido el número de vacas. Si bien es cierto qua se hicieron eef'""'!:. 

zas por parte de la Secretaria de Fomento y de algunos hacendados ligados al régi

men para mejornr genáticamante el hato nacional, les resultados f'uercn "'-'Y pobres. 

Durante el periodo porf'irista abundaren tambiiin los esf'uerzos para dar a COfl2 
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cer las meJCl"'Bs ti8cn:l.cas en relaci6n con la crfa y mejore del ganado, aaf tenemos 

que la Secretarfa de Foniento publicd obras de d:l.vulgsc:l.6n como: El ganadero mexica 

no (Tratado en!ct:l.co sobra ganederfa en general) (1896); Manual del ganadero mex:l.

cano (:Instrucc:l.on- para el establec:l.m:lanto y dirección de las f"incss ganaderas) -

(1883); M1•nuel en!ct:l.co del nuevo qs,,..dero mexicano (lasa), y Manual del criador -

de vacas lecheras (1903). 

Hubo· casas ed:l.toras que t:amb:ldn contr:l.buyeron e la divulgac:l.6n de los adelan

tos ganaderos con obras como: E1 hCf!Br del agricultor (1503); Gufa pn!ct:l.ca para -

le elecc:l.6n de la vece lechera (l.SOS); Cslendar:l.o del agricultor o Manuel del sqr:I. 

cultor en!ct:l.co (190e). 6:1.n embargo, los adelantos en le explotación de ganado en

Mlixi.co Fueron muy rsquft:l.cos, eunqlJll se c0111Snzabe e f'incar sobra p:l.edrfo" ".Sl'.!.d!!::? -

cierta especial:l.ulci6n en la producci6n gsnadera (44) (54) (55) (57) (60) {75) (el). 

Un aspecto iJllportante que 1!111 tnst6 de atecsr f'ue el control de les enf'ermeda

cles del ganado, pere lograr dsto la Secretaría de Fomento, por medio de le Escuele 

Necionel de Agricultura y Veterinsria, estableció la Esteci6n Central Agron6m:l.ca -

ub:l.csde .. n le m:l.sma Escuele (l.508), que se encargaba de proporc:l.onar asesoría poz

medio de un cuerpo tdcn:l.co f'ormado por egr6nomos, zootecn:l.stes y veter:l.nar:l.oa, que 

e su vez impartían clases en le Escuele de Agricultura. Dicha of'icine recibía con

sultas da toda le re~blica y de los gobiernos de los estados, e les cuales se les 

daba respuests s trsW8 de un·bolet!n que se publicaba peri6dicementa. En slqunos

estedos se contaba con tdcn:l.cos comisionados adscritos s los gob:i.arnos o e los 1"8.!!, 

tres, e incluso hsbfa of"ic:l.nes espec:l.sles como en Durango, en donde f"uncionaba ls

Comisi6n de Pures!tologfe Agrícola, o en Colim!I, que contaba con le 0:1.v:l.sión de V,!! 

terinaria de le Estación Agrícola Centrel de Colime; estas of'icines se encsrgaben

de estu<1isr y combatir algunas epizootias. En algunos casos, se mandaban com:l.siones 

de rnldicos veterinarios a combatir enf"ennedades espec:ff":l.cee e los estados cuyos t4; 

nicos no podfan controlarles. 

Entra las enf"ermedsdes qua ceussbsn mi§s mortalidad de ganado y ~rd:l.das en la 

producci6n pecueria se encontreban: la t.Aierculosis, f":l.ebre carbonosa {antrax), 

carb6n sint~tico (ronchilla), mem:l.t:l.s contag:l.osa, piroplasmos:l.s bovina {ran:l.11a), 
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actincmicos:Ls (tuncr de las quijadas), distomatosis (palomilla del hígado). hipo

dermosis (col1110ycte), derriengua (derrengado), ate. (94). 

LB meyor!e de astes snf"ennadades se presentaban en casi toda le repablica. Los 

:recursos con que se contaba eren aseases para combat:lrles; aunque estos malee end! 

micos BJ"l!ln stend:ldos con cierta diligencie, causaban f'uertes trsstcrnos. 

l..s Revolución y el Udxico posrevolucionario hasta la d4cada de 1940. 

A1 :l.nic:l..erse el. movimiento :revolucionerio en 1910 y con le ca!de del d:l.ctsdor 

Porfirio D:!ez, v:l.r.o un periodo tilgido de l.uche armada que trestorn6 todas les ect;! 

vjdscles de certfcter sociaecon&nico. El :lmpecto f'ue intenso en el campo mexicano, -

r.o s6lo debido " ::µa la :ravolucit5n :reivind:l.c6 su card.cter agrario, aglutinando en-

estricto sent:l.do .,. paralizaren casi total.manta en le mayor parte del. ter'ritario 

del país. les haches militares y le conmoción social causaren astregoe consitlare. -

bles en d:l.1'arentes ....,:ldecles productivas. las haciendas ganaderas f'ueron eaqueadas

por los dietintoe bendos :revolucionerioe, que aplicando constantes exa=iones f'or

zedae di.aron par resul.tedo una dism1nucio5n cons:l.derebl.e del ganado b~ y cebe -

llar. 5e a1'irmB que 1a ravoluci6n ecab6 con ~ del &Jlf,, del invant:erio ganadero del. 

pefa, liquidando p:rkt:icemente sl de le zona norte (132). 

Si bien la ~!a en su conjunto, no vol.vi.6 a recuperar le pasic:l6n qi.e t!! 

n1e dentro de :la ==--=~ l7oGJ<icana eni:es de 1910, peu:í.atinmnente alcanz6 nivelas -

eatisi'actarioe hasta c¡ue en 1S3J al total del valar de le produccio5n ganadera aece!l 

di6 a 11,591 millones; ello se tradujo en une apart:ec:l.6n del .10.BJ' del. producto :in

terno bruto, con lo qu8 la actividad ganadera pes6 a ocupar un cUl!rto l.ugar, cltHIP<As 

de le industria _,,.,,,ecturera, el comercio .Y le egr!.cultura. 

Una ojeada rif r;ñda al pericdo que ve entra 1.924 y 1930 nos inf'crma acerca del -

c:recilaisnto del hetc ganadero. Por lo qi.e toca a bov:l.nos, en 1524 neh!a 2.2 millorea 

de cabezas; dos años deepu§s habfen aumentado a S. S rrdl.lcnes, y ye en 1.930 ea tot:e

l:izebsn en 10.1 millorlll~, distribuidos en 3.9 m:l.llones de teros y vacas lecheras; 

4.5 millones de an:fJneles de engcrde y l.S millC1'18s de animales de trebejo. Los es~ 

dos que ocupaban los primares ·lugares en produ=i.Sn de ganado vacuno eren Jalisco, 
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Michoec&n, Chiapas y e1 Estado ele Mdxico. 

En 1o que corresponde a porcinos, tanem08 que en 1924 había s1recledar da 700 

mil cerdos. En 1925 había ascendido el nÚ'nero e 2.902,949; custro años das""'8 se 

contebilizeben en 3.6 millar.ea de cabezas. 

A la par de la expsrn1i6n de la industt-Ul textil, creci6 tambi~n el S'llnado ov! 

no. En 1924 habíe caree de 1.5 millones de cebezae; lae existencias en lS26 se ca! 

culan en 2.697,668 y pera l.930 ya hebfe 3.7 mil1ones. 

Del ganado caprino se estime qua en l.924 había 1.9 millones, pare de ahí asee!!. 

dar a 5,4 millones en 1926, y descender des~ en l.930 a les 3.6 millones; paro en 

este sentido - dice que he.y d:Lscrepancias en cuanto a las cif'res. 

ctensbl.e durante al. periodo '1.gi.do de l.e 1ucha ermeda. En 1924 ya se contaba con 373 

mil cabezas; nC.mero qua ascand:l.6 e 1.035,782 d119 añoe despuds, y en 1930 había eu -

nEntado 3(ln lllla, pues ea est:lmaba que hebfa 1.887,476 cabezas. 

Por lo que toca a1 ganado mu1ar,. se eebe que en 1924 se contaba con l03 mil "!!. 

bazas en tocia la replibl.:l.ca. En 19'.?6 se hab!an :l.ncramentedo a 686,213 y pera l93J la 

ax:l.stencia se ca1culaba en 751,343 animal.ea. Del. ge.nado esnel. s6lo se tiana conoci

ariento que en l.S26 había un poco llllfs da 850 mil cabezas; su rltrna de crecimiento -

f'ue ten el.to qt.m en 1930 sa reg:l.str6 un t:ota1 de 2.2 m:l.1lones (93). 

recupere.ron n:l.ve1es da prcducc:l.6n, une vez term:l.ned!! le geste armada. La leche y -

sus der:l.vadoa - canenzaron a produc:l.r con mejores toon:l.cas, elevando la calidec;.I y 

la variedad da sua product:oe. La grasa del. ganado se :l.nduetria1:1z6, sieneo útil en 

l.e al.ebarac:l.6n da jeb.Sn. Adamlls, al. f'omento :l.ndustr:l.el prcmov:l.6 una detner.de crec:l.a.!!. 

te de cueros y pi.eles que f"ueron util.izaclos en l.es f&brlces de calzado, talabarte -

ríes e :l.ndust:riaa del cuero en general (93). 

En 61.timo ~no, tenemos que ref'er:l.rnos a le ddcacla que va da l~ a 1940. 

En ella destaca por eu importancia política y social l.a admin:l.stracidn presidencial 

del general !Azaro CISrdenas. Loe postulados rediceles de la revoluci.Sn (raf'~ Bg%1!, 
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ria, unif'icacidn campesina y obra?'l!!I, sducsci6n a las mayor!a8, atenc16n a las de

mandas de sa1ud, vivienda, prot:eccilin y seguridad social, y en gene?'l!!l1 mayores e>

portunidades .Y mejer nive1 de vida PI!"" amp1ios sectores de la pob1acidn), ~ 

ron su mb acabada mcpres:16n durante 1os años de1 ~imen carden:1ata. Esta dpoé:e

f'ue decisiva en 1a consol:1dec:16n de las estructures cle1 Mtfxico moderno. 

Durante estos años las act:ividadas econ6mices f'ueron f"undamentales pe1"l!I e1 el!. 
sarro;l.lo del pa!s. E1 creci.ndento de la ganadería se debi6 en mucho a la ª""1ieci6n 

de las zonas urbanas y a un constante incremento en 1os ingresos de la poblaci&i. 

Espec!f'ic:amente, podemos decir que el ganado bovino, durante este periodo, sigue

siendo el de mayor importancia, tanto pcr el rúnero de cabezas, como por el va1or 

Paro no pueden dejar de soslayarse f'actores que presionaron a la ganeder1e en 

eent:ido opt.Bsto, como las sequías que aso1aron sobre todo las regiones ganaderas -

norteñas, y ye. en 1os años cuarenta el egudo prob1ema de le f'iebre af'tosa, qua f'ue 

uno de 1os capítulos mila do1orosos en le h:Lstoria de 1a genader!a. 

La f'iebre af'tose f'ue d:isgnosticada en 19<16, en el estado de Venicruz; en Mi

choec&n apereci6 en f'ebrero de 1947, en las zonas de Santa Ana ,,,.aya, Gu<orachita y 

Zina~cusro. La enf'ennedad ee esparci6 como peste por diecis1Us estados de lB re

p6b1ica. Para ccmbetir1B, 1os gobiernos mexicano y norteamericano establecieron 

la est:rategüo conoe:!.da CCITIO "rtf'l.<: sanitario", qua conaisti6 en sacrif'icar tocio 

e1 gBnado que se encontrarei en l.a9 ZontlS af'ectades. Por supuesto este. soluci6n -

susc:1t6 una f'uert:e resistenc:is por parte de los campes:inos y ele loe ganBderos -

general. El. creciente descontarrto h:izo que e:i gobierno ele Miguel A1emifn optara e1 

17 de noviembre de 1947 por 1a ve.cunBci6n masiva del ganado, en lugar dal sacr:1f'_!; 

cio de loe animal.ea. La c:ainpe.ñe del "rif'le saniterlo" tsmbii§n había sido impugna

da po_rque se cometieron muchas e.busos a1 :indemnizar a 1os dueños de1 ganBdo sa=! 

f'icado. S6lo hasta el lo. de enero de 1955, e1 país f'ue declarado 1ibre de f'iebre 

ef'tosa (73) (?e) (103). 
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1.2. DESARROLLO HISTURICO EN MARCOS CASTELLANOS (SAN JOSE DE GRACIA) Y 

JIQUJ:LPAN, ESTADO DE MICHJACAN. 

Los antecedentes histc5ricos de la .. ctivided ganadera en la ragi6n, indicen 

la importancia que tuvo desde f'echea muy tempranas, y c6mo los pobladores de la 

misma se han dedicado con pe.ai6n e explotar el ganado domdstico con la f'inalided 

de obtener benef'icios tanto alimenticios como econ6micos. 

Hacia 1450 la regi6n estuvo poblada por nehuatlatos, que despuds f'ueron tr,! 

butarios de los tarascos (115). Con la llegada de l.os españoles y le :1ntroducci6n 

del ganado domdstico, le ragi6n conenz6 e cobrar importanc1e. Como los ganaderos 

v:1vien en el centro de la Nueva España, disponían de pocos pem;os para al:1rnantar 

a la agr:lcultUl"l!!I, por este motivo loe alrededores de la cidnege de Chapela -que 

era rice en pastos naturales- f'ueron adecuados pare el desarrollo de las labores 

pecuarias. 

Se tiene not1cia de que desde 15?9 loa rebaños trushumantes de 2IXJ mil ove

jas hecien al recorrldo de 300 a 400 km. durante al mas de septiembre, pare lle

gar a los pastos f'rescos del lago da Chapela y el occidente de M:1ch01Sci!n. Qui.z&

esta pr&ctica se reali.zabe ~cedes atr&s, ya qUe la f'onnaci6n da le Mesta -so -

ciaci6n de ganaderos- en Michoec&n data de 1563 (32). 

En 1543, el virrey Mendoza hi.zo merced al pueblo de Jiqu-4-1p~n de dcc s~t1cs 

de estancia pare ganado.menor en las f'aldes del cerro alto (115). La zona gana~ 

re que hasta la f'echa s1gue predom1nendo se comanz6 a poblar con Frenc1sco de Se,! 

vednl, Fernando Tarib1o cho Alcaraz, Hernando ele Avales y Frenc1aco Aoclr1guez, -

quienes a part:1r da 1564 recibieron estancias de ganado mayor y menar da d1f'are.!l 

tes extensiones de terreno; algunas de estaa estancias pasaron a manos. de Franc1!_ 

co de Saavednl, "quien se ccnv1erte en.asta f'orme en gran lat1f'undiste y g .. nedero, 

dueño de vastas suparf'ic1es y numerosas cabezas de ganado mayor y menar" (75), 

Al pasar los años encontrsmos que estos primeros pobladores que se asentaron 

en el cerro de Lerios y los alrededores de Jiquilpen, aprovechando el agua del r:!o 

de Le Pasi6n, comenzaron a cultivar le tierra y e criar aves de corral, abejas, -
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cerdos, etc., y a edificar barrencones llamados ranchos, En su estudio sobre la 

reg-ilin, Luis Gonz&lez de una detallada rel.ecic5n de acontecimientos matrimoniales 

y de viudeces, as:! cerno de las ccmpra-ventas de estancias que dieron lugsr s la

~onnaci6n de la heciende del Monte (76). 

Pera 1621, las viudas de Larios y Sesvedrs rapartiaron el. l.atifundio, tocl!(.!l 

del.e a Alonso de Aval.os, cure de S..yuls, l.a hacienda del Monte, Su terreno ers -

útil pani le cr:!a de ganado, aunque por estar retirada de los mercados importan

tes corno Z..more y Guedalajara, no pudo aprovechar el máximo los productos de su

expl.oteci.Sn. 

Como el cura de Seyul.a tenía pbco :1.nte,..,s en el trebejo de l.e hec:l.enda, la

remat:c5 en 1625. P 6 ele abril de ese año don Pedro de Salceda Andrade recibi.S les 

esc:ri.tures de l.e estsncia de ganado mayor con tierras, csses y ccrreles que po -

se:ta l.e heciencle. Mediante asta compre, Sal.ce~ "ecapar6 l.a parte del oriente de 

l.a ciAnega, donde se plantaba Guereche, y el. sur de la l.agune de O>e.psls, desde

Tizapl!in y Jucumet1'n (hoy Cojtm!tt1'n), hasta Quitupan y llezam:Ltl.a" (109), 

Mientras tanto, en l.a pobl.scic!in de Jiquilpen exis~n 329 tril>utsrios, y en 

TotolAn cssi mil 350 naturales, que se dedicaban e l.a agricultura de ma:f:z y chile; 

l.a ganader:te se desarrol.l.aba en l.ee lomes del. poniente. En 1635, el hospital. de

ind:l.os contaba con mil 500 ovejas (115). 

Los Sel.ceda continuaron detentando l.e propiedad de las haciendas del rumbo. 

En J.543, Juan del mismo apellido, legaliz6 por 1a e;antidad de cien pesos, l.e ha

cienda del Monte junto con otras que pose:ta ·en Michoacán. 

Durante estos años la haci.encle ere poco productiva, pero en sus potreros, -

que debido al temporal eran ricos en pastos, se racib:f:an rebaños de ganado, que

prc...-a:i:tan de las haciendas de Jucumet1'n (Cojumatl.&n) y Guarache. 

A mediados del siglo xvn, se puede conjeturar que eran los rebaños de gerl2, 

do c:imBrr.Sn l.os que predominaban en l.es tie:rres en donde ahora se encuentre el ;,_ 

pueb1a de Abadiano. Es da suponerse que estas tierras eren visitadas constanteme.!l 

te pc:r vaqueros y arrieros, debido e que por eh:! pesaba el camino real a Colime; 

desde luego los arrieros recorrían estos parajes frecuentemente (76), 



- 47 -

Para octubre da 1711, le hacienda pasa a ser propiedad del cepitán Fernando A!!, 

toni~ Villar Villamil; los linderos de la haciende clel Monte eran por ase entonces

los siguientes: al oriente limitaba con les tierras de Jiquilpan, al oeste con la -

haciende de Toluquilla, al sur con la sierra-de Uazamitle a Zepotltl:n y Sen Jer6nimo, 

y por el norte con la hacienda de Jucumatlán y pueblo de Tize~n. En la hacienda del 

Monte hab:l'.a tres ranchos con una o dos fami1ias cada uno;· Le Estancia, Las Bellas -

Fuent~s y Los Corra1es; 1os ranchos contaban con escasa poblaci6n {109). 

Les haciendas de Jucumstlán y de Guarache, que pert:enac:l'.an a los Vi1lamil, se

siguieron ensanchando a costa de J.as tierras da los ind!genas de las poblaciones de 

Sahueiyo y Jiqullpan (110). 

En e1 año de 1783, se remataron las haciendas de Guarache, .Jucumetl.án y su an_!! 

xa la de1 Monte, quedl'indose con ell"" 1,oen--~:!. EzteLttn cie Anaye. Al no cuc;:ilir fste -

con el compromiso contra!do por le centicled de 172 mil pesos, pas6 a manos de Oom1!l 

go de Madariaga, en calidad de arrendatario de la hacienda da Jucumotlán, por le ~ 

cual pegaba mil 600 pesos. 

Ya para 1789 se reporta que en la hacienda de Juc.,,,,..tlán y en su ar.axe la del

Monte, se puedan comprar e buen precio mulas, becerros y ganado menor carrero. COllo 

lo señale Luis González, el renacimiento da l.a vida humana en 1a hacienda del Monte 

r.omanz6 e tener lugar durante eJ. l'.iltimo decenio deJ. sigJ.o xvnr (76). 

En el año de 1791 se remate le hacienda de Guaracha y sus anexes, adjudicándo

selas Victorino Jaso, quien dar§ impulso pare ~-'<'.: las partes colindantes ccn otras

haciendas sean pobladas por arrendatarios, con el fin da evitar problemas con sus 

vecinos por los límites de la hacienda de Jucumatlán. As! en esta forma se funden 

los puestos da Los Corrales, Pastor, Sabino, Jarrero, Llano de la Cruz, Du:-szno >" 

Venta, y es así corno se suman a les familias cárdenas y Navarro, que años antes se

he.cj'.a., astablecido en Los Corrales, las familias Formadas por Luis Ochoa y María -

Guada1upe Centraras, y los yernos Domingo Moreno y Aemigio Arriaga (76). 

Durante le guerra de Independencia, en toda la regi6n de Jucumatlán se libra -

:-on cruentas batallas y escaramuzas entre independentistas y Puarzas realistas. En

::,. ">E!dide en que se vio asolada la regi6n, los pobladores de la ribera de Che.pele -

'°"" hicieron hacia el monte, buscando al abrigo de les laderas y barrancas. En este-
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periodo le hacienda de Victorino Jaso vio disminuir el número de cabezas de ganado 

y en el ceso de le haciende de JucumatUn, el ganado se hizo montaraz y de este '"2 

do 1ogr6 sobrevivir. 

Para 1e tercera ddcede del siglo XIX se vio ret'orzada le poblec:l.&i de la t'ro!!, 

tara sur de le haciende de JucumetlAn, ye que se asent.S en Los Corrales Lino Pert.!, 

da, y otras perejas se establecieron en El Sab:l.no, El Jarrero, E1 Pastor, Le Venta, 

E1 Durazno y Les M:l.1p:l.11es. Todos ellos hicieron renacer la producc:l.6n egr!cole-g~ 

nedera de 1e haciende de le que eran arrendatarios. Ademt!s, todos ellos eran crio

llos. Le producci6n de queso, cueros y mezcal ere llevada por los err:l.eros que vi

siteban le regi6n dos veces el eño. 

En aquella ~poca, 1e t'em:l.lie Moreno Jaso entr6 en 1e politice; 11eg6 a la gu

bernature de Michoec6n don Diego Moreno; en le pres:l.dencie de 1e repGblice se· en -

ccntrebe el jiquilpense Anestesio Bustamante (110). 

Al morir D:l.ego Moreno hacia 1"46, su espese se h:l.zo cargo de las haciendes, -

mi§s tarde serien edminietredes por una hija, qu:l.en 11Bverte a 1e qu:l.ebre al. lelti -

f"undio ye que ere af':l.cionedo a los naipes. Ante la impos:l.bil:l.dad de hacer et'ect:l.vos 

les arrendem:l.entoe y ante 1e baja de 1a prcducc:l.6n de 1e tierra, ee ramat6 l.a ha -

ciencia de Jucumatl&n en lotes que vend:l.6 T:l.rse Arregu:I.. De dato rec:l.b:l.6 doña Anto

nia Moreno de Depeyre 110 mil peses, hacia los años de 1661-1862. Le mayar!a de los 

l.otes _quedaron en manos de los arrendetar:l.oa y r:l.cos de Sehuayo y Jiqu:l.lpen. 

Une vez desmembrede le hacienda, eus habi.tantes ret'orzaron 1e econom1a de 1a

regi6n con prcducci6n de maiz, f'r:l.jol y ganado mayor y menor, dl!ndele a las rene~ 

rías de la ex-haciende de CojtinatlAn su cerecterhtica ganadera (109). 

Pcster:l.ormente vendnl 1a restaurac:l6n de l.a rep~llca, y 1e v:lde lugareña se 

entretenclrl§ con les dif'erentes restructurec:l.onas terr:l.toriales da la· haciende del 

Sabino, Estancia del Carrito, Potrero de lo!. Celare, i...s Puentes, Puerta da T~banos, 

Corrales, Le Arene, Guayabo, Pelo Dulce y Ojo de Rana, que _pesen de 1a mUnicipeli:

ded de Jic¡u:l.1pen e 1a de Sahueyo y v:lcevarsa (18?7-18?9) (131). 

Le ect:lvided agropecuaria en 1a regi6n t'ue muy importante, ye que se sembrebe 

maiz, f'rijol, garbanzo, cebada, linaza, etc., que eran cultivos que cubrien les n.!!, 

cesidedes de 1e pob1ac:l.6n; l.os rerr.enentes se cClf?!Brcializeban en Sehueyo y Cotije. 
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Le actividad ganadera que se real:l..zaba en su perta alta, en 1M3 contaba con 4 mil 

500 vacunos; dos mil 700 ovinos; 5 lllil cardos y mil cabellos. Solamente ere eupe'1!. 

de por la hacienda de Guerecha y el municipio de Sehueyo, pues en este .:iltj.mo se -

contab:l.l:lzabsn parte del ganado ex:iatente en le regi6n de los altos del "JalMich". 

Una dfcade despude, al ganedo vacuno de Jiquilpen había d:l.sminufdo hasta mil 143 -

cabezas¡ no es:t el de la hacienda de Guereche, que se mantenía en las casi 6 mil -

cabez~s (115) (lle). 

Hec:l.e 1803, en le zona se esteben realizando eef'uerzos pera mejorar el'ganedo 

· criollo andaluz con cruzas de ganado emericano. Los caballos tembi~n eren objeto -

de mejora. As:l.nñ.amo, ea aprovechaba el restrojo de me:tz sin cortar como alimento -

pare el ganado. Se consum:f:en entra J:l..qu:l.lpan y GU<trScha hasta 4 mil arrobas da al

f'alf'a (131). 

En leeB la regi6n se úttegr6 al aercedo nacionel con la conatrucci6n del f'a -

rrocerril Mfxic~delej!!ll"e.. Le ast:e.c:l.6n de Ocotllln f'ue centro receptor da los -

productos agropecuarios. El queso y los cardos, que tradicionalmente heb!an sido -

objeto da comercio por parte de 1011 mT:l.eroa que llegaban s la regi6n, shora serían 

transportados hasta le capitel de le república por tren. Sen Jo~ de Grecia pronto 

se convirti6 en centro mercantil da le reg:l.6n. En le primera dfceda del presente e! 
glo, le ganadería mayor sigui.6 siendo 1e actividad preponderante. Se intensif'ic6 le 

:l.ndustrializaci6n casera de le leche pera le f'abricaci6n de quesos. 

Con el estallido de le revoluc1.6-> y l6s intensas sequías de los años de 1915 

a 1918, el hato da le· regii5n se vio di.slld.nuido, pero aan as:t se sigui.S explotando 

el ganado lechero, y se eeteblacieron plenementa los sistemes de trebejo que hasta 

la f'eche se conservan con ligares variantes (?s). 

En relaci6n con le tenencia da la tierra, Sen Jos!§ de Gracia tiene como cares_ 

ter:tstica los minif'undios, qua per'teneoen a pequeños propietarios. En 1012 había -

un gran propietarj_o; psre 1862 ya exist1an 36¡ en 1912 había 16?, y en 1962 se re

gistren ?21 propietarios (76). 

Pesado el movimiento revoluci~, tres acontecimientos tend:r&n impacto en

la pobleci6n: la revoluci6n cristere, la movilizaci.Sn agraria y el brote de f'isbre 
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af'tosa a mediados da la ~cada de los años cuenmta (76) (102). 

U. raf'orma agraria en Michoec&n se realiz6 lentamente •3ntre 191? y 192S, pues 

se hab!en dotado únicamente a 124 pueblos, con 131 mil. 2S2 ha. pare 21 mil 916 ej!, 

datar:l.os. Pero una vez que la gubarnatura del estado qued6 en lll!nos del general ~ 

zara Cdrdenas, en 1920, comienza e acelerarse el reparto. Al f'inal de su gobierno, 

en 1932, había dotado a lSl pueblos con 141 mil 673 ha. pare. 15 mil 753 ejidat~os, 

En el periodo que va de 1929 a 1950, se solicitaron y dotaron tierras a 16 re!!. 

charfas, pertenecientes e San Josd, con un total de 4 mil 2B4 ha., as decir al 19'1> 
de la superf'icie total de la tenencia. "Poco ~s de la nd.tad de la tiarre entregada 

a los campesinos f'ue de agostadero y cerril, una tercera parte útil para las siem

bras de temporal, y el lf1'I, susceptibles da riego". Se bene1'1cis.ron 300 ej:l.da~os, 

de les cuala.s 178 are" '.~cinc:: d:: le. tar-anciu :-:y los dem!Ss morsdares del Peso de -

Piedra y Ojo de Agua del Picacho, en al mun:l.cipio del Va1l.JJ, estado de Jalisco". El 

tamaño de las parcelas vari6 de 0 a 25 ha. (14) (?s). En el municip:l.o de Jiquilpen, 

las solic:l.tudes da dotaci6n de t:l.erres para ejidos datan da los primeros años de la 

~cada ele los treint.~.; en 1970 t11n!a 19 ejidos con 10 mil 903 ha. y mil 103 bane1'1-

c:lar1os (115). 
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Cepitulo 2. E51lJOm CE LA FEGJDN. 

2.1. ASFECTOS GEOGRAFICXJS. 

Como 1111 eeñal6 en 111 :1ntroducc:l.6n, 111 gan111:lerla no as un f'en6mano a:l.llllldo que 

1!18 de sobra la t:l.erra, s:l.no que t:l.ene un11 mult:l.plicidad de ralec:l.onea con otros f'J! 

n6menos ya sean.naturales o soc:l.alas. 

El. medio geogrif'ico en que se desenvuelve la _ganaderie t:l.ene grein import1mci.e 

como actividad humena, ya qua permite el desarrollo lento o ecr3lersdo de le socia-

dad. 

Por medio geogmf'ico se entiendo la naturaleza circundante (21); es decir, t2 

(f'lora, f'eune) entre si, en datarminede regi6n (43) del pa!s y en detenninedo rnomeri, 

to h:l.st6rico. 

A). Locelizac16n y l!m:l.tes de Marcos Castellanos y Jiguilpan. 

La rep.:ibl:l.ca mexicane est4 f'ormada por 32 entidedes f'sderetivas; una de ellas 

es el estado de U:l.choac&n de Ocampo como se le conoce of'icialmente, y dentro de d!!, 

te se encuentran los mun:l.cipios de Jiqu:l.lpan y Marcos Castellanos. 

Jiquilpan de Ju&rez est& situado e les 19º 59• 00" lat:l.tud norte y 102° 449 00" 

long:ltud oeste del merid:lano de Greenwich; y a 1,549 metros de altura sobra el ni

vel del mer. Mercas Castellenos est& situado a los 19° 59i 00" latitud norte y a -

los 103º 02• 00" de longitud oeste, en los conf'ines de Michoecttn, y e una altitud

de 1,900 msnm, y e 500 metros sabre le laguna de cii..pala (95). 

La regi6n qua estud:l.amos.sa encuentra el noroeste del astado da Michoacotn. 

J:lqu:llpan es~ delimitado por los municipios de Sahuayo al norte, el municip:lo 

de Cotije al sur, el municipio de Vi.llamar al este, el municip:lo de Ad<Jules al nor

oeste, al estado de Jalisco al suroeste y el municipio de Marcos Castr1llanos al 06!!, 

te. El municip:lo de Marcos Castellanos se e.<"lcuentrs colindando el es'oe con el muni

cipio de J:lquilpan; el norte con al de Adgules y al o<:~te y sur ccn el estado de J!!. 
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lisco {mepe 1). 

B), Sueerf'icie. 

El B!!tedo de Uichoec&n cuente con une superficie territorial de 59,928 km2 (23) 

y ocupe el 16o. lugar por su extensi6n en el p8:ts (70). Jiquilpen tiene une BXteJ:!. 

si6n de 351.B ian2 y Msrc~s Castellanos con 195,5 km2 (25). 

C..si el ~ de ls superlicüi censada en 1970 en los dos municipios, es epta

para actividades productivas¡ siendo predominantes las tierras de labor y las que 

poseen pa!!tos naturales (ver cuedro no. 1). 

e).~. 

U. f'ormeci6n geol6gice da la reg16n data del cenozoico superior volc&nico, -

constituida principalmente por reces del plioceno superior al recieni:e con predo

minio de lavas o basaltos, brechas, toba!! ba&tlticas y andes:tticas. U. reg16n se

encuentre atravesada por el Sistema Volc&nico Transversal, cuyas derivaciones lo

cales reciben el nontire de Sierre de Sen Angel y Pajacual"l§n o del Tigre, cano sa

le conoce en Jalisco (25) (126). 

Los suelos que encontremos en Jiquilpan y Marcos Ce!!tellanos, siguiendo la -

clas1f'iceci6n ds los suelos establecida por Glinka, y seg~n le carta aleborsda por 

el ingeniero egr6nomo Mario Uac:tas Villede. en 1960, es un suelo qua pertenece el

grupo Chernozem o negro. Ade~e, esta suelo as resultado del proceso de celcif'10!, 

c16n, f'ormado en regiones da escasa humedad; con una temperatura media anual de -

ce!!1 16° e y una prec1piteci6n da 800 mm. El suelo as da gren contenido orgt!lnico

Y de importante valor agr:tcole; presenta un color negro gr:lsttcao, en las zonas mt!le 

húmedas, y un café grisáceo cuando.le humedad disminuye. Tiene una B!!tructure ~ 

nuler migajosa y en su primare capa negra y prol"unda se encuentre al humus. 

Si ee siguen les definiciones de los horizontes .;,,.,leada en el Sistema FAO/y 
NESCO, que proviene del sistema de le &!ptime Aproximsci6n, utilizada 'por al ge6-

grel"o M. Aceves y el ingeniero N. Aguilera, perta de los suelos que tienen los "'!:!, 

nicipios de Marcos Castellanos y JiquilPon son vertisoles y gleysoles. 

El origen de los suelos de Jiquilpen y otros municipios vecinos-el lago da -
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Chepa].e es prj.ncipalmente lacustre, os- que son suelos general.mente·arcillosos o 
• 

J.:imo arcilJ.osos, de color gris obscuro l!I gr:l.s Cl!lf'd. TCllllBndo .,, cuenta J.a cJ.asif':l.9!, 

c:l.&1 por el.ases, en J.a ut:l.l:l.zac:l.6n del. suelo y segón J.a Secret:ar1a de Agr:l.cultura

Y Recursos Hidrl!lólicos ,· Jiqu:l.lpan y Mercos Castellanos cuentan con suelos de seg"!!. 

da clase, de teraira y cuarta el.asa. 

Los suelos de segunda cll!ISa son los c¡ue se r:l.egan porque·necesitan m§s ague, 

y ll.agan l!I ser casi tan productivos como los de primero; requieren de un mejor d%'!!, 

naje y presentan bajo contenido de dlcslis. 

i:;,., cuanto a los de tercere y cuarta el.ase, dstos genera1mente requieren de ~ 

cho ~s trebajo de inf"reastructurs psrs riego, con el f'in de hacerlos productivos; 

;;,!;;r.dü :los de cueria clase los que se encúentran en eminencias y son pobres y mel

dre""dos y con alto contenido de dlCl!lli (25). 

o). !:!!!!!!.· 
TOllendo en considaraci6n la ~ de climas elaborede por !ETENAL, tenemos en 

el municipio de Jiquilpsn un clima C(Wl) (W) b{e)g, que correeponde al templado 

subh6nada; en el verano as presentan J.luviss, la estaci6n es f'rescs y l!irga y la 

temperatura cscil.a entre 7° y 14º; siendo rrw&s Cl!lliente en mayo con 25°C y miSs f'rio 

en d:l.ciembre con menos de l3ºC; en cuanto al rdgimen de lluvias, el mes en qua ee

presentan es el de julio y con pracipit8ci~n de l!IO mm. 

El municipio de Marcos Csetellano.. presenta el cltn.:! C(Wl) (IV) b(i.º)g, que es, 

rresponde al templado subhGmedo, con lluvias en verano; esta estacicSn es f'rseCl!I y

larga, la tamperatu::i presenta pOC!I osci.laci6n entre Sº y ?ºC y le prec:l.pi.tacil5n -

pluvial es de 200 mm. durante al mes ele julio. La tampareture mds alta ea en el -

de llll!lyo y es inf'arior a los 2SªC y le tempersture m&s f'r:fa as la del mas de die~ 

bre y corresponda e menos de los lDªC. 

La clesif'iCl!lci6n de climas que se emple6 en la alebareci6n ele asta csrts cli.

""tica es la de K~pen, modi.f'iCl!lde por E. Garc1e en 1964 perei adaptarla e las e~ 

ctl.ciones climdticas de la repóblice mexicsna (45). 

Los vientos dominantes son los alisios, que penetren al estado por el noroeste 

en el llleS de enero, mientras que los contralisi.os invaden todo el estado. 
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Durante el mes de julio los alisios convertidos en monzones penetn.n en le e.!l 

tidad hasta el Sistems Volc&nico Transversal, en su parte noroeste; mientras que -

los vientos del oeste penetren casi toda la entidad. Estas diYerencias en la inva

si6n de los vientos propicia la diYerente precipitaci6n pluvial en los municipios

que se encuentren al noroeste del estado y en el resto de la entidad. 

La precipitaci6n pluvial de Jiquilpan esté delimitada por dos tipos de isoyes 

tas, al este la de 800 mm. y al oeste le de 1,000 mm., que tambi!Sn comprende •l 111!! 

nicipio da Marcos Castellanos (25). 

E). HidrcgraYfe. 

La hidrcgr&Yfe de los municipios de Jiquilpan y Me.reos Castellanos est4 YO:rll!!, 

da por una intrincada red de arroyos y retenes de sgua (bordos y lagunas); la C..IJ!!. 

ciclad de corriente y almacenamiento es muy variada. 

Segi:in las cartas topognfY:l.cas de l:ETENAL de le zona, dsta cuenta con las s:I. -

guientes lagunas, bordos y pozos que son perennes o interm:l.tentes: Los Bordos, La

Caja, Toscano, El Güirio, Abadiano, El Mandil, La Raya, Ojo da Rana, Pal.o Dulce, -

La Tinaja, Paredones, La l.agun:l.ta, Los Ocal.as, La Pur1sime, El. Moro, La Cof'rad:ta, 

El Sabino, Los Pozos, La Atarjea y La Cent:l.iiel.a. Señal.a ta;ii:iidn qua l.os arroyos -

pueden ser de corr:l.ente perenne o interm:l.tente, y i!lstos son: Coyacho, El. Añil, El 

Chorro, San Miguel, El. Corral, Las Verjas, La T:l.naja, Auchdn, Las Bal.sas, El Tule, 

La Ch:l.na, La Virgen, Agua Cal.:l.ente, El. Guayab:l.to, Los Timones, Paredones, Me.gal.l.6n, 

Col.orado, Santa B&rbara, Las Animes, Los Laureles, La Aterjea, LA Buyera, Lea Vfb2 

ras, Merlos, La Vinata, Las Verdol.agas y El. Salto (38) (39) (40) (41). 
Jiquilpen cúanta con dos presas con un gasto ndnimo de 5 1:1.tros por sagundo o 

con riego de 50 hectáreas en adelante. La del Junco se dedica sl risgo,·le corrie¡¡ 

ta que capta as le del r!o Jiquilpan, cuenta r.:on cort:l.na de tierra y una capacidad 

disponible de 3.8 millones de m3. Las Fuentes es la otra presa, tamt>Un ae dedica

pera el riego, la corriente que capta es la del arroyo de Sahuayo, con capacidad -

disponible de 2.1 millones de m3, 
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El río Jiquilpen que de origen e la presa del Junco, cuenta con un ceuce de 

2,579 J<m2 (25). 

Lagunas, pozos, bordos, erroyos y rios son los que proveen de egua e la re

gión de Jiquilpan y Mercas Castellanos, que es destinede sl riego y al ebesteci

miento de le pobleción y los animeles. 

F).~. 

·zaogeogréficemente el territorio del estado de Michoacán se encuentre local.! 

zado en la zona de. transición de dos grandes regiones: ls naártice y la neotropi

cel, le primare que corresponde a Norteamérica y que ve h!!ste el centro de le re

pública mexicana, y del centro de éste hesta la tierra C-..! Fuego se extiende la -

segunde. 

Los municipios de Jiqu:l.1pan y Marcos Castellanos se ..--CU9ntran dentro de la

región neártica, lo oue le confiere une -tensa variedad és fsuna silvestre, en 

especial algunas especies de importancia cinegética; otras da ornato y canoras. 

Se espAcificen en los estudios realizados pare los óOS r:unicipios les si~uie~ 

tes especies de marrdferos: liebre mapache, armadillo, tejón, comadreja , ardilla 

voladora, zorrillo, tlacuache, cacomixtle, coyote, gato io::ntas; Ochoa señaln e~ 

mi§s puma y venado, y Gon2'lez -ncione telllbilfn retas y jeb»-1.ies. Los estudios de 

le DirecciiSn General de Fauna Silvestre agregan edellllfs1 conejo y ardilla gris (25) 

(76) (llS) (122). 

Se citen algunas aves de illlportancie cinegfti.ca como canoras y de ornato: P!!. 

to cabeza roja, pato.chalcu4n, pato cuareamsño, pato boludo prieto, pato tepalca

te, pat.o Tzitz:lhua, pato boludo chico, pato golondrino, peto triguero, cerceta de 

alas azules, cerceta ca~•. gallareta, calimbo, avoceta negra o monjita, garza azul 

o morena, garc:l.te azul, gerze blanca, gerc:l.te blar.ce, garc:l.ta buayere, gerc:l.ta 

gris; gell!nula de egua, jecane o polla de egua, Martín pescador, tild!o o ave 

f'r!e, polla de egua, que corresponden a· les eves ecui§t:l.ces m:igretorias y ornitofe.!;!. 

na esociedes. 08 las aves terrestres se nienc:lonen e le codorniz común, huilota,

palon-e de eles blancas, torcaza y gell:l.ne de monte. 

Las eves cenares y de ornato presentes son: abadejos, c!oe tipoe· de calandria, 

dominico, gorrión, lechuza, pofjero carpintero, pinzán, pricavera, ticua, titishe, 
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tortol:l.tas, tordo cabeza aner:l.11a, zenzontle, .. v:l.ones, alondra, g0:1.t1ecoche, chUP!, 

m:l.rtos o col:l.brís, &gu:l.l.,s y gev:l.lenes. 

Las especies de .,nf':l.b:l.os y rept:l.lee que se encuentran en la zona son: v1bora 

de caee<ibel, corel:l.llo, v1bora da egua, ranas, sepos, tortugas .Y lagert:l.jes. 

En cuanto a :l.nsectos, hsy p:l.necates, elumbredores o luci,rnagas, escersbejos, 

chochos, tijerillas, grillos, hormigas, abejas, avispas, cigerrss, rmriposes, mos

cas, mosquitos, ereñes, lombrices de tierra, chapulines, langostas, garrapatee y -

ll'l!!lntis religiose. 

En lo que toca a peces tenemos carpes, bagres y tilspies. Estas son s6lo elg!i 

nes de lss especies presentes en los municipios de Jiquilpan y Marcos Castellanos 

(25) (?6) (115) (122). 

G). E!E!:!.• 
Aunque el estado de Michoec&n as r:l.co en flore, la regi6n de Jiquilpen y Mar

cos Castellanos es bastante mole pobre. 

La regit!in cuente con 122.3 he. de bosques maderables, de las cueles pertenecen 

a J:l.quilpen 42.Q he. y e Uercos Castellanos eo.3 he. 

Los bosques son de tipo mixto (pinMncino); se encuentren tamb~n oyanel, -

f'resno y roble. Los mun:l.c:l.p:l.os cuentan, edemtts, con 824.5 he, de especies no made

rables; e J:l.quilpen corresponden 5 he. y a Marcos Castellanos 819.5 ha., según da

tos del quinto ceneo egr!cole gOlnadero y eji.de1. Su vegetación está fcnnade por "!: 

bustos del tipo chspsrrel, como los encinos y chamisos, y del tipo mezqu:l.tel fo""!!, 

de por espec:l.es de mezqu:l.tas, hu:l.zaches, tepame, uña da gato y pelma, 

Jiqu:l.lpen cuenta con pestes n..tursles en zonas cerriles, en una extensit!in de-

5,114.l tia. 3' ~n 11enures con 4,771.0 ha.; Marcos Castellanos en cerros cuente con 

?,315.6 he. de pastizel y en la 11anurs con 2,941.5 ha.; estos pastos están forma

dos per espec:l.es de los glneros Andrcpog6n, Bautelous (B. grarrma), Heckelochloe, -

Uuhlenberg:l.a y otres. 

Ademo!s de les anter:l.ores espec:l.es mencionadas, se localizan plantes anuales -

de los g'neros Aristida (pasto ch:l.no), Bourchea, florestina, melampodium, "íragoce-
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nes Y otras. Cuenta con maguey del tipo taquilero, nopal, etc. De les Flores sob"!!, 

salen: amapola, merevilla, girasol y otr!ts (25) (48) (49) (50) (?5) (115). 

Jiquilpan cuenta con una alameda que se Fo""6 al sur de le ciudad en el siglo 

pasado; con ure extensi6n de 4 ha. sembradas con Fresnos, eucaliptos y zalates. Con 

el tiellllo se ha ido lllOdiFicsndo y ha csJTbiado el tipo da Forestaci6n, debido a los 

«rboles secos destruidos por incendios o por los animales. Para el año de 19?0 co!l 

taba con jacsrandaa, cesuarinaa, grevileas, galaanas (tulip«n aFricsno), laureles, 

Fresnos y gigantes eucaliptos. En 50 años de Forestaci6n se plantaron aproximadameu 

te un mil16n de ~el.es de los cuales se lograron doscientos cincuenta mil, segan 

lo relata el general !Azaro Cárdenas {13). 

2.2. CARACTER:tSTI:CAS DE LAS lJNIDMES f'A'Xll.JCTIVA.S. 

Por unidades productivas considoraremos el &mbito en el cual se realiza la e::!. 

plotaci6n del ganado do~stico; ello implica una serie de Factores tanto humanos -

como materiales que perr:d.ten la obtenci6n da productos de origen anim!il que sen§n

ut1lizados en benet"icio de la sociedad. Estos productos son el resultado del trab!:!_ 

jo del productor sobre los recursos tierra, agua, Forrajes, an1malea y la aplica -

ci6n de una determinada tecnolog!a, adem!s del cap1tal invert1do, que permitir.§ o!:¡, 

tener.cierta produccil5n y productivid<ld. Por lo tanto, las ~ni.dadas productivas"!!. 

rán el medio en el cual individuos dedicados " una actividad especializada -la ga

nadería- obtendrl!n be,...Ficios individuales y colectivos. 

A). Condiciones tdcnicas de la proc!ucci6n. 

El desarrollo de la sociedad ha ganenodo una serie de conocimientos que le han 

pennitido el hont>re crear una culture material que permea todos los niveles de su

activided. Los ganaderos han desarrollado una serie de p~cticas necesarias pare -

obtener mejores resultados en el aprovechamiento de los animales domásticos; estas 

prácticas de trabajo aplicadas a los elementos constitutivos de las unidades pro -

ductivas ganaderas las denominamos com6nmente Zootecnia. Entendida como al arte y-
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Comparendo le perticipeci6n relativa de Michoac:An en le POblaci6n necionel -

de ns nos, dste he sido la mils estable en las seis ddcedl!ls; no as! le de le regi&., 

la CUfll ha moatredo ur>a ,,,.,yor variaci&.. En 1960 estuvo por abajo de la pertiei~ 

ci°'n '""" alta que ee he dedo an el año de 1940. Siendo parecida la perticipec:l.6n

de la regi6n con l"especto a la pob1ac16n asnal de Mie!'oecdn a 1a descrita pera le 

nacional (e....,dros nos. 3 y a). 
Lll poblec16n de caprinos crec16 de 1!?30 e 1950 en Jiqui.1+:an y Marcos Gaste 

llenos, decreciendo hecia 1960; sin ll"ege.r e caer· por abajo del nivel observado 

en 19<!0; rec:).biendo un ntJGVO impulso en 1S70, sin "l.legar e sobrepasar el nivel.. a,! 

. =r.:üdo ar: l~....C, y an lSCO riig~~'°'ú ¡t,J. crecimiento .nés ·~ito en las seis décadas .-

que comprenden los datos censal.es (gn!lf'ice no. 3, cuaclro rlº• 2). 

· M:l.choecdn siempre he. astado entre los primerQs oclio es~ productore_s . da cg, 

pr:l.ri~ desde 1930. liaste 1980. Sin eri:.~o, . en ·ia regi6n soll!Jllltnt:8 .el municipio da_ 

Jiquilpen C'Jl!nte con une poblac:l.6n digna. da tanarse ·en cuenta, aunque no as ten -· 

eignit":l.cet:l.ve {cuadros nos. 3 y 4). 

En relac:l.6n a los . ov:l.nos, la l"llgilln nunca ha pesado por e:rrli>a" de las 500 02,. 

bezae de ganado, siendo poco im¡Jortent:e su pertipipaci16n ·a n:lvel_ as~do y nec:l.onel. 

Michoecdn aparte un porCentaje bajo e le poblac:16n nac:lonel; dest:Bcdndosa le MeS!, 

te te...~sca en e~ta act:ividi?d (gr.f~::.ca no. 3, cuadros nos. ·2, 3 Y 4). 

Los ¡:iorcin~ hasta 19E!O hen ccmenzedo ~ ser importantes en la regj.6n, dest

cando el rnun:1.c:i.i:i:1.o de Jiqu:l.lpen dltnt:ro de este actividad. llichcacdn en su conjun-' 

to, e partir da. l.970 he f'iguredo en l.os dos primeros 11JQeres de produ=i6n da as:. 

te ee¡:;ecie e n:lval necionel; la reg:16n del Baj!o (La P:ledad, Purdpero, nazezalce, 

etc.) aporte une gran cantidad de cabezas de gi:inado ·porcino (grif':lce no. 4, cue -

dros nos. 2, 3 y 4). 

Le riviculture an l.e regi6n creci6 de 1930 a 1950; dacl:lnerdo hacia la diJceda 

de 1960; ae recuper6 e partir de 1970 y en _1980 registr6 ·el cr9Cim:l.ento rn&s· alto. 

El. municipio de Jiqu:l.lpan prodt.f!:e l!ll!s que Mareos Castellanos. El. estado da MichD!!, 

c&n se encuentra dentro de los pr:l.neroa ocho lugares en l.e producc16n de aves e -

nivel naci<>Ml; siendo escasa le participeci6n de le regi6n en le producci6n av!-
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cole con respecto el estado (grt!f'ics no. 5, cuedros nos. 2, 3 y 4). 

Le producci6n ep:f:cola d8 la reg:16n dacrecitS hasta la dlcsda da 1960; a partir 

de •sts comenz6 e crscer; sin llegar e sobrepeusar en 19e0 el nivel que habfe elcs!l 

zedo en 1930. El aetsdo, ein ambe~o. n encuentra entre los aeia primaras produc

toras da misl y cera a nivel nscionsl (grjff'ics no. s, cusdros nos. 2, 3 y 4). 

Uns vez reali.zeda le dsscr:ipci6n de la poblac:16n da los animsles domdst:icos, 

podemos asegursr qoe le ectiv:idad ganadera da :lmportenc:ia es le genedar:f:a bov:ina y 

dentro da tfste la ded:icsde e le producci6n da lech8, le cual ub:icemos en loa Altos 

del "JelMich•, como se he dedo en llamar e le perta alta de J:iquilpan y Marcos .Ce.! 

tellenos, como ye se apuntaba en el apartado en donde se estudia el desarrollo hi§. 

· "órico de le región. 

b). Manejo. 

Pera un buen.desarrollo de le axploteci6n gensdara, se requiere del cuic!edo.

de loa enimelas·e tre\Als de une serie de tlcnices de manejo; estas pnlct:ices llS't&n 

!ntimemsnte ligadas e otros aspectos que l.e Zootecnia cons:ldera (gen4tics, a1iman

teci6n, sanidad, ate.). Describiremos equofllaa qua realizsn los productores de Ji

quilpen y Marcos Cestalleno9. 

Los datos que utilizamos son el resultsdo da le encuesta levantsde·en 42 - -

plotscionas lecheras en le regi6n, en el año de .1962. 

Pritcticas de ordeño.· 

El procedimiento pera el ord9i'lo es el siguiente: un 2~ de les exploteciones

en donde se leVftnt6 le encuesta prscticen el ordeño dos veces·el d1e y un ?e/. s6lc 

lo ·realizan une sole vez. Se ordeñen loe custro cusrtoa ele leche y s6lo en aquellas 

explotaciones en dondfi ae crían los becerros y becerras se les deje eproximsclamente 

:.m cuarto de le leche que produce .le veos. 

Como observsrr.os, el porcentaje d8 ordeño indicado tdcnic:amente es muy bsjof -

ya q .. e le prllctica de .dos ordeños el día date spe""s de 5 años etrtCs s la f'eche de 

la encuesta. Hay ~ue señalar que la gren.11'9yor!a de los productores realizan sola

mente una vez al día el ordeño, debido a ~ue cnnsideran que les vecss no produci -

rían los ~isrnos litros de leche si se ordeñan dos veces; aunque algunos otros entt'!!. 
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vistados manifestaron que el origen de este pn§ctica es debido e que no encuentr!!ln 

el medio de comercializer le lecha y le perderán porque no cuenten con instalec~ 

nes pera al almacenamiento y refr:lgenoci6n. 

El ordeño se realiza generalmente en un corral especifico dentro de los p~ 

ros en donde pesten los animales; les ve:cea son confinadas en un cornil y en otro

se colocan los bates de 1.s leche y comederos individueles en donde se deposita al,1 

mento concentrado el que se ha ecosti..mbredo a les vacas con el fin da que se acer

quen al corral. Se dejan pasar al corral uno o dos animales dependiendo del nOOiero 

de ordeñedores (se reporta un promedio da 25 animales por ord~~.ador), en donde se

encusntra el alimento concent!"!!dc; j:>tiS<ln primero las vacas que son les rn!I!! altas -

prc:!:..ictores o que est:.!n recii!ln perides. E!! prectice común que los emimeles tengen

un nombre el cusl responden; les vacas comienzan e consumir el alimento y entonces 

se dejan ordeñar sujet6ndolee los miembros treser~~ con una reata, Pare estimular

le bajada de le leche o secreci6n de las Vl!IC!!!s que no tienen cr!a, se manipulan lo:!!' 

pezones con le neno del ordeñador, que extrae un chorro de leche o tome un poco de 

1e cubeta para frotar los pezones. Aquellas vacas que tienen cr!a, se les acerca -

el becerro y se deja que ""'me un poco para que le shva de estímulo alpez6n y de!, 

p.,.:¡s se lee retire; dejhtdolo m!!mer hasta el final la leehe que he quedado en 11!1 -

glándula ""'maria, 

E:n natos mi!ls grandes se encuentni un niño o niñl!I i:ierisnte del dueño que se d.!!. 
dica exclusivamente " est1"'ular los pezones de 1es veces que sarán ordeñadas. 

Les veces comienzen a ser ordeñl!ldes des?Ulfs del quinto d!a del pert:o, ya que

el calostro se le deje el becerro. Otra pnfct1ca común es dejar ""'mar al becerro -

los cU!!ltro prtmeros días, y le leche que ~ste no consume es ordeñada con la final! 

ded de producir los denominedos •chongoe•. 

El ciclo 1.actecional os.cila entre los lBO a 240 dfas; ctiyo promedio son 120 -

d!ss, El horario de ordeño dentro de les explotaciones que lo prectican une sola -

vez al dfe, es de S t1 6 da la ""'ñena¡ 4sto lea permite conserver le leche un·poco

mds de tiempo a temperatura aml:!iente. S6lo un 5~ posee vehfculo pera transportar'-

:;¡_., ~l lugar de vente o industrializec16n y un 43')1; espera hasta que el comprador ~ 
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se a recogerla. Los que rea11z.an dos ordeñas tienen un horar1.o entre 4 y 5 de la 

tarde para ll.evar a cabo .la segunda; can esta leche producen queso o se la dan 

como alimentac16n a las becerras. 

Una práctica que está ~imalrente l..iaada a la producc:l.6n de leche y al Drd!!, 

ño, es el secado de las vac.e..s antes del parto. Aunque no se lleva registro cent.:!:_ 

nuo y por escrito de la producci6n de leche, los productores dejan da ordeñar a 

las vacas a los siete meses de gestación, pero algunos secan a sus animal.es CUB,!! 

do producen menos de medio l.itro de leche; no es raro que en algunas ocasicr.es 

no se raspate el periodo se=. Se seca a las vacas dejando de ordeñarlas y sus

pendiendo la alimentaci6n a base de granos o concentrado; algunos ordeñan una vez 

sí y otra no; ~sto lo re~ durante una semane. 

1'anejo de vacas y becerros durente el parto. 

Durante el parto las vacas son pobremente atendidas, ya qua casi la totaii

dad de los productm"e.s no posee instalaciones adecuadas pera conf'inar a l.as vacas 

pr&cimas al parto. El parto se realiza generalnEnte en los potraros on donde pas

tan o pasan la noche los arú.cal.as; esporádicamente se.les presta alguna atenci.6n 

cuando el propietario o el vaquero se clan cuenta de que la vaca está par:l.endo, o 

en los casos en que sé presen"-..an diFicultades para que expulse al becmTC>. Si se 

dio atenci6n durante el parto, se procure ~i<lr la cavidad eral y les f'CSIUS ~ 

sales del becerro, eliminando la3 mucosidades y secándolo. Una o dos horas.des

pués, arriman a la cría para c;ue mame ds la vaca su primer calostro. Despu4s del 

parto y durante las primares horas, 1os ganaderwi observan s:I. la vaca arrcj6 la 

placenta, aunque en muchas oca.sionfts no se percatan de esto último y s6lo at.ietl 

clan a la vaca s:I. desputis de un día del parto presenta retenc~ da la placenta; 

~edcn ontoncas a retinlrla y a colocar algún med:l.camento paro. evitar inf'ecc:16n, 

p:rác1;ica que no es muy genere.1.:izada. 

!:anejo del semental. 

Los ganaderos de la reg:161 tienen dos t:l.pos de irenejo del semental; entra J.!;! 

1.io y septiembre se permite al toro pastar libremente con las novil.l.as y ganado 

~o, y el rosto dal aiio permanece conF:l.nado en un corral anexo al 11.gar de ~ 
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ña. Aunque hay productores que con la f'ina1idad de no agotar a1 sarrental durante 

todo el año 1c tienen ccnf'inado, proporcionándola. alirrentación en pesebre o en c2 

madero... 

Descornado de becerras. 

E1 descornado se rea1iza sol.amente en las becerra ... , pues es una práct:ica ge

neralizada vender los machos durante 1cs primeros 15 días de nacidos (se encontró 

en las entrev:lstes que la venta de becerros data de unos 5 años a la f'echa). 5610 

tres productores dejan dos o tres becerros pare el autoconsumo de carne durante 

e1 año. 

La edad para descornar a las hembras es muy variable; siendo lo más co::ún que 

se les descome a 1os B meses de edad y antes de que se presenten las lluvias; con 

ésto se trate de evitar gusaneras en las heridas, aunque algunos descoman c!urantR 

1os meses f'r.ios. Los ganaderos cortan 1os cuernitos con cagueta, aplicando un f'ie

rro ca1iente en la herida y taponando con estopa o algod6n y una plasta ele brea P!!. 

ra que cicatrice. 

Marcado de los animales, colocacicSn de ani1los y castrado. 

El ganado se marca con hierro candente en algún f'l.anco del animal; c:lichcs f'~ 

rros tienen algún s!mbolo o "rmrca" que 1os ganaderos registran ante las ascciacia 

nes locales ganaderas, y qua sirven da patente del rancho. Los animales tienen por 

l.o menos un año de edad. cuando son marcados y se procura hacerlo durante l.a época 

de inviorno. 

Es más rara la práctica de colocar argolla en e1 tabique nasa1 de 1os novillos 

que se destinan para·sementa1es; cuc.ndo se rea1:1.za esta operacién, 1os animal.es t~ 

nen entre los l.B· y 1os 20 meses ele edad. 

La castración de machos es una práctica ·nds rara tcclav!a, debido a que ll2J)' P2 

ces novillos llagan a la edad adu1ta, y s61c 1os productores que se dedican a act;!,, 

vidades agr!colas tratan de tener una yunta de ·bueyes. Esta práctica se ha perdido 

casi totalmente debido a la util.izaci6n de tiro .de bestias para senibrar o a l.e me

canizaci6n; por esto mismo hay muy pocos animales de trabajo {tanto bovinos ccr.io 

equinos y mulares). 

Inspecci6n de l.os animal.ea. 

Durante el ordeño es cuando se reune a la mayor parte del hüto, y es en este 
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~o cusndo ee. detectan tre.unatismos, cajerl!ls, o algún otro tipa de padac:l.nd.entos. 

Es muy nira q\8 algún productor recorte pe.zuñas, ye que _genere.lmante l.as animales 

p!lstan en potreras bastante pe~osos y can e1 continuo mcv1miento las f'aneres 19,!! 

f'ren un dallgaste nat.Jra1. Se presta.etencidn e1 creci,,j,iento de las pezuñas de 1os 

semental.ea que parinanecan tocio 111 ti.lilq>o canf'inados; aunque qto se sa1uciana cl4.t! 

del.es paseos a l.as animal.se cuando - las lleva· e 1os eguejas. 

e). Genlltice. 

Dentro de eet:a.apertado·t:nltaremos algunos aspectos que 1as ganaderas tansn en 

cuenta. para -jorer e1 ganado 1achero qua explotan. La re.za de ganado que se explo

ta - la Hol.ste:li:t-Friea~ CJ'\.IZB.da con ganado criollo, predaninando ·las caractarié

ti.cae Hol.stain dsbido a qua la -.yor parte de 1os" hatos tülnen muchos J>ños de ~ 

~ f'crniado. 

Las pn!ct::S.cas de mejonsmianto geoot:1co ést.!n intime.menta ligadas al proceso %'!!. 

productivo par "•di.O tla1 cus.1 se trBsmit& e1 material, heredit¡:irio de Uf"!B generacidn 

a otra~ 

Reproducd.dn. 

LoilganadBros de 1a reg1&1 utilize!n en·f'onna prepondenmta la monta directa o 

natun1 coíno ~ re~va: 11610 un 17'/. d!J las expl.otaciones encuaatadas pres, 

t1cen la ~cidn ert::l.f'ic:la1coinomtodapara1elo.a1a:monta cfU-ecta· desusan,! 

me1ea; no cuentan con e1 servicül de ~ci&i srt::lf'icis1 en f'anna parfl8nente en 

- mcplotacianaa debida.el reducido n(nera de·prof'asia'd.stas que puadlln real.izlll' 

este tipo de b'ebeja especializada. 

La encuesta levantada nos~ que del tota1 de las pPlot:acicnaa.un Eli!'/. P2, 

sea semente1aa y un 38'/. no t:l.anaf'!. Las explotec:l.ones que t:l.e1111n sementales muaat:ran 

l.ri!l c:Grua media da '30 vacas adu1taa par semental, en e1 supuesto de que 118 ut:l.lica 

so1amante .una monta para que quede gestante; pues no se Uavan 1"9g1stros da repro

d"uc:cidn en l.aa mcp1ctac:l.cnea. Por entrov:l.stes :l.ndiv:l.due.l.es e productores, t111toa CCI!!, 

s:1dlilron quo ISOM necesarias dos montas por vaca para que queden gestantes, en casi 

e1 &J'/, de los ~-
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Si.realizamos los c.§lculos sobre le bese de les veces existentes (cuadro no, s)_ 

!Tlll!!:s un 5~, tendremos que las explotaciones requieren dé 45,5 montes al sño por se

mo.ntsl; c~erendo los pal"!tmetros reportados en la literatura, de aQ-,_"{] vsceis/sño -

por semental pare le monte neturel en conf'inemiento, y 25-40 servicios por sño-seme!l 

ta1 en pastoreo (33) (se) (149), encontramos que las explotaciones en donde se rea

l:i:z6 le encuesta entren dentro de los ~metros establecidos. Los pr=Cuctores eco~ 

t..abren mantener en potreros durante tres meses el eñe (julio-sept:!.em...'-e) al semen

ta1 con les vacas que no se encuentren gestantes , vaquillas y ganado l"..arro, y el ~ 

to del· año el toro permenece en conrinemiento. Aunque existen ganaderos que conser

ven durante todo el eñe en coMrinemiento al semental o pastando con al ganado en los 

pctreros. 

La edad s ls que comienzan loe gsnecleros s utilizar e los novillos que lee van 

a servir de reproductores, es el año o año y med:io, pero ~sta no es una regla gene

rai, ya que a loe nov:illos se acostumbra mantenerlos en f'orme libre eon el ganado -

li=o. (vacas que por alguna cause no quedan gestantes), vaquillas y algunas becerr..s 

y becerros. Esta libertad dentro da los potreros causa en algunes ocasiones qua alg,!i 

ries vaquillas sean f'ecundadas por los· novillos. Pero le msyor!a de les productores

ccnsidere que al año o año y medio deben de comonzar a utilizares. en f'::rms continua 

a 1o!!! msclios. 

~ lás vaquillas se les cruza con el semental e une edad de dos o dos años y "'!. 

dio; algunas quedan gestantes entes da asta edad por traerlas pastando en potreros

cCn el semental y con los novillos. No es p~ctica generalizada planea.- el primar -

er.opadre, a un peso o edad determinados, las vaquillas de un año y medie de edad pa-n eproximsdamente unos 275 lq¡., lo que nos est& .indicando un ret:reso en el desi!ll'T!l 

110 corporal, por el tipo de a1imentaci6n. Por esto mismo tardan m&s en quedar ges

ta,.......es o queden gestantes con bajo peso corporal; ello ocasiona en el trenscurso de 

le v:ide productiva un pobre rendimiento en la producci6n.de leche, 

Cono ~todo· de reposici6n del hato o incremento de ~ste, todas les explotacio

nes cr!an a las becerras nacidas, -1 porcentaje de nacimientos de hembras con res

pecto a los machos es de un 55 a ED'f,. 
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La detecci6n de los celares en le hambre es muy necesaria cuando se realiza-

1a insemineci6n ertiricial o le monta inducida; pera detectar calores utilizan al 

""""'9nto de le ordeña o cuer.do den de comer alimento concentrado e les vacas. 

Le inseminaci6n artif'icial es considerada por loe productores que la utilizan 

y por algunos otros que no ~.an podido tener acca~o e ella, como un medio de mejo

T'!!r su hato ganadero; aunque pera algunos otros todavía causa desconfianza dicha

¡::r~c~ica. Los ganaderos que utilizan la inseminaci6n ertif'icial (l~). la usan ª2 

brs todo en veces que ya poseen ~s de un parto y producen una csnt.idad de litros 

por erri.b" de la media (7 litros ordeña), Dicha cantidad f'luctGa entre los 10 y -

15 litros por ordeña. Cuenco una vaca no queda gestante después de la primera in-

miento de manejo las vacee son cubiertas deepulfs del parto al segundo o tercer C!!,· 

lo; o saa entre los <IO a ro dfae deep~s del perta. 

La mayor dif'iculted pera los ganederos es que no poseen personal capecitado

pera realizar la inseminaci6n artif'iciel de sus hatos, o no cuenten con el equipo 

pare ef'ectuarle. Algunos tú.jos de loe productores conocen la técnica de insemi.na

cit'in por haberla aprendido en la Escuela Agropecuaria de San .Jos~ de Grecia, pero 

por f'alta de equipo no la practican. Por ello, los ganaderos dependen del servicio 

c¡ue presta un ""3dico veterinario zootecnista de Ciudad Guzmi!n, Jal. , que tiene una 

?'""!!d de S!!?'V'ic:!.o de :!.n:?em:!.~LA:i. L::i :uta la racon-a al ;r4d:Lco cad8 tras d!eis y 1o~ 

productores deben colocar_= bandera roja en la orille de la carretera para ind,1 

carla que necesitan eus e~cios; aunque a vecees esta recorrido resulta irregu

lar. Otre. elterneti~a que pueden utilizar es solicitar loe earVicios de un ""'1ico 

veterinario zootecnista·.de Jiquilpen; pero .Sato muchas veces no lo pueden hacer -

debido a que este ""3dicp trebeja en la Escuela Agropecuaria de San .Jos' de Grac1.a 

y no se encuentra en f'orma permanente en su f'armacia ubicada en la ciudad de Jiquil 

¡:an. 

La insemine.ci6n artif'ic:ial del ganado, en opini6n de los ganaderos, es una 

menara de mejorar la _calidad genl!ltica del he.to; ea bien acogida, aunque al¡;uncs se 

rr.uestren esciSpticos cuando cma vaca no quede gestante. 

1 
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E1 semen que se util:lza en la insaminnci6n art:if'icial proviene en· gren parte 

del producido por le Secretar!a de .Agrl.cultura y Recursos Hidrelilicoe; aunque se 

uSa tambidn semen proveniente de ~!as extranjeras establecidas en P!o4x1co, á!!, 

.te a1.enpre l.es "9sulta m!s cost09o. 

Por las dif'icultedes que tienen para recibir el servicio, la gran maycrfa de 

l.as·procluctores canpran becerros que destinan pera sementales. Dichas compres las 

hacen con gansderos de otras regiones· del estado, cano Camucuato, Sahuayo, Llorelia, 

y Mazam:l.tla, Jal., o Queritaro. Estos becerros vendrán a sustituir o 1cs sementales 

que poseen y que desecharán despUISa de 4 o 5 años da servicio. u.a causas por las 

cue.l.es los desechan sen: el aunento excesivo de peso del animal, lo que provoca l!!, 

11:!.onea e las vaquillas y vacas con bajo peso¡ problemas de art:rlt:ls en al .....-.t:sl, 

qua i. :iq>:l.de dasplazarse dentro de las potreros y f'ect.ndar a las heni>ras, y sobra 

todo ,,_.,lazan a los sementales debido a que ya no es f'ácil. manejarlos por al peso 

y la bravura de los m:l.smcs {en no pocos casos los ganaderos reportaron vaqueros CD!:, 

nsadoe por l.aa -males). 

Caneengu:l.nidad. 

otra causa de reemplazo del BBllElntal es la da ev:Lter el parentesco exces:Lvo 8!l 

1:raloe m:l.ambros del hato¡ se en. cjua s:L se cruzan entre si a 1os miembros de una 

n ganado qua se explota ea el Holate:ln cruzado con ganado criollo. Se CCl!lpr'Bn 

semental.as de esta reza deb:Ldo a las caracter:!st:l.cae cano productores de lacha¡ bu.!!_ 

can calidad de los prcgen:l.tares en la cant:l.dad. de lecha que producen; caracterht:l.

caa .de le ubre da le vaca madre del eamentel; la confDnll!lc:l.6n de· la Caja tor6x:l.ca 

dal Padnt y l!l!ldra del semental; as1 cDlllD que loa padres del becerro que ven e ded!, 

. car· e. iiamanta1, tangan· en su ·haber un :!nd:l.ce alto da hentlras nac1.des, ya que cano 

-: 11111nc:lon61 las becerras se consarvan caa:I. tocias para repoa:l.c:l.6n del hato. 

Si., bien un 9eJ, de loa produc.toras ancuastadoa no lleva n:l.niJún reg:l.etro por e!!. 

cr:l.tode prOducc:ldn y reproducci6n, ellos procuren CDnlSerVar dentro de la axplota

c:l.6n.a" las cr!as de vacas que estdn por arriba de la media de proclucc:l.6n del hato, 

ya c¡Ue a estas becerros las cl"UZ8r'6n.con otro taro que ne sea el padro para 8\dtar 
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la consanguinidisd. Es pn!ctica generel.Uada que se presten los sementales entre 

amigas para podsr 1levar a cabo esta práctica. Es muy rara la pri5ct:i.c8 de maqu,! 

lar loa taras; aunque procuran no he.cerio debido a que crean que las senent:al.e= 

pueden adquirir enf'errnedadea ven4raas. 

d). Nutri.ci6n. 

·otro de J.as elenentos importantes en 1a m<plot:aci.6n del ganado lechero es la 

p:t"!ictiCs de al.imentaci6n y nutrici6n de los animal.es, pues estos f'actares cent>~ 

dos a lcis"antes descritos puedan datermirle.r le producci6n de leche. Se considera 

qt.P- !?!. '!":etc:"' ::r:: t.utr""...ciGn y tipo cie ái.eta constituysn hasta un SO o ECJt de posi.-

bilidades psra una buena producci6n de leche. No s6lo en el plano cuantitativo, 

sino tamb:l.dn en al cUl!llitativo; ya que un an:l.mel bien nutrido y b:l.an al:l.mentado 

con los requer:l.m:1antos adeCUl!ldoa de nutrientes y energfa prcporciona su ~:!JiB P1"2 

ducc:l.6n de leche; y bejo planes de -nejo al.:l.mentic:l.o adecuado serdn rentables EIC2 

n6m:l.camente (6). 

En este apartado describiremos las pri5ct:l.cas de alimentaci6n que ut:l.l.:l.zan los 

productares de nuestra á"8 da estudül. 

Par el tipo de pri§ct:l.cas de aanejo del ganado 1"3l'erl.das a la al.:l.mentac:l.6n, P2 

demos af'i.."'lll!?r ::;-..:: 1a:: cx;:ilc'-..aciooas son -tens:i.vas y 111:1..-ctas. las extensivas son a

qtéllee en las cual.es el. ganado agosta en los potreros todo el año y aprovecha los 

pastos naturSiea. Y las mixtas son aqull.l.ss en les CUB1es edemda de utilizar en un 

periodo del eño 1as pestes qu1;1 crecen en f'orma natural., hacen uso de recursos ali

nant:lcios, CClllO 1a es sup:i-nt:ar le al:l.mentacil5n con f'crrajas carl:ados, gn:.nDS y 

concentrados; -m:en:l.endo a los an:l..rnal.es en se;n:l.-cont"~nto. 

la al.:l.mentaci6n en el s:l.stlllllll extena:lvo. 

·En J.Sa2, J:l.qu::l.lpsn contaba con t:lerree agrfcolae c¡o.e representaban casi la "2. 
t:ad de le supm-f':lc:le disponible; les cUb:l.artas por past;i.zales y aptas para la g~ 

derfa representaban el Z7. &J,. Mientras que ~1arcos Castellanos posa fa l.lf'/, de euper

f'ic:l.e agr!col.e.·y un e:Jf..de t:l.ernls con pastizales (cuadro no. 6). La superFicie d~ 

pcnibl.e de pas~ en los dos municipios alcanza el 57. 3'f, da1 total de l.B. rogi6n. 
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Las pn!cticas de aobrepsstarwo y da las labores agrlcolaa a t:no\Als de muchaa 

dEcedas, !'en dado como :reaultedo que loe V88t:l.g:l.oe del pa:l.eaje de bosque .. p:l.noso 

caopuesto por uña de gato (P:l.thecellcb:I...,, acat....,_), tepanm (Acacia pervvstul.e), 

cezahueta (!panoea wolccttiena], y otras, y loa nimianentee de bosque da pino-ene,! 

no, evolucionaran a camun:l.clade& de grandneas o zacetelee cl:!max, compuestos por -

pa..stos de los gdneros Bouteloua o nsvajita (e. ¡zrec:l.l:l.s y e. h:l.rsuta), Andropos6n 

o col,a de coyote (A. sacharo:l.dee), Arist:l.da o pasto chino, carrertlla, ~ o -

bel.1:1.co l!ll'IUl!ll o rye grass (Lol:l.um perenne) y otros z.acatones. 

Lea- zacatas se encuentren presentes todo al año, siendo m&3 abundantes en la 

~ da llw:l.as (jun:l.o a mediadce de octvbra); c<un es el periodo .ms propicie P!!. 

ra au nmjcr dasarrollo y crec:lmianto. Los ca.....,,. y 1'0"'!!!"!= ::.: c:;;s;;rv .. n cioo diati!l 

tas tonslidadaa da verde y la veget:aci.Sn - m&s suculenta y la aprovecha mejor •l 

gene do. 

Sobre dates recabados par. al Departamento de Gensdarfs del 0:1.stritc AgropeCUJ!. 

rio de Tamparel. y Forestal no. 1, Zemors, se calcula qua les fnd:l.ces de agostadero 

de- la regi6n sen muy bsjce, ya qum en J:l.quilpan - :raqu:l.era de ll.8 he. por unidad 

sn:imal y en Marcos Castellanos de e.a ~.JU.A., con una prcducc:l.dn de 370.5 kg./ha. 

y SCXl kg. /ha. al año de 1'orreja eeco, respactivament.. 

U. potreros est&n del:l.m:l.tedos por carees dobles c!S p:l.edre, pn§ctiea astsb1!, 

c:l.da desde ll8ffiedoe del a:l.glo XIX (?S); aunque en loa ~ti.moe ei.~!:I eñe: ::e han -

co:osnzado a circundar con· alambre da p(.tee. Exi!5tan potreros a 10!5 cuales ne ea han. 

C8r'Cedo y los animsles pastan 1:1.brernanta, !5cbra todo .., t:l.arrea ej:lclslaa. 

Los hatos qua se psatm.an se dividan generalmanta en grupos, y cbedecen-111-

estado 1'iaic16gico da los an1-1-s 1 los potreros ""9 ricos .., psstO!S son dast:l.ne

dos a las vacss en producci6n con cr!as y s:l.n datas. U-. segundo grupo est& 1'ormedc 

por '!acas ~. vacas horras, nov:l.llas, becerras y el samanta!; a este grupo le

corresponda pastar en pot:roros ""9 pobres en vegetad.6n, Dentro de los pctrero11 -

911 establecen saladeros para que consuman minerales, generalmente 11111 y salitre -

que 8!5 adquirido en TaccuieatlAn, Jal, o Co1ims, aunq,.e tsrnbiln utilizan los blo

ques de minerales que sa comarc:l.a1izan an Jiquilpan o Sahusyo; 
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Los animales disponen de agua en aguajes construidós exprof'eso o en arroyos 

que atraviesan por los mismos potreroe. 

Loa agostaderos son rotados cada uno o aos rresas, aunque en realidad no hay 

una rot:aci6n s:letemtltica de los miamos. 

Los potreros iie dejan descansar de 20 s 30 d:!Bs al principio de les egUl!ls 

pera que crezca el pasto. Los ganaderos tambi~n realizan un mínimo de cuidados 

en los agostederos, que cons:l.sten en al chapeo y destrucc:l..Sn de h:l.erbas y erbus

tos con le f':l.nal:l.cle.d de que crezcan mejor los zecatas. Ex:l.sten dentro de los po

treros huizaches y arbust:l.vas qua la sinl& el ganado de sombree.cleros y de ref'ugio 

o los becerros reci~n nac:l.dos y que no hen sido atendidos por los productores. 

obligado a loa productores a reatr:l.ngir el uso del 1119dio ecol"s:l.co, ya que al el!, 

pender de la presanc:l.a de pastos les ha ocasionado "'1-didas y un pobre deaarrollo 

del ganado que - 111Snif'1.eata en proclucc:l.6n, baja de leche y tard!o desaJTOllo de 

las vaqu:l.llaa qua da lugar a qua al pr:l.noer BfllPBdra - retrase. Loa 11111aea ""9 cz-! 
t:l.cos para la e1irrentac:16n del ganado que depende exclus:ivament• de loa peatoa -

natUNSles, son da d:iciambre a .. yo¡ par lo que lD!!I ganadaroa - ven obligados a

supl-ntar la al:lmantac:i.Sn del ganado en producci6n con al:lmanto verde, como al, 

f'elf'a, repollo, zanahor:ie, avena, ate., y qua - adquirido en la c1'nega da Cha

p!!lls, sunt11J9 eete Htr!ltegie !1610 la pueden SllgU:l.r loa productoras qua tUnan "'!. 

yores recursos econ&iicos. 

La -yoría da loa productores que practican exclusivamente al pastorao dura!l 

ta tOclci el año, aon ajidetarios o pequeños propietarios que poaeen 5 hactilreas o

-nos, y qua aon loa que conc11ntren hasta un 40/. da la poblaci6n bov:ina de 1a re

gi6n; pos-n da una a diez vacaa, aiendo 1111.1y precar:ia au situac:16n. 

La a11-ntacil5n en s:iat- extansivo-intenaivo o siat- mixto. 

Bajo tiste e:iat- loa animalea son al:imentados un periodo del año bajo libre 

paatoreo, que coincida con la lpoca da ll1.n1ies; el resto del año -dicieri>re-meyo 

se aprovechan los esquilmos producto de le agricultura (esquilmos de maíz, peja

da trigo, etc. )J forrajes suculentos como le elf'elf'e, repollo, zanahoria, avena, 
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janamargo, etc. , eilo de mafz y racionas al:f_.,..ñi::i.cias preparadaa por loe miamos-, 

productorae, y alimentos concantradoa balanceados da f"actura comercial (PUrina, 

Albam.x, ate.). L,a eupl-1:aci6i alimenticia - da de ~erencia a 1aa vacas an 

producci6i; en menor cantidad a lee becerraa, ve::¡ililles y vacaa horras. 

Pera peder alimentar a l.aa vacae con pasturas 1'rescas, l.os productores rec.!! 

rren a lee agricultores da la c~nega da 01apala, que como t4~ tierras de ri,!! 

ge ~den IHllllbrar alf"alf"e, janamargo, ate. y a aquó!llos qua deb.idc a les bajca -

precios del .-rcadc e poca de11111nda dé eus hortal.izee, se uwn cbl.igadcs a re11111tar 

sus sembntdfos de repelle y zanahoria. En este sentido sen CC111Plementeries las -

activicledes egr!ccla~nadaras. Temblán aquellos agricultores (ajiclatarics y pe

~~?!~:!! ~ict=..-!.ca) ~ (h) p0889n gansdo y que sembraron -h. f'rijal o 'trigo, 

venden loe· esquilmos pare a11-r.ter al ganado de productores llllfs f"uartes. 

El 111afz - una . f".-nt. importante de nutM.entes que f"cnM perte de las raci2, 

nea al:lmenticiaa. que loa productoras preparen; as utilizado en grano e molido) • y

en la elaboreci6i de silo, y el zecate e rastrojo ee<:Cfll<I como l!!stre. la encuesta 

1-nteda noe cOnf"U- que si5lo un 5'JI/, da los productores s:ieolbn!ln mafz¡ de la

produccil!n obtenida, el s. '2S'f, a1t destina el consume f"amiliar¡ un 48fo se le da dlt 

comltr e loe an:llmlee y un 48/. slt dltd:l.ca a la venta (cuadro ne. ?). El consLlllO dlt 

... dz que haClt 1tl ganado ae euparado eolement1t par la vanta fin un ~. Cabe Sl!lña

lar qu. son loe gen=~ =de 1'-.-..-. los que util:izan llll!la este recurso al:lmentl, 

.. cdo. LDs genadero9 que tienen menor ri&.ro da vacas acostumbran 1110l1tr les molon

cos dlll 111afz, pera a11-ntar1ae¡ pues aetas llll!IZcrcea tienen los granos menes da

aarrolladoe y rinden menos an paaoi adenllta son p0cc aceptadas pcr les ccrnpredor1te. 

Tanto loa genadllros grandes CClllD loe peqU1tl'los utÜizen 1= r.oquHmcs del maíz 

(rastrojo) pani albentar a loa hatos, ye sea picado e en greña; J.a producci6n da 

raati:'oJo, sagtln la encuesta levantada, anda por el orden de las Jldl. 185 tcneledes 

(6 ton, /ha~). 

La siembraº de mafz es de temporal., pero en le actualidad los productores ut! 

. lúan todos loa recur!ioa t4cnicos de que disponen, pues las tierras dedicedas -

este cultivo son pebres y en terrenos muchas veces pedregosos; e1gunos rael:l.zen-
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les labores de cultivo con tiroe da bestias o yuntas de bueyes·y en los terrenos 

en donde se puede utilizan el tractor. lkl ~ de los productores hacen uso da f'a¡; 

tilizentes qufndcos -urea y sulf'ato triple-¡ un ~ utilizan herbicidas para des

hiari!er, y equllloa que no loa usen, daeh:lerben 11 nano. El tipo de semilla que u

tiU.zan es le dancminacla uruapeño ¡ aunque les ms comunes son el anarillo criollo 

y el prieto pera el consumo f'emilier. Solamente dos o tras ganaderos f'uertes que

f'ueron entreviatedos sambreben ederni!s de meh otros granos como al trigo y la ce

bade (cuadro no. e}. 

Un 17"/. de los ganaderos encuestados sembraban garbanzo y un lo¡{. sembraban s~ 

go. Ambos son utilizados, tanto.el greno como los esquilmos, en le alimentaci6n -

i:ial garado (eUc:t~ r1oa. :; y lü). 

La cantidad de granos y pejes molidos que eon C0111JOnentes de les raciones a

limenticias que preparan los ganaderos son lllUY veriebles, y dependan casi e>eclus!, 

vemente de la disponibilidad da los granos y los precios en el marcado¡ ya que un 

99'/: de las raciones preparadas no son belsncaadss de acuerdo a les necesidedee "!! 

tricioneles de los aninal-, ~la ldgica q<.e se utiliza es le de preperar·rec:l..2. 

nas que sean ""9 baratas. 

En le regi.6n hay a- f'brice• dealimentos concentrados para aninalaa; des

da elles se encuentren ub:l.csdaa en Sahuayo, can a:lete trabejedoree, y una pequeña 

an Abadiano, tsnanc:1.a da Jiquilpan, qu¡¡ ¡¡¡¡¡;1i;a a tNis p..-rsonas (24). 

En d:lchos esteblecillliantoa se producen elimantos concentrados con un 16 o 18'(. 

de prot:afne, Paro lca.n:l.velea da cal:l.~d .daJ•n mucho que deSeer, ya que no lleven 

un control da cel:lded an le alaborac:lt5n del elimanto. Los :insumos que se utilizan 

en 1a elabarecidn da loe aliJ!lentoa.eon loa granea q..e se producen en le rag:l&. 

(m1dz, trigo, sorgo, c&rtemo, etc.) y algunos otros que son trefdos de f'Lera como: 

peste de coco, paste da c&rt:11111D y her:lnolina, ·que se consiguen en Tenaul:lpes, ""!!. 
pulco y Colime. Tenob:lfn ut:llizen alf'elf'e deshidratada y melaza; le pr:lmere le Ca!!, 

aiouen· en Guenejuato, y 1e maleza· proviene efe los ingenios de Los Reyes y Jalieco. 

Los castoa de los altm.ntos concentradas elaborados en le reg:l~n, verían de

ochocientos e mil pesos le tonelada, dependiendo de los :ingredientes que contengan, 
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Solamente un ganadero de loa entrevistados proporcione.be una rac:l.éin integral 

que 41 mismo habfa farnaulado, y en cuyo contenido j.nclufa harinoline., sa1vado, •"!:, 

go en gra.no, .,,..:1z, pasta de coco, paeta de c&rt:amo, melaza y alfalfa deshidretar:fc:l, 

con ..in costo promedio de $5.45 al kilo y con 22f., de proteina. 

otra estrategia de auplePantaci6n al.bentic:la en la 's>oca de estiaje, es pro

porcionar alimentos· suculentos verdes. Se utilizan el repollo y la zanahoria que 

son adquiridos en la ciánega de Chapela. El repollo - consigue a ochenta centavos 

kilo y la zanahoria. a cuarenta y cinco centavos. Tambián se utiliza la alfalf'a "8!: 

de cuyo valor as de $1.40 a 1.so el ld.l.o, o en f'arma achicalada, qua cuesta el.rSdJ!. 

dor de '45.00 la paca da 30 kilos. La alfalfa solamante es sembrada par un produc

tor entnrviatado, y otro més siembra slf'alfa-~bol; pero la cantidad '!8 he~s 
llBl!lbredaa es muy beja y •ato limita su utilizs.ci6n a paqueñas cantidades durante al 

año. Un 1Dl' de 1- productoras eielabra avena, ~ndola cortada y veree a los ~

les; pero ta..0:1.dn el n(imero de hectáreas es muy l.im:itade. Otro cu1tivo es al jana

~o (Ebo o veza), qua es consumido verde; aunque sol.amente un productor ce los 

imntrevistados lo tdembra. 

En relac16n a pradBl'l!lll Slllli>radas axprofeso, tres productores siei:ilran Olleto 

o R)f8 Grasa, que es peat01'9ftdo por los aninBles (cuadro no. 11). 

Muy pocos productores tienen ~dios de f'orrajes que puedsn ser sum:lniatr!!, 

dos en verde a1 ganado¡ t~·elloa dependen de aste tipo de f'orraja, sobre todo 

al'l ~oca de estiaje; los pastos natural.as disminuyan o aa agoten y para poder -n
termr· la producci6n canbinan forrajes vardas con al.imantes concentrsdcs y pejes P!i!. 

ra ·hacer f'ranta a la sequfa. 

En la regi6n, a partir de 1970 - cOC1BnZeron a construir silos; aunque dos o 

tres produCtores de 1- ma ~rendedores poseen s11os desde 1950. Sag(ln loa datos 

· obtenidos por al C>apertamento da Ganadería del Distrito Agrcpacuario de Te"1'Cnll y 

Forásl:al no. 1, Zamora, en 1981hBbfa 61 silos en loa dos municipios estudiados; 

para 1983 ya habfa 75. Las medidas y eu capacidad son muy variadas, as! cerno su.di!!, 

tribuci6ii dentro de los municip:los. El incr&mento qua hubo da 1981 a 15'63 nas ...,.s-
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tra clare-nt:a la necesidad de los gsnederos da contar con t'orrajes suculentos P!!. 

ra poder hacer h'ante e 1a escasez da alimentos en le .Spoca de !18cas (cuadro no. 12). 

La encuesta levantada en 1982 nos muestre qua un 31~ O!! los productores eam

breben llll!lfz para ensilar, produciendo S,?80 toneladas de silo; y se benef'iciaban-

5,592 cabezas de ganado (cusdro no. 13). Loe productores cortan el llll!lfz para ans! 

1er e partir de t'ineles de Julio o hasta 111edisdos de !18ptiembre, aunque asta tilt! 

mo llBS ya as un poco tardfo pa.."l! e1 corta. El llll!IÍz se corte une vez que el. elote

- enc...,tra bien f'D""8do paro no 111Bduro, con 1e finalidad de aprovechar que l.es

plantaa est:&n jugosas. 

El. tipo da eilo utilizado as al de tr:Lnchera¡ aunque algunoa t:Lenen los cten2 

mi.nades hornos forrajeros, paro estos últimos van siendo desechados debido a1 f'rs!, 

caso de algunos el. ensilar a1 -iz por nacer uso ée práci;icas ina.;.,cU..clm. <lu<arol;o; 

al 11-da. La -yorfa ut:l.l.:Lza anailadarae del tipo f':ljo o 1116vil1 y loa qua no las 

poseen lea alquilan¡ al. p:Lcado ea mb •ido y se deposita diractenmnta el. lllBfz -

picado dentro d9 las cam:Lonata!! o en el. sil.o. Aunque todev!e hay personas qua l.o

picsn con nmchate por carecer de p;lcadarae, pero '8to lo encareca por la 1M110 de

obre qua se nacesita pera picarlo y pera acarrearlo hests al sil.o. 

Al. 11111fz picado reranante los product:ar"lls agregan aditamentos como la melaza; 

aunque proc..-n añedir sal en pequeñas. cant:ldl!ldes¡ lo CDqlactan par ~io de1 tre,; 

tar o lo apiscnllln con la f'ineliclad de qua salga el. e:l.ra; despuls lo cubran con -

pl.tistico y una capa da i;ierra, ele tal r..ar.ara qua sa av!.ta la antrcd:l c!c e:!..-::: ~· 

raque se logra fx:Lto en.la f'annantaci&. 

Cantidades da a1imentos que se dan 11 las vacas. 

A pe_. d9 que loa. ganaderos util:Lzen loa granos pera eup.1-nt:ar le el:lment:!!, 

- ci&>. del ganado qua pasta· en los potreroe, no e todcis los animales les den a11men-

toe concentradas, pues st5lo las veces .en producc115n reciben de 6 e e kg. d:larj,os 

durante la ordeñe¡ el. tero se la proporcione una recil5n qua D!ICile entre los 4 y 6 

kg. diarios del mismo concentrado. 

Cuando - complementa le elimentacil5n con e11o, a les veces en produccil5n se-

1es proporciCl"lln a1rededar ele· 10 kg., aunque esta cantidad no es s:l.empre la misma, 
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ye que - sU'll:l.n:lstl'l!I "" CCllllldltr<M (cel'>Clllll· dlt madera, 11antas cortadas a le mitad o 

tambos dlt 16ri,,.)•·1:1.bre acceso; tlllllbUn despiAs de ls ordeña o durante fsta. Par

ias tardea - 1- dltJe qua ~n nurt:roJo o pajes a 1:1.bre accaso. 

La al1-ntac:l.6n que rec:l.ben laa becerTas pare repos:l.c:l.é5n cons:l.ste an cona.....,_ 

de calostro los pr1"'aros CIJlltro d!ae; si. 1a becarre no as destetada - le deJar« -

11111r11Br de 1a vaca despuds de habar ardeñedo dos cuartos de 1a ubre; 1a leche de los 

dos cuartos zwat:am•s - 1- deJa a los becerros. 

cUando - desteta e 1as bec:erraa, "8t:aa aariln eriseñade.s e beber la leche des

puds dlll cuart:o dfa da ,,.c:l.das, proparcs.oni!ndoles la lacha en cubeta; lea becerras 

son 2.nduci.daa par el -~ :l.ntroduciando uno o doe dlldos an 1a cav:l.dad oral. y ª.!! 

llll!lrgUndo1a en 1a lecha para enseñarla • aarber. Algunos ganaderos acostUlllbran 118!, 

clar a partir de 1a _pr:l.i9ra _,,. m vt.da dlt la becerra-, 1eche con ~tuto da -

áta (Pur:l.na) en une canUdad de 1 kg. dilu:l.da .., ag .. ; las beC9rl"8S cons.-n alr!, 

dador de 5 a 6 12.troa da leche d:l.ari.t. C&.Bndo son al.:ll9ntadas e>CCl.us!.\111-m:.t con -

leche y ato •htva loa coetos (172.00 di.ar2.os), en camb:l.o un ld.lograRIO da susti.tu

to da lacha cuesta S12.oo. Dllllpufs da 1a aaguncta -na da v:l.da se 1as daJa pastar 

con ot:roa bacan iltl y vaqui.11aa para qua ->"'" aprend:lando e comer. Durante 1os tres 

pr1-ros - da vi.da se 1aa llUlldn:l.atr'8 .U.-mo cooc•ob•do alrededor da ? a a y 

.-üo ~. y uno o uno y -.di.o ~ dlt silo. 

Cabe dltataC111" qua · sQo 1os garwtdllnm 11118 9111Pf'11nde~ rml:l.Zan 9lltaa ~:l

eas da _,.Jo ~:l.c:l.o, s-- la ma)'m" parta da 10ll paquai'loa product:- dltjan -

pastar . axcl.uat.-"te • . laa becmTaa con la f'i.nel.:l.dad de •ahar:nlr" en .e1 cor..-, -

da al.~ c.cwce11taedoa, )111 que canddllrwn qua • 1m enbalaa que no ~ 2.!J, 

-~un __,.:1.c:l.o (leche), no t.y qua gastar -..cho en ene.. 

Par el ~o :l.nmdi.at:l.ata da abt8l'.r un belwflc:l.o )1 par a1 dNCOllOC:lm:l.entO 

dll 1a nutrias:& an:i.-1~ 108 geNdaroa eSg.-. pnfcti.cea da el:i..ntec:I.& qua han a -

prendido • ~ da p~:I.- y qua - ._, t~U.do de pacti.s • h:l.Jos. Esto

ocas:l.ona que aren parte dlt1 potenc:l.a1 . product::l.vo de los hatOll - t:runqu8 de•da •1-

pr:l.nc:l.p:l.o ~ de1 dalMllTOllo dlt 1as f'uturas productoras de lech9. Con al 1111amo -

cr:lt:ar:l.o a11-nt:an el ~o del hat:o¡ lo qua sa traduce en una 2.nedecuada al:lnam!!, 

c:l.é5n. No t_._, cuama la edad y el -tado productivo del an:l.lllel, n:I. rrucl"io manos 
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e1 peso, pera proporcionar cant:i.dedea adecuadae de nut:rient:- y e...rgfa o ai1-ntoa 
d9 buena calidad. 

Aunque loe productores s~ -trat.gias de sup1-nt:ec:l6n de la 1111-nt:ac:ldn, 

e1 pastoreo por si mi.-o -.obrw tocio en las -ces- no best. PIU'll que - an~ -

produzcan. Aelern&s, hay un daspsrd:lcio an cuanto a rw=oa al,imantic:loa, ál na bal.aJl 

cear adecuadamente les raciones, con tfsto podr:tan ahorrer dirmro al proporcionm" los 

requm:'imient:os necasarlos para 1a proclucct&. de lectw y de crlas. 

e). 6anid8d. 

otro aspecto 1mpart:ante dentro del proceso product:lva aon las pnCcticas de -

n:ldad animal, ye que tienen q&.- ver can la ,..._neta o ausanc:la ele enf"-dadea -

los en:lllal- que se explotan, y en dstanninado -nt:o con la conservaci6n de la 92. 
lud tiu.ne. 

Las enf'en.cladas an el gatllldo :lnvolucran dos -pectas illportantes; por un lado 

~ectan a la econanfa ele lea ccplotaci~ por las pdrdidas en la proclucc16n y par

loe gastoe que ocaaionan.e1 prooductar para sanar a loe en1-l.es enf'~; lae plr'CI!, 

das econ&n:lcas no s61o af'ectan a1 productor diractsmente eino que tambUn trastocan 

la aconomfa de la regic5n. El .agundo aspecto da lae enf'ermedades en el ganado est&

relac:lonado can la salud de la sociedad an su conjunto y can la del misloo productor; 

ye qua algunas enf'ermedades pt.cien ser t:rasmit:f.das 81 hambre. 

A partir de los datos ~dos en la encuesta 1-nteda en 1a regii5n, ~º

naremoe 11Cl1118l'an9nte las principlll.es enl'Bnll9Cledes que - ~ - encuentran en l.a 

zona; aclsnll!s - abtuvo ~0"8Ci6n compl-m:aria por medio de ent:revist:as can.dbe

~- veterinarios zootecnisbs de Jiquilpan y -t8J"ia1es de archivo del DiatrS.t:o 

Agropecuario de T~ore.1 y For.stal no. 1, Zamora. 

Une de las enf'ermecladas .,,.. 1'recusntes en loe becen'08 f'ue 1a colibacUcaü -

producida por E!cherichia col:i. conocida tamb1'n CDl!IO d~ b1ence de los tez•--· 
D:lcho padecimiento - presenta en los becan os dentro de las dos prillleres _,_ de 

nacidos; en años anteriores a la encuesta ·en algunas explotaciones representaba has

ta un 2" de la niortalidad an becerras da reposicii5n del hato. ~ datos del Estu-
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dio de Area de Jiquilpan, Mi.ch. elaboredo en 1981 por técnicos de SA.9H, aeta en

f'ennedad llegeba e producir hesta un 4.~ de mortalidad en becerros (22). 

Le colibacilosis, según algunos productores, estebe esociada a imstitis_en 

las medres de los becerros anf"ermos; tembidn puede aster asociede e contemineci6n 

del eustituto de le leche con escremento de rata, según lo report6 un productor¡ 

lo que es Factible ye que en estudio realizado por Roseta ( 1976) se encontr6 !h_ 

EEY. en alto porcentaje en ratas de la cilinege de Chapela ( 127). 

A1 memento de la encuesta, esta enf'ennedad yá ere esporádica en los terne

ros y se hab!a corregido en gran medida por las prácticas de manejo dun!nte la 

e.1imenteci6n. 

Se orasuma la oreeencia de Brucelosis en la ~n, caueeda por Brucel.la ~ 

~. pues en algunos hatos se presentan abortos en le segunda nd.tad de la PI'!!. 

ñez; en algunos otros he.y una gren cantidad de vacas repetidores y ganado hcrro. 

En obsarvacianee 11f'ectueclas por_personal da CSlllJO de SARH se reporte la presen

cia de este enf'enradad (22). 

Otra enf'ermeclad que se _presentaba f'recuentemente en la regi6n era la Fiebre 

ceri>cncsa o mcrri.ñs nagre prcduc:ida por el Bacillus anthrecis; af'ectaba eobre t.5!, 

do a las novilles que todavia no habian sido vacunadas; esta enf'ermeded ea presar! 

ta ahora espor.Sdicenmnte, eobre todo cuenda se deja de vecunar un hato por ~ de 

das eñes. El diaqn6atico de la ent'eniadad lo establecen los mddicos por el cese 

de la runia; l.aa VBcas pressnten muchas vecee exc:l.tac:l.6n o intrnaquiliclad segui

th de estedos da ce.l.ms (dcpres16n), dificultad pera respirar, 1ncoordinac16n de 

l.cs mienCrcs el caminar, convulsiones y lllUBrte. Les cad&veres preoentan prolapso 

rectel con sa1ide de .liquido -~u1no1ento por oberturas natural.es, edema ge~ 

lizedo y r:lgi.dez cadawr:l.ca muy ~ida. Los ganeclercs en cuyos ha:tos ea ha pre

sentado el problema, acostumbran vac....ar antes de que ccwnience el periodo de ~ 

vias, ya que dicha enf'enredad se presenta casi al f'U.Sl dÍI dstaa en los nmses de 

.-pt~ y octubre. 

E1 Carb6n s:l.ntoini!tico o pierna iiegro producido por el Clostridium ~¡ el 

é:dema naligno producido por el Clostridium septicum y otros Clostr:l.Clia, son en-
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f'ennedades teUlrj,cas que de vez en cuando se presentan en l.oe hatee de 1a zona. 

As! como l.e Sept::lcemia Ha~::lca produc::lde por 1a Pasteurel.la mul.tocida que se 

ha ll.egado a presenter sobre todo en les dpocas de -yar aacasez de al.imentos, 

por al "stress• que ea produce en loe an1mal.ea, Son ant'armadedes qua los produs_ 

toree prav::lanan por medio de la vecunac::ll!in, y la realizan antes de que se prasa!l 

ten las ll.uv::las (meya), y en el caso de la Septicemia llemwnfg::lca refuerzan la

inmur¡idad aplicando ott'l!I dosi!I en el -s de octubre. 

Estas ent'armeclades inf'eccioses becteri.enas se presentan esporddicarnente, d.!:!, 

b::ldo a que los ganaderos c:te·le zona hen comprendido que vacunando y manteniendo

aete calencler::lo constante de vacuneci6n eviten pdrdidas por muerte de su ganado. 

La tuberculosis, producida por el Mrcobecterium bovis, ha sido detectecle en 

muy pocas oces:lcnes en en:lmeles sacr::lf'icados en el rastro y sobre todo en animel

les muy viejos. Es rara asta enf'enneded debido a que al. ganado no permanece en -

f'orma constante bejo rdgimen da astabulecil!in, por ser las axp1otecionaa extensi

vas en gt'l!ln parte del año. 

La estomatitis vesiculer es una erif'ermedl!ld que desda le. ~~ de los cuare!l 

ta es bastante conocicle por los ganaderos an la reg::L6n, ye c¡ue &ta estuvo asee~ 

da a le f'iebra l!lf'tose qua ezot6 la zona en 1947. La etiología de la estomatitis -

vesicular es un Virus AAN del grupo rabdovirus, del qua es tipo. Ranu:enta se Pr"!. 

senta este enl"annadl!ld y el n6nsro de animales af'actados es muy bajo. Los sintomes 

son un periodo breve de f'iebre, aparicii!n de p&pulas y vesicules an le boca, ubre 

y espacios interdigitales y'rodete coronario, y sobre todo, les animales af'ectados 

presentan abundante salivaci6n. Su .curaci&i 1!19 ~ida, pU8s tardan en sanar una 

semana carne mifx1111c); algunos 1¡1e.nacleros aplican en les herides· azul de metileno o 

yodo, aunque ·lo .SS ccimón es tnitarlas con l::lln6r. y sal • 

. El derr::lengue o rabi.e paralitica de los bovinos se prellfilnt:a espo~dicarnente; 

es procltJCide por un Virus ARN, ndembro de los rebdov::lrua. Es traamiticle por perros 

rabiosos o por f'auna silvestre af'ectade, principalmente por murcJAlegos vampiros

(Oesmodu~ rotundus), que el morder trasnd.ten le enf'ermedl!ld. Los hatos m&s af'ecte

dos eon·los que pasten en potreros cercános a las berrences en donde posiblemente 
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se encuentren refugios de vampiros y hay bovinos que presenten mordeduras de ellos. 

Los animales afectados por rebia presentan síntomas contradictorios, ya cpe e vacas 

tienden e separerse del hato; se les dilatan las pupilas; se les eriza sl palo; con 

loe ruidos o lllOVimientos bruscaa se mcciten fácilmente; presenten incoor:tl.necidn al 

caminar; presentan contracciones tonicoclonicas de los miembros posteriores y rigi

dez en los anteriores¡ el animl!ll t1ene el cuello caído y trata de morder lo que es

tá a su alcance; hay ael.ivaci6n aunque no en todos los casos¡ presenten tenesmo¡ l.os 

animales se caen y tienen dif'icultecles pare levantarse; estiren los mier.Dros presee, 

tanda rigidez; cuar.do ya no se levantan mueren dramáticamente. Los gana~ que -

han tenido problemes de mordeduras de vampiro en su ganado, acostumbran vacunarlo -

por lo -nos una vez el año en •1 - de junio, 

Quid la enf'ermsdad mlls f'recuente y problemática por las pth-didea e=ndmicas -

que produce, es la mestitis o -mitia, por la disminuc:l.6n de la producci&t de lecha. 

Esta enf'ermeclad es Ul'IB inf'lameci~n de le gl&ndula mamaria y puaden af'ecterse uno o

las cuatro cuartos de le ubre, y se presenten modificaciones en le leche, general.

mente cambie de color y consistencia, ye qua se presenten c°'9ulos; la glándula al. 

palparle puede estar celie.,te, tumef'actá o congestionada; el tacto hay dolor y cuee, 

do al proceso es c:rdnico inc1uso hay endurecimiento del cuarto o cuartos afectados. 

A pesar de ser une enfermedad presente en los hatos de la regi6n, todav!!I no se ha 

realizado un estudio pare saber cu41les son los agentes causales. Lo que si podemos 

afirmar es que s6lo un 'Z'f, de los entrevistados menifestaron habar tenido veces que 

sufrieren mastitis por golpeaduras (pisotones, corneaduras) en le ubre, y el 9~ -

restante scspechebB de enfermedad por bacterias. Esto Glt:l.mo est& ínti.nl!loente 1:1.g,!! 

do a la f'alta de higiene que - observ6 durante el ordeño y por el tipo de produc

tos veterinarios q.ie el gane~ frecuentemente adquiere.en las· farmacias. Además, 

hubo hatos er. dende se encontr6 algunas veces con uno o dos cuartos ciegos o :l.mprE. 

duet:l.vos, debido a esta enf'err.iedad, 

l...el t-abesiosio; o piroplflS'IOSis es una enfenneded mu:• ce>rm1n en la re¡;i-5.,, es -

producida por la Sabesie spp ~ ·trasmite le garrapata hembra del g'nero Boophilus 

~ existente en la zona •. L= síntomas que presentan los animales enferr>0s son: fiJ::. 
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bre, anorexia, hanoglcbinuria, ictericia en les mucosee, dierrea o constipaci6n, 

el. excremento as de color lllll<lrl1l.ento y ciaspUlfs de algunos dfes se presante s-

ciec~. 

Un productor qua se est:sblaci6 en lSlBO en la región, trs!a sus vacas del e~ 

tado de Hidalgo y al. llegar un 85'(, de laa vacas del hato originel ee la enf"anaa

ron de piroplesmosis porque no conocfe le enf'annecled, ya qua en Hidalgo no lo l'1!!, 

bia ¡ se le murieron algune.s y l..as que logr6 curar quedaron preinmunizadas contra 

ataques poateriores de piropleSllosis. En la 8Ctualidad ya es muy raro qua se le 

enf"erme~· las veces de piroplasmosis; ésto debido también a que ha coaenzado 11 r"!!. 

poner el. hato con terrmnos y vaquillas de le regi6n. 

Otra enf'ermedad 1119nos cai:ún pero presente en la zone es le anap~soosis, ~ 

petas Boophil.ue ,.icroplus y B. snnulatus y por l.as moscas da la especie ~ 

(tébancs); los signos clinicoa con loa cuales se detecta son: temperatura rluctua,!l 

ta cuya dursc:l6n es irregular; periodos da snorexia ¡ en las mucDS8S Y presenta 

:lctericis y palidez :lntensa ¡ s:l 1oa an1r.as1as no muaren dentro de las 24 horas ~ 

cielea a le presenc:la da la riabre, los animales presentan LWlll rrercada anemia. Hsy 

qua hacer siempre la dif'arenciac:l6n entre la anaplssnos:ls y le piroplasmosis, en 

-ta últ1- el signo cl:tnico da dif'eranciaci6n será l.a presenc:la de he:r.oglcbinurla, 

que no aa presenta en le snaplaainosis. 

La poblac:ltin bovina de la zone P!ldece tambi~n de p!!n!sitosis tente internas 

como externas; de las peraaitosi.a internl!ls les nllls importantes son les gsstro:lnte!, 

tinelaa, y de l!lstss las f'saciolaaia o pslcn11l.s, produc:l.cla por le Fasciols hepft:l-

5!!!.• tremiitodo que se aloja en ·la vesfcul.s biliar, conductos b:l.lisras y paránquia:e 

del. h1gsdo. Es trasm:l.tida por caracolas dal ~nero '=1!!!!:!!!!!,. que se encuentran en 

los abrevaderos y a las or:l.llss de los arroyos en donde toaa agua el ganado y en 

loe psetizales. Es f'recuante er.contrer Limnee truncetula, que es hu4sped int~ 

r1.o de l.as f'secioles¡ les cerca:r:l.as y aatecarcerias al -r consunddss por los an:l.

-l.88 produc1.n!ln 1e pera111tos1.s •. Loa casos observados son del tipo cr6nico, Pr8Se!l 

téndose d:l.srreas y·e11troñimient:<>; pérdida del .apetito; p6rdida de peso; emscia~; 
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anemia; ascitis, y en los casos más prolongados ademe submaxi~ •. En las vacas en 

produ=i6n hay una baja pau1atina de lecha. Son muy reros los casos da muerta; a!, 

gunos productores y matanceros la han encontrado en al hígado al sacrificar gana

do pare al consuno da la poblaci6n. Los ganaderos acostunbran desparaaitar al ga

nado antes de que aa presente el periodo da lluvias, sobre todci en los meses de 

mayo a junio. 

Para las demás parasitosis gastrointestinales se desconoce qué especias de 

parásitos intervienen directarrente en los padecimientos de los animales, debido a 

·J.a falta de estudios específicos en la región¡ pero se sospeche de le prssencia 

de: Paraniphistomun, Cooperias, Heemoncl:iees, Ostertes;la, Banostanum, ~ y ~-

~· 
Cuendo J.o~ !!~~d!!iros ~ 1= :cg!.6.t ~.siirvan qua al. ganado presenta trastDl'TlC!I 

gast~icos, CDmD diarreas y estreñimiento, as! como pérdida de apetito, de 

peso y disminución en la producci.Sn de leche, proct.n"an desparesitarlo en el mes 

de mayo, repitiendo la dosis en octubre, de tal 11115nera que casi cada seis meses 

desparesitan. No todos los ganaderos realizan dato, sólo los que poseen mayor nú

mero de ¡;anado procuran aplicar aste calendario. 

De las peresitosis externas que máa afectan al ganado tenemos a las garrapa

tas, que pertenecen al gilinero Boophilus¡ se encuentmn presentes B. microplus y la 

B. annuletus, ambas son de importancia debido a que trasmiten la piroplaamosis y 

le enaplesmosis. Son :inlpc:-tantoz tarnb:IAn por las pérdidas que ocasionan en la P%'2 

duccién; por la irritación que c:eusan, 1o que interfiere c:on le alimentación cl:!l 

ganado¡ S>Or le pérdida de sangre que chupen de su hudsped, y por los. daños que o

casionan en 1a piel, lo que predispone a infecciones producidas por hongos y bec

tarias. Los ganaderos de la región conilaten este parasitosis durante casi todo aJ. 

año y lo hacen bañando a los animales cada 15, 22 o 30 días, dependiendo del gra

do de paresitosis presentes en su ganado; los mdtodos que utilizan van desde bariar 

a 1os ani.a8las por medio de aspersión con una bomba de les que utilizan en los cu!, 

tivos agr!coles, aplicando el desparasitante por medio de un trapo humedecido, o 

utilizando el baño de inmersión, siendo dste el método más recomendado, 
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SegGn datos del desaparecido Fideicc:miso Campaña Nacional centre la Gerrepata, 

en 1982 había 29 baños garrapaticidas en le regi6n, de loa cuales un 75,BB;(, se en

contraban ubicados en el municipio de Marcos Castella:">OS y un 24.14% en el de Ji -

qu:l.lpan (mepa no. 2); de todos ellos había 13 colectivos, 15 particulares y uno o

f'icial (cuadro no. 14), y f'ueron cons~uidos entre Leo:'? y 1982. 

A pesar de los esf'uerzos realizados durante este. campaña, en la ectuelidad el 

probll!TIIB de la garrapata sigue subsistiendo, en gran perta debido a que los costos 

de los productos gsrrspet:lcidas son muy elevados, y a problemas de orgsnizaci6n f!!, 

terna de-los socios ganaderos que f'orman los comités de baños gerrepaticidas. 

Intimemente relacionado con el probleme de les g»-.rrepetas, est~n las gusaneres 

que muchas veces se producen en las lesiones que dejar. las garrapatas en la piel, 

aunque no axclue:lvamente. Estas gusaneras son producims DDr las larvas de la mosca 

del. gusano barrenador Cochliomya hom:ln:lvorex, que al depositar los huevecill.os eri -

las heridas nacen pequeñas larvas que se alimenten de las secreciones de tojido vi

vo y egrendan las heridas originales; ocasionando la ""-"!rte de los animales en poco 

tiempo, o dando una vía de entrada a enf'ennedades de tipo secundario. 

SegGn los datos recabados en la encueste que se levant6 entre ganaderos de 1a

reg:f.6n, esta problema prácticamente desapareci6, debido a la Campaña de erradiceci6n 

que lleva a cabo la Comisi6n ~xico-Arnericene para le Erradicaci6n del gusano barre

nador. Anterionnenta sí había este problema y af'acteba sobre todo a los becerros, -

cuando las larvas da la mosca parasitaban el ombligo de los recién nar..:idos; cuando

las ternerns eran desoornedes, o los becerros castrados y no cicatrizaba la herida

répidamente. 

En le regi6n se presentan una serie de padecimientos de los animales derivados 

del tipo de alimentación que podríamos designar con el r..ombre de metab6licas y del 

apare.to digestivo. 

Se ha observado el problema de impactaci6n del ebo::aso o dispepsia g~strica en 

el ganado, que se presenta por el consumo de pl'<jas molióas y grenos, que asociadas 

a bolas de pelo que se f'orman en este compartimiento de1 aparato digestivo, impiden 

su buen f'uncionamiento, así como el paso de partícules ~- jl.J!JOS dl¡;>estivos a trav~s-
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del píloro hacia el duodeno. Los si!)'nos clínicos que presenta el animal son: ano

rexia; contracciones del rumen ddbiles y poco frecuentes; a·veces el rumen se en

cuentre distendido; les heces pueden ser normales o pastosas y escasas. Es un pa

decimiento c~nico difícil de detectar, si no se tiene cuidado de realizar una pa1, 

paci6n proFunda, ya que el ebomaso se distiende después de varios días de enfermo 

el aninzol; se pueden escuchar ruidos de chapoteo por la gran cantidad de líquidos 

que consumen los enimalas enfermos. Al sacrificar a estos animales se hen ancont11!, 

do pelotas de consistencia muy dura compuestas de pelo, sales y fibras cuya dureza 

es como de piedra. 

E1 meteorismo del rumen o timpanismo es otro de los trastornos digestivos que 

MI ~nt:An en lo~ br"JV:l.no!4 dlJ l.JJ ~:!.6"; AS Ol:!IJS!:!do por l!! i~esti~!'1 de b~:::?te~ de 

pastos nuevos el inicio del periodo de lluvias, y en animales alimentados con pas

turas cortadas sobre todo alfalfa y trdbol, y cuando estos forrajes son suminist11!. 

dos e loe animales sin le suficiente eireaci6n (pasturas muy compactadas que se "!!. 

liantan) y sobre todo que son muy Jugoeas. Los signos clínicos que presentan los -

animal.es •aventados• son la distensi6n del rumen; y aunque se ve el abdomen ebult~ 

do en el fl.anco izquierdo, en le perta s~perior se encuentre má:s abultado; los en.!_ 

males se observan inquietos; hey excesiva seliveci6n; presenten dificultades para

respirer; se echan y estiren el cuello. Presenten une fase inicial en la cual los

movimiantos del rumen se ven aumentados y continuos paro conforme pasa el tiempo -

los rnovj,mientos rumineles disminuyen. Al percutir se escucha un sonido timp&nico. 

Los-ganaderos de le regi6n ~t:en de dos maneras este padecimiento: le prima

re de e11as es ·evitando que el ganado se·11egue e postrar, e introducen en la boca 

·c1e1 en1-l un freno de mederá con perf'oraciones para darle de beber con une bote -

lle de un litro une emulsi6n de medio de patr6lao o dissel y el reato da agua, 4sto 

con l~ finalidad de romper la tensi6n superficial que se 1'crm6 por le espume en el 

contenido del rumen; presionen el fl.anco izquierdo con le finalidad da que salga -

el ges ecurnuledo en el rumen. Si este procedimiento falla, procedan e.perforar por 

al 1ado izquierdo con un trocar o simplemente con une nevaj'!. Algunos otros dan ª!!. 

titim¡:énicos come tratamiento. 
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Le hipocal.celllia o fiebre de leche es común en la regi6n, sobre todo en veCfts 

altamente productoras; y en aqu!lll.as que por descuido del productor no f'uoron se

cados a tisnpo. Se presenta sobre todo en los primeros días despuás del parto y se 

caracter:lza porque la vece permanece echada; el problema lo resuelven aplicando 

gluconato de calcio o bcrcgluconato de calcio por v:ls intravenosa. 

En les inf'écciones no especificas del aparato reproductor de las vacas, son 

muy comunes sob-n! todo las metritis, que se pueden presentar durante el estro o 

el parto; gener--ol.mante son debidas e un ..,,nejo inadecuado, ya ses en el momento 

del coito o por maniobras durante el parto. Los agentes etiológicos pueden ser ª.!! 

treptococos, estafilococos, carinebacterium y agentes colif'ormes. 

Las llliltrit!s están asociadas en ocasiones s 1s retenci6n de la placenta o S.!:!, 

cions en forna 91!ltisfactoria, los agentes :1.nfectantes presentes en el medio pueden 

proliferar y ocasU>ner inf'1smaci6n del útero. Los signos clínicos son salida de 

exudado purulento o no; generalmente las vacas al ser examinadas rectal.mente P"!!, 

den presentar im'J.aneci6n o no del cerv:l.x; el lllDCO vaginal ee turbio. y la mucosa 

de la vulva ea encuentra irritada con un rosado :intenso. Se.asocia esta inf'ecci6n 

con vacas repetidc:ras que no quedan gestantes, aunque no necesarieurente es así. 

En los períodos de lluvias y sobre todo cuando las vacas son reunidas pare 

ser ordeñadas y los vaqueros no han tenido 1e precauci6n de retirar el estjArcol 

y éste se ha acumulado por var:1.cs d!as, :::: prccenta l'! podoc!!:l:nnat:!.t:!.s :!..ryfecciosa 

comúnmente con~ cano gabarro, producida par el Sphaerophorus necrophorus. Este 

enf'e.,,.,dad se ma.-rl.f'iasta por cojere de los animales en alguno ·de sus miembros; di_!! 

minuci6n en 1s ~ci6n de leche; se observa inf'lamaci6n del espacio :1.nterdigi

tal; algunas veces presenta f'isurs; en los ceses cr6ni.cos se presenta necrosis del 

tejido y puede·ef'ectar a toda 1e pezuña y el rodete coronario; puede haber olor 

f'j§tido. Los gar-..deros general.mente tretan respendo el tejido afectado hasta-que 

sangre y colccan spontos con aguarrás pera que cicatrice. Algunos otros utilizan 

entibi6t1co!i y ~lf'ss, ya ses localmente o por vía psrenterel. 
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Una enf'ermedad cutjfnea que se presenta de vez en cuando en 1a regi6n, es la 

pepilomatosis bovina o verrugas, esta enF8"Tledad aFecta sobre todo a los becerros¡ 

se encuentren les verrugas en Fo"""' de coliFlor en le cabeze y el cuello; en veces 

edultes edenlola de ef"ecter a estas mismas partes del cuerpo, tambidn af"ecte e los 

pezones. Estas tumoraciones son de cer'l§cter benigno y son producidas por un pep.!_ 

loilevirus. Los ganaderos tratan e los animales con un producto comercial qua co!! 

tiene f"ibrolisine, ioduro y silicato de sodio. Algunos animales que no son trat!!. 

dos sanen s6lo despu4s de un tiempo. 

·Hasta aqu! hemos mencionado aquellas enf"ennededes que se pudieron detectar

en la regic5n, por medio de entrevistas a productores y mec!iente le cbservacic5n -

higiene de los animales y !!l manejo de los productos, principalmente 1a leche. 

Aunque es digno de resaltar que la gren mayoría de los productores poco e poco 

han establecido pnScticas de prevenc_i6n de las enf"ennedades por medio de la vac~ 

neci6n y despe.resitacic5n tanto interne como externa, sobre todo en este rengl6n

la externa es la nl!Ss practicada. 

r). Asistencia tdcnice. 

S:I. bien es cierto que las condiciones tlcnices de la producc:l.'5n todev!e de

Je n mucho que de!la.11•, llfsto se debe a o.ve 1n regi6n no CU!!nte con eí eu1':!.c:!.ente -

personal cel:l.f":l.cedo pare llevar a cebo les labores· de une ganeder!e 1111!5 productiva. 

Los pocos adelantos que se han realizado_ son en el renglc5n de la inseminecic5n 

ert:l.f"iciel, debido e le asesoría individual que reciben aquellos ganaderos que PLI!. 

den pegSr los SetVicios de un inddico veterj.nerio particular U of"i.c:f.e1 que recorre 

la reg:l.6n. Aunque tombiln en dsto se ref"lejan Fallas, porque la gran mayor{& de 

los productores no llevan a cebo registros de reproducci6n que lea pa:nn':l.tan pla 

neer el -joremiento de su ganado e mediano n largo plazo. 

En el rencr16n de la al:l.lllE'.ntacic5n, los productores han optado por estrategias 

individuales para enf"rentar el problema de alimentar al ganado, utilizando el me

dio ecol6gico y adoptando le alil>enta~ic5n a basa· de gran~s y concentredos, as! c2 

mo f"on-e,1_!:5 verdes; y dato es as! debido e las limitaciones ecol6gices que _el mi!:!, 
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mo medio ambiente les ~one. 

Cabe destacar que elgunes .,r&ctices de alimenteci6n, mene.jo y mejore gen4tice 

1es comenzeron e desarrollar algur>os productores bejo 1e influencie de dos tfcnicos 

que trabejeron en 1a ragi6n, real:l=ndo estudios de f"ectibilided pel"l!I 1e construc

ci6n de une !"'brice pesteur:l.zedora que se instel6 en Jiquilpan e Finales de loe e

ñes cincuenta; dichos estudios esteben encaminados a aumentar le producci6n de le-: 

che (?6). 

Otro f"ector que he contribuido sobre todo e la utilizs.c16n del ensilaje como

medio de.consen1aci6n y utilizaci6n del maíz verde, es el hecho que algunos produ.5?. 

tores o sus f"am11iares e<nigreron a los Estados Unidos en alguna etapa de su vida y 

eh! cb:;;~rvarüii la ~cnice de1 ensilado y la jmportercn e l.a regi6n. 

En los años sesenta se instal6 1a Escuela Secundaria T4cnica Agrcpecuarie en

San Josf de Gracia, cebeCSM municipal. de Marcos Castellanos y un poco bajo su in

f"lujo educativo poco a poco se han comenzado e Z'fl!!lizer elgunas tfcnices producti

vas ganaderas, y sobre todo de menejo e industriel:l.zaci6n da 1e leche (queso, men

tequil1e, etc,). 

Un elemento m6s que hs :l.nPluido en le adopc:l.6n de tfcn:l..css productivas, aunque 

con algunas 1:1.m:l.tentes, f'ue la instelac:l.6n de las unidades del 0:1.str:l.to Agropecuo

r:l.o de Temporal y Forestal no. 1, Zamora; dichas unidades ubicadas en lllS cabeceras 

rnun:l.6:1.pal.es t!a. Ma..-cos Castellanos y Jiqu:l.lpsn contaban con cuatro tfcnicos pecuarios 

en 1980, y cuya m:l.si6n ere la de prcpcrc:l.onar asistencia t&:n:l.ce a los productores; 

pero ·debido al reducido n&:aro de ~ices y a cierte descrgani.zac:l.6n pers dar ese

scrís tfcnics intensiva, he sido poca la inf"luenci.! qua hen tenido sobre los genad!, 

rea de la.zona. 

Quiz& el f"actor mfs importante que he lim:l.tedo la :l.ntroducci6n de tecnologías 

adecuadas pera una mejor producc:l.6n genadars en la zona, ha s:ldo el hecho ciue los

ganaderoe tienen un largo h:l.stcr:l.al de desarrollo ind:l.vidue1 que les he Pormsdo t~ 

de une cultura individual:l.Ste de autosuf"iciencia, y que ee ref'~ej•i en que todos e

llos pr_ef'ieren por ensayo y error ir introduciendo pr&ct:l.ces ganaderas que hsn ob

seNado f"uera de 84 terruño; y que adaptándolas a sus estrategias productivas les

resul ten m&s suyas, aunque esto i.mpl:l.que un lento aprendizaje. 
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8). Condiciones econ6micci-socisles. 

Si bien le g1mederie es una actividad que implica u"" forme de vide pare un 

crrupo de persones que se dedica a una ectivided especializada o como ectivided -

secunderis, tambifn le genederie significa una ser1e de relaciones socieles que

los individuos que le practican tienen entre si o con otros individuos, que sin

ser poseedores de animales domdsticos en exploteci6n tienen le necesidad de es~ 

blecer lazos sociales y econ6micos con los poseedores de genado. Estas rel.eciones 

involucren e toda le sociedad en su conjunto, tanto regional como extrerregionel

-nte. 

Estas relaciones tienen que ver con elementos rraterieles y humanos que est&n 

inmersos directal!IBnte en la producci6n; los elementos meterieles son todos eque 

llos recursos que hemos venido describiendo, y los f'ectores humanos son todel5 e 

quelles relaciones que se establecen tente en el i!lrnbito econ6mico como en el so 

ciel; estos f'ectores son el tipo de ~imen social de le tierra y les fuerzas so

ciales que se aglutinen alrededor ele i!lste. La producc:16n de los ganaderos tenbUn 

tiene une uti.lided.sociel, y concomitante e fste se establecen releciones aocieles, 

tanto en el &nbito de la orgenizeci.Sn como en el de cn!dito y capital, y les re1!!_ 

cienes que de ello se deriven con organismos oficiales y privados qua ect.lian en -

1.e esf'ere. de la produccilln genedere. 

e). Tenencia de le ti.erra. 

Uno de los elementos necesarios pare llevar e cebo le explotec.115~ del ganado 

bovino es la tierra, debido e que.proporcione al sustrato necesario pera le ob~ 

c16n de los f'orrejas y granos pare elinanter el ganado. 

El ~iin8n de· tenencia ·de le tierra que encontremos en le regi.Sn -al igual 

que en todo el peis-, he sido producto de un largo proceso hist6rico, y tembifn 

producto· de la legislec115n con le cual el Estado he ler¡itifTll!do el derecho als t1!!, 

rre, resultado dé le movilizaci6n de les ""'ses campesinas en los distintos movi -

mientos sC'Cisles que se han dedo e h"evi!ls del tiempo. "LB concepcilln de le f'unc16n 

snci"l de 1,. tierrl!I encontr15 su "1llyor expresilin en el .o.rtículo 2? reformado de ls 
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nueva Constitucidn Pol!tice da 191?" (123}; en este ert!culo se establece que les 

t:lerre:s y el egua comprendidos dentro del territorio nacioneil son propiedad de le 

Neci6n y el Estado tiene· el dilrecho e tresmit:ir su dominio e los particulares, ~ 

constituyendo la propiedad privada; pero el mismo tiempo establece quel "Los nG -

cle09 de poblecii5n que carezcan de tier?'!ls y ecruas, o no las tengan en cantided -

suf'iciente pera las necesidades de su pobleci&, ten~n derecho e que se les do

te d~ ellas ••• " (145}. Con bese en este alt:imo precepto constitucional y reglame!:!. 

tedo poi<" le Ley Federal" de Aef'orma Agraria, se desarrolló el nuevo sistema de te

nencia ejidsl (123). 

De tal rnl!lnera que en le regidn se cuente con pequeña propiedad y con ejidos; 

ambos sen usuf'ructusdos en parceles :individuales. En relacidn al tamaño de los -

pred:l.cs, tanto privados cOlllo ejidales, hay de dit'e,...,nt"'~ "?~:-::::!.c;-.as. 

51. se analiza 1a superf'icie existente en le regidn y el uso de elle, ene~ 

remos que hay dit'erenciss en relecidn e ls tenencia de la tierra vigente en los -

dos lt!Unicipios que conf'On11Sn este zona. Jiquilpen dispone de rneyor cantidad efe 

tierras ~!colas sobre tocio de temporal; predominando la propiedad pr:l.vada en ~ 

si un tercio del total.· En csnbio, Marcos Castellanos posee menor cant:l.clad de ti!, 

rnts dis¡:o.-iibles pera la agricultura y en les pocas que tiene predomine la pequeña 

prop:l.edad. Jiquilpen·dispone de llll!a tierres planas que se util:l.zen en el cult:l.vo; 

en cambio, Marcos Castellanos cuenta con mayor cant:l.dad de lomer!os y ce?Tos, c..

yas ti.erras t:l.enen pastos natural- que es en donde peste el ge<1!!1do, y ol tipo de 

tenencia predom:l.nente es l.a pr:l.vade. Jiqu:l.lpen t:l.ene temb:!An gren cantide.d de su

perf':l.cie con psstos.~turelea y se encuentren ubicados en colindsnc:l.e con Marcoe

Cestell.anos; le proporeidn de ti.erras ej:l.dales y pr:l.vadas es cas:I. :l.gual en Jiqu:I.,! 

pan {cuac!ro no. 15). 

~ los dat~ censales de que se dispare (1970}, el gredo de f'ragnientaci6n 

de le ti.erre bajo nlgimen de propiedad privada es mayor en Ji<ltJ:l.lpan que en Mercos 

castellenos, ya que en fste la superricie de. propiedad pr:lvadel se concentra en -

ncr número de prop:letar:l.oa; y 1a superficie ej:l.del ea mayor en Jiqu:l.lpan que en -

ilftrcos Ce.stellsnoa. e cuadro no. 16). 
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En 11!1 regi.Sn, el tamaño de los predios es mayor de S he.. y en dstos 1!11!1 CO!l 
centra le mayor parte de superf'icie de propiedad privada (cuadro no. 1?). J:l.qu1! 

pan cuenta con 10 ejidos cuya superf'icie en conjunto suma 8 mil 461 he., y los 

usuf'ructusrios son 887 t'emil:l.es. En cambio, ~~os Castellanos en sus 8 ejidoe 

apenes tiene 3 mil 088 he. que benet'icien a 287 t'ami11es. La superf'icie de loe 

di.st:l.ntos ejidos es muy variable, es! como el tamaño de las.parcelas (cuadro no. 

18). 

Cebe SE"ñeler que hay dísper:l.ded en los datos según las f'uentes .qua se han -

ut:l.1:1.zado, y s:I. bien no se puede asegurar que dsta sea toda la supert'icie y axes_ 

te.mente el uso que se le de, s:I. sirve de indicador de le ect:l.vided predom:!.nante

que es la ganadería; adem&s de que cont'irma las.observaciones rece.be.des en el~ 

bajo de campo. 

Aquí.!leñel.arDmos a part:l.r de datos obtenidos en le encueste. levantada, las

peculi..ride.dea que gusrden las e>eplotaciones ganaderas con respecto a le tenenc:l.e 

de la tierra. Un 38.09j(, de las explote.cienes poseían t:l.erres ejideles, las cuales 

en su conjunto representan 175.85 he. de superf'ic:l.e; el 54.?~ de las explotacio

nes cubrían 2 mil 728,5 ha. de pequeña propiedad y un 2s.1g,<. tenían agostedercs -

con· une superf'icie total de 576 ha. En le medida en que estas supert'icies por s!

mi.smas no alcanzan a cubrir las necesidades de producci.Sn de alimentos pare el g~ 

ne.do que se explote., es comGn que los ganaderos recurran a rent..r tierras tanto -

pr:l.vades como ejic!ales de aqudllos que no poseen ganado. As! tenemos que el 9.52!f, 

de les explotaciones rentaban t:l.erres de origen ejidel cuya sup~icie ere de 332 

ha.; el ·11.90)(. rentebe tierras pr:l.vades que alcanzaban la superf'icie de 809 ha. y 

un 50% de lee explotaciones rentaba agostaderos cuye superficie ere de dos mil C70 

ha. Un ?,14'¡{, de los ganaderos tenían tierras a medies cuya superf':l.cie total asce!l 

die ~ 30 ha. 

Hay que señal..r que la superf'icie total que les 42 explotaciones ten!en en su 

conjuntn, cubrían? mil 121 • .'.35 he.; de las que eran dueños·at'ecti~os s.Slo en un 

aa.S'j(. y enaiobaba~ tierras ejidales, pequeñas propiedades y agostaderos¡ el 51.l'}(. 

de la superficie restar.te le rentaban, predominando dentro de ~ste la superfic~e

de egostader·o, Tarnbi~n es peM:inente mencionar que los eaostaderos se pueden cons! 
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derer bajo el ~gimen de tenencia ejidal; aunqLie no astamos en posibilidades da

dif"erenciarloe cuantitativamente de los agostaderos bajo ~gimen de propiedad pr:!, 

vada, por error en le encuesta. 

E1 tipo de contratos que predomina entre rentistas y arrendatarios as por un 

año; con derecho de1 arrendatario a prolongarlo por rn&s tiempo; pero no nás alll!l

de cuatro años, debido al temor que tienen los propietarios e quP. el arrendatario 

adquiera derechos sobre los terrenos rentados, 

Aunque el valor de los predios ha sido muy variable, en 1982 la hectl!lrea de

tierra de labor de temporal f1uctueba entre 25 y 30 mil pesos en el ejido, y en -

1a pequeña propiedad de 30 a 40 mil; la hectl!lrea de tierras de riego fluctuaba e!! 

tre los 40 y 60 mil pesos, Las tierras da labor rentadas oscilaban entre los mil-

y áos mil pesos hectárea, para lEts Ut! tt:sinporal, y c1t'.:I do& mil a e.ir.ca m11 paz-e:¡ la.s 

de riego, Los ag011taderoe •a vendían o rentaban (entendido esto 6ltimo como el d~ 

recho a pastorear el ganado en un predio) a un precio que fluctuaba entre los mil 

y tres mil pesos; siempre se peg" un precio nás alto cuando el agostadero cue.nta-

con agua. 

H!!y otro tipo de venta de agostadero que consiste en pegar por cabez" de ga

l'"l!!ldo que se "gosta, " raz6n de 30 pesos por cabeza al mes; algunos arrend.,dores -

consideren que una vaca adulta equivale a dos vaquillas p!!lre poder calcular el C.!l, 

bro; este tipo de contrato es más raro y s6lo se llega e efectuar cuando e1 genedll 

ro se ve muy presionado por ralta da f"orrajas para su ganado. 

La evoluci6n de 1os precios de venta de agostadero se han incrementado a l"ll

z6n de casi doscientos pesos a1 año por hectl!lrea, tcmando en cuanta datos de 1978 

al año de la encuesta. 

De los ganaderos encuestados, el 9.91' manifest6 el deseo de comprar tierras; 

el 16,?J(. rentar; el 2.4" 1Jdquirir e medies y el ?l.~ considera que ye no háy ti~ 

rT>!ls que se puedan rentar, y que comprar es riesgoso debido e la legieleci6n egl'!. 

ria; menifestendo tener miedo e que llegasen " qui.tarles les tierras. 

La encuesta tembidn revel6 que une manera de asegurarse meno de obre pennene!:!. 

te pare les labores agrícolas y ~anederas de las explotaciones, ere proporcionar -
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tierras de !!U propiedad a medies a parientas o jornaleros da su conf'ienza; siendo 

un 11.~ los que rea1izaban asta pr&ctica s involucran a 138 ha. de labor; un 

?.141.> rentaba parcelas (90 ha.); y un 2.~ prestaba o debe agostadero (19 ha.). 

Sin dude une de las limitantas mils serias que tiene 1a ganederfa de 1a 1'9g:l6n 

ea la de no disponer da au1"ic1anta suparf'icia, ya que como se señal6 antas, se dJ! 
pende en gren ~a del medio acol6gico para alimentar al ganedo; este mi!!mo f'a"2 

.!""'no _presione sobre les tierras agrícolas ejidales y pequeña propiedad de baje ~ 

tens16n. A trsvds de1 f'en6meno de le migracicSn de habitantes hacia lo!! Estados ~ 

nidos por t'alta de oportunidades de empleo o porque las tiarras no producen 1o S'~ 

f'ic:l.erita pare toda la f'amilie, o por e1 crecimiento demogref'ico, se presenta la -

opcrtunid:!d de que e1gunae extensiones de tierra estdn di!!ponible!! pare ser re~ 

la f'amilis mientra!! manden d6lares, y pars pagar su traslado a los Estados Unidos. 

b). Clases social.es. 

lkto de 1os problemas mils dif'íciles de resolver es carscterizar a les c1ases 

sociales en el campo; desde mediados de los años setenta se viene dando una d:1.s

cusi6n muy rica e interesante sobre asta tema. Se han propuesto dit'erentes as~ 

mas y matodolcgíae para dilucidar el problema de. las cle!!es sociale!! en !Mxico; 

dicha problarrdtica es mi§s aguda debido a 1es condiciones sociales y políticas q..

se generaron a partir da la revolucit5n; con la ref'orma agraria se acentuaron cíer_ 

tos procesos eoc:l.ales con la creeci6n del ejido y el usuf'ructo individual ele la

tierra. 

En linees generales podemos seña1er que existen des corrientes de a~lis:l..9-· 

e i.nterpretaci6n sobre al f'uturo del campesinado en Mdxico. Por un ledo ea enctA!!!. 

tnm los csmpesinistas y por e1 otro los descampesinistas; unos señelan la pe~ 

nenc:ie de los campesinos dentro del modo de produccit5,:, capita1ista, y los otros

eipuntan como tendencia le de!ll!lparicit5n de1 carnpesinado pare pasar a formar parte 

del proletariado; el punto noda1 de la discusi6n es la posesi6n de le tierra y -

su exploteci6n; esí cnmn, la manera en qua el cepital explota y sojuzga a los ~ 

ductores del campo. 
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Si bien esta discusi6n se ha abordedo desda diferentes ~ngul09, el probleme 

más importante de las investif)!!ciones sociales es que han tomado como sujeto da

estudio a los cempesinos agricultores y en gntn medida han dejado f'uera de le di~ 

cusi6n el prcb1ema de la care.cterizaci6n de 1os productores gensderoe; los escasos 

estudios an loe cualas se las menciona, se l.es·trata en f'onna mergina1 y da peso, 

tomando en cuer~e cssi exclusivamente e los ganaderos que expl.otan ganado de cer

ne. 
En el campo de l.a investigacicSn sobre las condiciones sociales ele producci6n 

de le ganaderfe de carne en años recientes, se han publicado cuatro trebejos impo!. 

tantea que arrojan al.gune luz sobre lee clases social.es que operen en eete reng16n 

(62) (121) (12e) (133). 
Pare los t'ines de este apartado trataremos de establecer una tipologfe del 9!!. 

nadero que exp1ota el ga""do lechero en nuestra regi6n de estudio; con ello no P"!!, 

tenclBmos ""s que tratar de entender cui§les son les estrategias de pr<Xlucci6n que

los actores sociales establacen como une t'orma de vida. Hay que agregar que le V!!, 

lidez.de este tipología le circunscribimos anica y exclusivamente e este estudio. 

Pare alguncs autores el gan..clero o ranchero es aquella persona •con dinero, 

pr6spera y en cierta forma, perteneciente e un grupo minoritario del mEldio runsl, 

propietario de uno o mt§s ranchos ••• • (5); y en cuanto a sus actitudes, ea lee PU!. 

de encontrar •en les condiciones m&e inuaita.,jee. Lo mismo est&n tratando de que

brar un casino de l.as Vegas, que andan con la panza el aire en sus explotaciones, 

eyundando a parir e ·au yegua f'avorit:a ••• o ea sienten, con corbeta y todo, tras el 

imponente escr:ltorio de un rainisterio, preocupados por el pr&cimo discurso ent

un f'ciro internacional• (61) • 

. Nuestros personajes de l.e regi6n comparten algunas ele les ct0l"!!lcteríet:leee ª.!l 

tes mencionadas, aunque no llegan a tanta ostentac:l.6n, ye qua la grer. mayor!a ~ 

ea gran parte de au tiempo preocupados por·le forme en que van a conseguir elime.!l 

to para el ganado; por las actividades de le ordeñe, le f'abriceci6n de queso, el

an:f.mel enfermo, ate.; y procuren no demoetrer que tienen mucho dinero, pero tretd!! 

dose ~e la fiesta del pueblo o el cumpleaños o cesamiento de un mient>ro de la f'e-
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mi1ia echan la casa por la ventana, aunque el1o depende de1 estrato social al cuel 

pertenezcan, 

1..1! encueste ap1icade en la regi¡5n de estudio nos penn1.te estab1ecer algunas -

caracter~ticae de 1os productores y un1.cfades productivas que encontramos en la Z.!?, 

na. Pero es dif'ícil llegar a una tipo1og!a exacta de los productores ganaderos, el!!, 

bido a las dif'icultades para establecer los límites exactos entre un estrato social 

y otr:-o, pues hay que temer en cuenta que 1as relaciones sociales no sen estáticas

Y por lo tanto la dinámica socia1 trastcca 1os intentos por encasillar a 1os pro -

ductores en determinado compartimanto. Lo que si es válido es señalar que hist6ri

camente sa muestran tendencias en dcnda se manif'iestan en rasgos generales las c~ 

E1 criterio ut:l.lizado pera establecer la tipología que manejamos, es el de -

1as relaciones que guarda el individuo con sus medios de prcducci6n {tierra, ga"a 

do, medio ecol6gico) y las relaciones que establece con 1os demás individuos de -

la comunidad (uti1izaci6n de f'uerza da trabajo asalariada o no), As:! ccmo sus es

trategias de prcducci&i, 

De ah! que en 1a regi6n encontremos cuatro estratos sociales, que llerTll!ln!mcs 

con el nombre de: campesinos ganaderos, ganaderos medios y· _grandes ganaderos, y -

una varlable que consiste en aq~llos que si bien posean ganado, su actividad pri!!. 

cipel .se encue"tre ubiceda en el c~rc:!.c de prcdt:ctc::; Ca 1a ganadsr!a. Los tr-es

primercs estratos, a su vez, los subdividimos en dos subestretos cada uno, con la 

f'inalidad de agrupar adecuadamente los datos obtenidos en la encueste, Pues había 

la necesidad de suavizar las curves y as! evitar posibles d1.storsionee en le inter, 

pretec:l.6n de los datos disponibles sobre las explotaciones. 

Pare una mejor caracterizaci6n del estrato I. CempesinC1-9anedero, het"e!'los le 

distinci6n en dos subestratos, que tienen que ver con le extensi6n de tierra dis

ponible y le actividad agricola desarrollada. 

Así tenemos que el estrato r. CempesinC1-9anadero se encuentra compuesto por

tados aqu~lles que poseen de l e 105 ha. de tierra, de 1 a 100 unidades ani~al y

de 1 a 70 vientres; el estrato lo ~ntegran un total de 26 encuestados. 
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Pera locrrer une mejor diferencieci6n dentro de este estreto tenemos el sub

~treto IA: comprende e 17 campesinos genaderos que poseen de l a 30 he. de tie

rra, de l e 35 unidedes enimoil, que comprenden de l e 15 vientres, de l e 10 be

cerros y becerre.e, de l e 15 novillos y vequilles; no poseen sementales. 

El subestrato lB est:.§ f'ormedo por 9 productores que poseen• de 31 e 105 ha. 

de tierra; de 35 a 100 unidades animal, que representen, desglosando le estruct~ 

re del hato, de 16 e 70 vientres, de 11 a 25 becerros y becerras, de 16 a 30 va

quillas y novillos y de l a 3 sementales. 

Dentro de este estrato encontramos, según la actividad agrícola, a campesi

nos minifundistas (ejidater:ios y pequeños propietarios) que se dedican a sembrar 

maíz, frijol y calabaza; utilizan meno de obre familiar (de 1 a 3 miembros de la 

f"amilia), y contratan meno de obra esaleriede {de 1 ,. 10 ""'"""'~"), ~ :!. e e ::!!<;:; 

81 año en la ~poca de coseche.. A su vez ellos mismos venden su f'uerza de trabajo 

o la de los hijos (2 ,. 3) en sctivid8des sgr:f:colas o en otras. Algunos migrsn e

Estados lklidos o s le ciudsd de M~xico, Complementen sUB ectividsdes crisndo e~ 

mt!s del ganado bovino, gslli.nae y da 2 a 4 puercos, que sutoconsumen o venden en 

caso de spuro econ6mico. 

Al ganado lechero lo exploten en forme. extensiva en pal!ltizales del sjido y

en los restrojos, despu~s de que levanten su cosecha; los pertenecientes el sub

estrato lB suplementen la e1imentsci6n con granos en •aoca de secas; ccm:ienzen a 

dar ensilado de maíz y ordE!ñan dos veces el d:f:e; mientras que los del subastreto 

:!A solamente lo hacen una vez el día• La s:iroducci6n de leche la venden e produc

tores ""'ª f"uertes o s intermediarios que le industrializan, 

El estrato :a:. Genedero--medio, lo hemos formado con todos aq~llos (12 pro

ductores) que pose:f:en da lOS a 600 ha. de tierra, de 41 a 350 unidades enimel.y

de 21 a 150 vientres. Tembi«n consideramos aquí dos subestretos: el lIA que lo 

f'crman (? productores) eq~lO!S que tienen de 106 a 210 ha, de tierra, y de 41 

~ 90 unidades animal, que conf'ormen u""' estructure del hato de la forma siguÜ!ntel 

de 21 a so vientres, de 11 8 45 becerras (os), de 16 a 40 vaquillas y navillos y 

de 1 a 2 sementales. 
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Los prcduc:tores restantes (5 encuestados) pertenecientes a1 estrato :II que

den dentro del. subestreto llB, y son dulños de 211 a 600 ha. y de 9l. a 350·uni~ 

dea animal; la estructure. del hato es como sigue: de 51 a ].5() vientres; de 46 a-

2eo becerras (os), de 41 a 146 vaqui11as y toretes, y posean 3 semanta1as. 

En aste estrato encontramos productores que combinen 1a ganader!a con 1a a

gricu1 ture., acn pequeños propietarios y algunos ejidetarios pr1vi1egiados (han -

desempeñado .ugGn puesto po11tico como comisariados). Adem&s de 1a t:l.erra en prs, 

piedad, rentar. a 1os campesinos que no tianen ganado agostaderms pera poder a1i

mentar a sus animales. Siemtiren -!z tanto para. grano como pera 1'orraja, y sorgo 

y garbanzo ¡:::::::-: a1imenter a1 ganado, Uti11zsn meno de obra Familiar (de 3 a 5 -

ca da siembra, escarda y cosecha; contratan por 1o -nos a un vaqi.mro en 1'orma -

pernmnante. Pnscticsn 1a ganader!a idxta; algunos a1:!Jnentan con silo da .... fz y 

dan rastrojos; en lllpoca de estiaje supl.ementan 1a al.ilentacil5n de1 ganado con 

granos y repol..10 que consiguen en 1a c1illnega de Chapel.a. 

Ad.....SS da ganado bovino, crhn a1gunos cerdos y ga111nas; tenti1'n tienen C!!, 

janes de abajes. Ordeñan a 1as ~ doa vacas a1 d!a y 1a 1ache 1a venden a ~ 

cr-emadoras; al.gunos en Forma casara producen queso con 1a 1eche qus.ordeñan en -

1as tardes, sabre todo en 1a lpoca de .. 11uvias; este queso 1o comercia11zan en P!. 

quaF.a a::=:!:. = 1o venden e les ~s da San Jcisl o Jiquilpan. Adllni4s tianan

cle 1 a. 2 . ~ de bestias pare las labores agio!co1as. 

El estrwto :ID:. Gran ganadero (4: productores),· comprende a equinos que po

-n de 601 a mil 500 ha. de tim-ra, y su hato est& Fonnado de 201 a 915 un1dadas 

anima1 y de :100 a 400 vientres. 

Considlln!mos tambi.Sn dentro de esta estrato do9 subastratos.· En al mA si

tuamos a des productoras que poseen de 601 a 870 ha. de t:larnl; e1 hato astil· fa.J: 

mado con 201 a 285 unidades animal, y 1a estructura del mismo 1'1uctGa entre· 100-

a 150 vient::re:s, de 50 a 100 becerras (os), da 100 a 150 vaquil1as y novil1os, as! 

como de 1 a 5 sementales. El subestrsto :IIIB comprende e dos productores que ti~ 

nen entre B7l. e mil 500 ha. de tierre; poseen de 266 a 900 unidades enimll1 y .1a-
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estructura del hato lo f'ormen de 151 a .QOO viant:res; de 101 a 200 becerras (os), 

de 151 e 4SO vaquiUas y novillos, y da 6 a 17 -ntales. 

Los proc!_uctoree pertenecientes e este estreto son predawinanteniente ganade

ros, c¡ue··para poder alimentar e1 ganado, ada_,,s de poseer pequaflaa propiedade, -

se ven precisados e rentar tierras tanto de pec¡uaños propi!rterloa depauperizados 

como de ejidatarios que 1as rentan sus agostaderos. SiB!lbran 111a:lz, tanto pare 9T"!. 

no cQlllO pare f'arreje ·(que ens11an), sorgo, garbanzo, elf'alf'a, y avena. util.izlln

mano ele obra f'andl.iar (da 3 e 5 lllient>roe); cont:reten de 1 a 3 trabsjt1dores en f'CJt. 

ma permanente y utilizan da 10 a 40 persones heste par un - a1 año. 

Ll!a ·exp1otaciones de1 ganado eon lld.>ttl!IS; conpren grenos en grandes cantida

des pera el.:1..-ntar el ganado, praparen ellos mi-Sl909 1as radones alimenticias y

utilizan meleze que a<H.d.Ol'll!ln el. si.lo. la producc16n de 1ecfw 1a industrie1:1.zan

en sus propias -dascrmadorae, o 1e vendan a los 1ndustria1- de 1e leche. Tienen 

une llll!lyor :lnf'raestructura (bodegas pera granos, silos, ebnNederos, establos ~ 

t:!.cos, etc,); hen ad~do maquinerie egr!cole (camionetas, CS111iones, tr'l!lctores 

e :!.mpl.ementos); picador!!!!! pare si1o, mo11nos pera ¡¡reno, etc. T:lenen 9ren centi·· 

dad da cepita1 invertido. ·Y contratan crdclí.tos con 1e Banca privada pare f':l.nen -

ciar su act:lvi.ded. Generalmente son loa que compren 1e leche a 1oe cempesincs-g!_ 

nedaros y a 1oe gane~-medios pera :lndustrie1:lze1"1e. 

E1 eetrato 1V. ~1.ente-ganadaro esto§ compuesto por. ec¡iAl.l.os que s:ln te

ner muches cabllzae de ganado y 9'Ctans:lorwe de t:lerTl!I, se han-ded:lcedo a comprer-

1eche en pequiña -cala para procesar1e en f'orma casera y obterwr queso que des

pufa venden en 1a rf!g115n. Tant>iAln compran ganado ~ e1 abasto, o producan lon

ganiza, pues compran cardos O loe crfan (de 40 ll 8D cerdos). 

Este estrato est4 f'onr.ado por 4. productoras qua cl.as:lf':icmllo:l dentro de l.oe

estrl!!tos anter:l1:Jr'BS. 

·Por eu 1abor dentro de la sociedad, algunos mielr.bras del. estrato :rn: y 1V -

de alguna u otra manere·detentan puestos po1íticos (hen si.do pres:lclentes de las

asocieciones ganaderas l.ocal.es, son m:lembros de les c:«maras da Ccmercio, o :lncl!:!. 

so, encargados del- orden dentro de sus rancherías), o t:lenen fuertes nexos con -
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eutaridades de la regit'5n (d:iput:edos locales, preai.dmntea 111Unicipa].ea, ccmisaria

dos ejidal.as, ate.}. Eata 1- pereite -ntaner grandes extensi.ones de tierra sin 

prc1:11-.., y cbtenar una serl.e de servicios pdbl:1c.os (egua. lu%, etc.) para ª=!. 

centsr - aet:ividaclss econ6dcaa. 

c). Fuerza de tr.bajo, 

En este epartado tratSZ'lltllC!I lo ref'erente a loe individuos qua se dedican a leis 

actividades ;;enadere.s en la ~t'5n; si bisn el subt:!-éu1o noa her!e. pensar en la -

•energ!a.~-e B111Pleada en la p;roducci&i de bienes ~:ial.ss• (7?), no solaml!lnte 

nas referirem::s a los tnibajadares asalariados, id.no temb:!An a 1= ganade~ que -

.-plean su f"..-:"'%1! de trabajo 1'-1l.1sr pare obf:o•"'!!" ~ ;:::-:;::!·.,-~ .",;• w lecha y sus d!, 

rl"8doa. 

A pesar ::lB que contamos con una fuente ele dates ~ saber ~ntas pel'9onas -

- encuentran cc:upadaa en l.a · ~t'5n an las actividades aigrcpea.iarlas en general, -

(cutdroe nos. 19 y 20), ea lllllb d1.f:!cil dilucidar cl.ll!ntos ea encuentran ocupados en 

set:iv:l.dacles nrrl:!lmente ganacleres (peones, ordeña:forea, vaqueras, ate.), ye. qua al -

censo general. ea poblitcit'5n de l..9eO no desglosa asta renglón y lea considere dentro 

da1 %'\lbro agri:ola. 

Datos obtero.dos por al O:l.!r1:ri.to Agropecuario de Tsq:>aral. y Fcxreatal no. 1, •!, 

tatr18ce que .,.~n cuanta can 153 y llllarcos C..ai:ellen= e= ~ vanac:loiros; q.- -

ocupe.n una cantidad variable da 1'U9?'%8 da trabajo asel.eri.ada. 

Loa resultados de la aricteSta noe indican que estaban ocupscfcs en les 42 - -:

pl.otac:lonea 84 :!.'1div:l.duoa peir:t.entes da .loa productoras y 1oa productoras lllÍSlllOS, y 

qua contrataban 7!5 trabajad~ ~nantes durante toda el año. Tanto el trabaja

dor r ... iliar ccmo los trabajadcres penaanantea daaampeñaben l:reb!ljoe .ralacionados

con al ganado (a.dclado de los ~lea, sl.:lmantac:lt'5n -.n&.QUll?'OS-, ·ordeño, arreglo -

de :instalaciones, ate.) y se ocupaban mil :993 t:rabl!ljadorws aventuel.sa por día al -

año en actividades sobre todo agr1colasr preparacit'5n dml. suelo (aut:solao, barbecho, 

rastreo, rdvalsc.l.t'5n o ~já}; sielnbra, f'ertilizaci&J y laborea culturales (as -

cerdea, dlishier!:e:s) y cosecha;· :tes ~e ocupados por act:l.\ddad son muy variables -

(cuadro no. 21). 
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Las sctividades qua real.i.zen loe trabajadoras parmanantes da las 11><plotaci.2. 

nas c-d:laa y grandes) conaist.n en proparcionar alinmnto concentrado antes o d.!:!, 

renta la ordeñe. por la mañana; ordllílar y dar agua; 11- el ganado en producci6n 

a pastar a lO!I potreros; uno o dos vaqueros vigilan a loa animales para evitar -

pdrdidas o percance!!; a medio d:la ea las da de comer el. silo o el fCJM"8ja verde. 

Sobra todo en jfpoca da sacas, los productores procuran que los peones reparen las 

carcas da piedra o los pozo!! da egua que ea encuentran en mel astado; utilizan -

da 3 e 4 peones pare. al· periodo del 11.anado da si.i.os. Por lo menos una vez al nes 

uno o dos pllOl'lll!! ea dedican a l.l.tinar da agua o e veri!!r los baños garr..paticides 

carvan de lazar a los an1-las pera vacunarlos. 

De hecho, las actividades ganaderas hacen uso da un rn:!mero reducido de tra"!'. 

jadarea; pero loa raquer:lmiantos son constantes; ya que durante todo el año se -

l~nte, y ardeña a loa en1mal.as en producci6n (25 an1-les por ordeñador). Oe a-

1:ro tipo da trabajador perwanente requieren aquel.las ganaderos o comerciantes qua 

procesan la leche para la fabricaci& da queso; - estima qua hay unO!! 140 traba

jadores en &!Ita rmna y qua laboran madio d!a. 

Los agricultares-ganadarae son los qua nanas -no de obra necesitan, y cuan

do ia · requieren ini:el:'Cii™bi.an d~ =: tr-....bejo; recimm ayuda da alguna persone y -

cuando tarw:l.nan, al.los ayudan.con trabajo a quien los ha auxiliado. Benerel.mente

'8tos tienden a vendar au fuerza de trabajo por lo -rios tras mases al año; - ~ 

pleen en laboras agrfcolaa, cCllllCI obreras an lea des=-doras, en l.a albañile~, 

e ::iQren un periodo del año hacia la ciudad da 114x:l.co o a 109 EstadO!! Unidos.·Cua!l 

do '9t:o auceda, le aapoaa queda al frente de las laborea agrfcolas y ganaderas y

rwcesita contratar uno o dos peones eventual.as para determinadas laboras • 

. Los salerim qua se pagan f'luctdan y dependan en ocasionas da la demanda y-

escasez ele mano da obre. Se pagan hasta SO pasos mo!s an la lpoca de cosecha, ya

c;i:.:e es la jfpoca m&s critica. A l.os trabajadores qua tianan cierta especializsc~, 

como lo son los ordañadorea, se lea paga un poco ...Ss (cuadro.no. 22). Los tre~ 

dcrea permanentes de las axpl.otacionas ganaderas rsciben arlemds dttl salario 102 -
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1:1.tros da lecha o la comida, y en algunos casos derecho· 11 agostar una o dos vacas 

en terrenos del pat;r&i. Estas prdct:l.Clls 11111 aatab1ecen loa g11nedaros con la f'ina

lidad da diaponer p-nam:-nte da -no de obra con c:l.art11 calif':l.cacic5n (se.bar

ardeñllr, d:l.at:l.nguir Cl.lllndo eat&n en calor las vacas o a:I. hay alguna ananslfa en -

al compartaadanto de los animales). 

Por lo general, los trabaj11daraa t:l.enan una edad entre los 18 y los 35 años; 

pero loa hay mayores de asta edad. Los vaqueros que se encargan da sacar a pastar 

al ganado o que apoyan a lás vacas (eet:lmulan la bajada da la leche) tienen entre 

14 y 15 añoa; a estos a1timos se las paga menos {175 a 200 ~sos d!a). 

Las axplcitac:lonas ganaderas requi.eren da pocoe ~b~~do:-:::: ~XílGítiinées; pe-

ra 11~llos proc:tuctoraa qua aientlren cultivos f'orrajaros af necesitan 11111no da obra 

eventual, acbre todo cuando se realiza la cosecha y al corta del f'orrej11 vsrda. 

El monto de los salarios pagados en las 42 axplotac:l.o.-.a encuestadas se :rBPll!: 

tan da la siguiente manaras salarios a trabajadores· permanentes, 3 millones 785 -

mil 100 pasos; 11 loa trabaj11daras evwntU11les se las pagc5 l millc5n 807 111:1.l 650 pe

sos. En total en sueldos se pagc5 5 millo.-a 593 ftlil. ?SO pesos. 

d). Destino da la produccil5n. 

Los 11f'anes y empeños de los ganadaroa de Jiqu:l.lpen y Marcos Castellanos -tiln 

pua&tos en 1e proc:tuccidn da lacha priliiardiallllante; los ele Jiquilpen producen la l!, 

cha para abastecer al -rea.do local y regional., y los de San Josa da Gracia la Pr'2. 
dueen para surtir a loa desc1"81111ldares locales • 

. Si bien - caraca de -rie• eatadfsticas qua.nos puedan 11ostrar la avol~c5n 

de la producci&. e induetria11zacic5n de la leche, loa pocoa datos disponibles y -

la 1nf'onneicic5n recabada en la reg:l.c5n nos indican que •ata ha ida en aumento. La -

demanda del mercado ha sido uno de los lllOt:orea qua ha generada y manten:l.do a los

g11naderall en .esta nagac:l.o. 

Las f'uantáa de 1nf'onnacic5n astadfatica de loe censos par11·los años 1950 y --

19?0 son poco con1'1abl11a, debido a que, aegan inf'ormac:l.l!n recabada·en la regic5n, 
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llstos f'uaron 18\mntedos con s.rias daf'ici&nciae y ello p~ haber sesgado el V,!. 

lar de la :inf'Orlllacit!n. la evoluc:ldn da la produccit5n da lecl-e ha exparinmntado un 

aumento gradual y llsto se nota 11cbre todo hacia 19e0, per:loda en el que la regit5n 

participaba con una quinta parte de la p:ooduccidn de lacha estatal {cuadro ho. 23). 

Otra f'uante que nos confinllll la af':1rmacit5n anterior son los datos obtenidos por el 

Plan Lsrma ele As:Lstancia Tdcnica: cuyas estimaciones se basan en le encuesta da le 

indu!!tria pasteurizedors da leche en 1972 (119). 

Ahora bien, en el astado de llichoec&n se encuentran c:1.nco cuencas lecheras ~ 

portantes ubicadas en los alrededores da Uorelie, Uruapan, ~tzcuero, Zit&cuero y

le c:l!!nega de Chapala. Cabe señal.ar que mientras las primeras coe.tro ::::onas produc

toras de lecha han venido decrec:1endo en importancia, la regitlr? c~;-.;¡;ga O.. Chapela 

"ª he :!.n---n~ .. do, y dentro de esta r91i16n 1e zona de Jiquilpen y Marcos Ceistelie, 

nos es la de mayar preponderancia, 119guida por Zamora, Tanganc:~ y f'unfpero. 

Quizt! las zonas productDl"l!s que mata han decrecido son 1as da tlnJapan y Ntzcuaro, 

debido a 1s f'alta de f'orrsja para el. ganado, ya que sobra todo los productores de 

Uruepan tienen que comprar alf'al.f'a achicalade a introductores de 1'arrajea de Gua

nejuati:I*. 

Dada la importancia de la produccit5n de !.eche an la regi&, en los aTlos de G2, 

bierno de Cll!meso Qfrdenas se eatableci6 en J:iquilpan una planta pasteurizadara. D! 
cho proyecto f'ue f'inanc:lado por la uaceF y·el gobierno nexi.cana, y se buacabcl con 

asta planta ;:::-..casar toda la leche prcc!uc:ida en la reg16n: este pl.an se inici6 ccn 

gran entusiasmo paro al. poco tiallpo decayt!. Este as el antecedente inmediato de -

Ucteos de Jiqu:l.lpan, s. de R. L., q\J9 se conoce en la actua1ided como l.Jgche :rnd~ 

trializada CXJNASUPO {l.ICXlNSA), qua cuenta con una capacidad :!.nstalada da 13 mUlo

nes da l:!.tros anU..laa,·y tisr.a -quinarUI. pare producir lecha en polvo, quesos, 1118!!, 

tequ~lla y leche pasteuri~eda. 

Si bien es muy impoM:anta asta pl.anta pcr su capacidad instalada -ls de More

lia s61o cuenta con capacidad para 1.2 mill.onas da litros- (119), en noviembra de 

*De.tos proporcj.onados por las Coor<linadores Pecuarios de los 0:1.st:r1.tos de Temporal 
de Uruapan y Ntzciiaro, 1963. 
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19~1 heb!a tenido que bajar 1a industr:l.s1izeci6n de la leche, de 150 m:11 litros

que procesaba a 50 m:11, debido a .la escesez del producto. En ese año recib!a le

che de los Altos de Jalisco y de 49 intannediarios y productores, as! como de los 

estl!lblos ejidales del Mezquite Grande (TanhUl!lto), Vanuatieno Carranza, Marta A. 

G&nez, El Capul!n y el Ccenquaño1 ubicados en la ciilnega da Chapela. 

El problema de UCOlllSA en releci.Sn a1 aprovisionemisnto de leche para proce

sar, es que pagaba el litro de leche a S?.eo, precio afix:ial, y los descremadores 

de Marcos Castellanos lo pegaban a 19.30 y S9.SO el litro; la dif'erencia de $1.50 

y S1.?0 entre lo que pagaba UCONSA y 10!! descremadores motivaba le entrega de le 

lecha de los productoras de 11!1 regi!5n de los •Altos del Jalllich• a los descremed.a 

res, con el consigu:1ente dff'icit pare UCONSA (15). 

El problema de aproviaionemiento da 1ec:he pare l.700NSA ~e ~:-::::-:: -:;;¡¡¡¡¡!;¡::..;,-. ....__ 

bido a que le planta gran Plll;"te del año se dedica a hidratar leche en polvo que -

se :importa de Canad.t y Estados l.tiidos. L.ICXJNSA procesaba 1,142 ton. leño de leche

an polvo, este cantidad representaba e l" de 1e leche en polvo hidretade a n:l.val

nacional. TembUn elaboraba leche mat:ern:l.zeda (leche pera 1ectant:es) en 1979, por 

le cantidad dfJ l,.'325 ton. leño, que rmpre-nteban el PIJ, d91 t:otel nacional {140). 

De hecho, le canmrc:l.sl:l.zaci6n de le producci6n de leche en le regi.Sn s:lgua -

dos canales1 uno es le c01Derc:l.sl:l.zeci6n •1:1.tr:l.scta• en Forma d:l.recta del productor 

el con::umidor; algunos productores que cuentan con camionetas y tiempo realizan -

1a venta casa por case en SehUl!lyo y Jiquilpsn y en el aercado de S!!n .!=:! da Gra

c:l.e. Ex:l.sten tll!llb~n :l.ntenned:tarioa que reccgen la producc:l.&i da lecha·de los ca!!!. 

pee:l.nos-genaderos y ganaderos-dios, y reel:l.zen 1e comerc:l.al:l.zec:l.l!n al -nudeo 

en ias poblaciones aledañas. El volumen comarcial:l.zado en esta f'anns representa 

un lS')t de la producci& ele la regil!n. El segundo canal de comerc:l.sl:l.zac:l..Sn de le

leche es.al que va direc:te11111nte e lee descrelll!ldoras ele lflllrcos Castellanos y J:l.quil, 

pan, a la Nestlil de Ocotl&n, Jal., o v!a :l.nt:ermadiar:l.o a la planta pasteurizedore

de Jiqu:l.lpen. Por estas vfas se comerc:l.aliza el~ da la producci6n de.la regi.Sn

y le leche de Valle de Ju4rez, Jalisco. 

¡ 
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La cabecera municipal de Marcos Castellanos (San Jea• de Grac:l.a) cuenta can

al -yar n6-rc de pequeñas deacrernadorea f'amiliaraa y ·algunas da -yar nof:a. Au.(l 

que no se aabe con exactitud las que hay, deb:l.do a un movimiento constante en 111!1-

te r-.nglo5n, ya que mochas de ellas laboran en su caaa ain der notif'icacio5n cf'icial 

Plll"ll evitar llipueatos y molestias con Hact.nda y Salubridad. Se calcula el oomarc 

da dascremadDl"ll!I de 30 11 35 en San Josif y 5 en Jiquilpan, y en ellas se procesan

da 35 11 40 mil litres de leche diarios. 

La encuesta 111V11ntada ~lea productores en l9e2,· nos·hizo saber que 14 prod'-'E, 

toras procesaban 32,290 litros de leche diar:l.a; en su gran msyor!a la produc!an e

llos mismos, a excepc:l.6n de dos que compraban entre mil y m:l.l 500 litros diarios -

para industr:l.alizarla. 

Las das~doras procesan la leche pare el!obor-er ~..ie::::::, ~ ;,¡¡¡,¡¡ y -ntequ1lla, 

y les queda como subproducto el auaro. Los datos gl~alas de producc:idn nos -atr..n 

un dramiltico aumento en la slaborac16n de estos productos, sobre todo en lea Olt~ 

dfcadaa (cuadro no. 24). Nos encontremos lejos de los primerca quesos de principios 

de aiglo elaboredos •conf'orma 11 1'c5rmulaa prec:l.sss acarreadas par la costU111bra. Todo 

el queso, seilvo pequeñas variantes (quea.o panela) ens grande y redondo, semejan~e

al manchego en sabor y erOlllll• (76). En el present~, se f'abr:l.cary quesos f'reacoe (P!!, 

nel8, s:l.erra, Cot:!.ja}. La t•cnica cons:l.ste en calentar la lecha, agregar al cuaj~ 

(producto comerc:l.al}, l'llgunos agragan.calc:l.o y nitrato de poteis:lo; se carta la Cl.I!!, 

jadei, 911 eigita y se calianta, se rwt:irl!I el suero y ae p'racade el mc?.d::.ado, prwnaa

do y aalllzt5n, y una vez real:izaclas estas operaciones se guarden en un 1ugar obl!ICu

ro y sobre tablas durante doa o tras dfes, y·despu•s se sacan al aarcado (se util!. 

zen entre 7 y 9 litr09 die leche P8Tl!I elaborar l kg. de queso). A partir de los años 

cincuenta MI :l.ntrodujeron en la regio5n mdquine.s descremadoras:para elaborar la·Cl"!, 

me;. (el clascremaclo· de 100 litros de suero produce un litro tia crema en inv:l.erno y

medio litro en mayo}. Son muy pocos los productores que descreman la leche directg, 

mente para produc:l.r crerre excluaiva-nte. Y peira e
0

labare.r el queso agregan ·mentece 

vegetal debidos la 1'11lta de grasas, a estos quesos ·se les· denomina rellenos·y es

una pr41ctica que se va generelizeindo. 
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El eLJ&ro r11eultanta del proceso de la alaboraci6n de qua110 ee vendido a la 

NBst:U de Ocotl&n,, Jel., que lo prac:asa para otros 1'1.nes industriales (praductoa 

de reposter1a, alimento para ganado, usos ~armacaaticoa). Debido al vol..-n que 

aa produce en las cfescnt11111doras de suero -50 mil litroa·d1er:l.os- se Cl"lllS una 11!! 

presa deahidnltadara. da suero que 1'unciona CDll!o cooperat-1.va entre accionistas -

de San Joal y al Fondo J>l!lMl el Fomenta Industrial de llichoac&n (FOllIOi), or¡¡an~ 

mo clel gobierno de llichoec&n. Esta planta comonz6 a operar a pe.rttr·del 1o. de!. 
bril de 19e2 (104), y pretende obtener mejores bene1'ic:io9, pues 1a NestlA esalS!, 

•nte pagaba a SO centavos litro. 

Otre utili.zac:l.6n q .. - la da al suero as en 1e e1:iJMrntaciiSn da 1os cardos¡ 

lato las permite, por lo -nos, a s:lsta prc-'...uctcres engordar a sus snimaln. 

Los Pr11cios de 1a lachll WlrÍAn do!!p~n~!;n.:O ó. la IÍpoca del año; en ~ -

da lluvies la pagan de f?.SO a 19.50 el litro, y an 4Spocas de 111eyor 111scasez (se

cas) el precio 1'luctGa entrw 110.50 y 112.00; ello depende de las 1111cesid!lde!! que 

tengan los desCrllllll!ldares del producto. Los intermedia!lrlC'!I siempre pagan por lo -

-nas &f centavos -noa el litro de lacha, y los productorea que la vendan dire.s, 

tamants a1 cons1.111idor alcanzan las 11ejoras precios, 11egsndo hasta 1oa 115.00 el 

litro. 

Uno de los inconvenientes que -nif'iestan los prodlh.--t:areS pera entregar la

leche a LZDJNSA, es que tienen que establecer un contrato con 1a planta en el que 

- c.uiip:t CD8Len a entregar una cantidad CDMstet."lte :!a 1ache durante todo el año; -

CUllO los proctuc:torae no pueden garantizar la entrega no 1- conviene trebejar con 

l..DXlNBA. Ademls de que lata ceat:iga el Pr11cio -hasta - 11..50 por litro-, dapen

diendo de 1a cantidad ·de gni!IB que.contenga 1a 1eche; en fpocae de lluvias la 1!. 
che contiene -nos cant:ided de grasa por los 1'orraJaa euculentos con qua 8111 ali

ma~ al ganado. 

Los precios del queso var!an ~ntre· 100 y l.20 pasos /kg. J el precio del litro 

de ere- es de SO pesos (precios de. 19'!2). 

Laproduec:i&i da queao de los 14 productores qua prDC894ban·ls leche, as de 
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3,590 kg. diar:l.os, y 143 1:1.tros de ~: adem&s, uno de elles prcducfa 100 lqJ. de 

-nt:equ:l.lle d:l.ar:l.os. 

Le comerc:1el:l.zac:l.6n del queso a:l.gue mGlt:l.ples canelas, les pr:l.nc:l.pal•s eon: 

ca11111rc:1entes qua lo CCIMIJZ'an y lo readten a la c:l.uc!sd de lldx:l.co, Guadalejara, Baja 

Csl:l.1'orn:1e, Uruepan y el ·raercado reg:l.Dnal (Jiqu:l.lpan, Sehuayo, Zamore, etc.). Pr.5!, 

ductores que t:l.enen pari.entee en lltfx:l.co o Guadslajare (tíos, hannence, etc.), que 

lo venden el menudeo entra sus ccnoc:l.dos¡ o como en el caso de dos f".S:br:l.cee cuyos 

d..-ics tienen e un hermano que posee unes bodegas en le llerced y que se encarga -

de ccmerci.alizar el queso en le ciudad de lo1dx:l.co. 

Sin duda, le :1ndust:H.alizaci6n de le leche ea uno de los renglones que epunt!!. 

ie la economía de la nig:l.én y le imprin8 la d:l.námice constante con que se mueve 1a 

ganadería de le zona. TemDién es une da 1a11 fuentes áe ái-fenmci.e.ción eni;re :i.os 

productoras, ye que equllloe que industr:l.el:l.zen y comercializan el queso y le cre

ma han logrado hacer grandes capitales que les perm:l.ten rentar tierras con le 1':1."!!, 

1:1.dad de agrandar su heto de ganado lechero e :l.ncurs:l.oner en otros negoc:l.os. 

e). Organizsc:l.6n de productores. 

En el i!ree de estud:l.o, el menos 1'ormelmente, se den des :l.nstanc:l.es de organ~ 

zec:l.6n de los productores. Une priniere instanc:l.e es ftq1.11Ule que sglut:l.na e un es

trato social repreaentado por los campes:l.noe que grev:l.ten alrededor del ejido y -

por 11Bd:l.o de fete obt:l.enen del Estado algunos bene1':1.c:l.oa -cralditos y algunas obras 

de t:l.po soc:l.el. loe ejidos eet&n agrupados a travfe de las Ligas campesinas 1oca

ies que son secciones de la Central ntatal, y que a eu vaz pertenece a la Conf'

dereci6n Nat:ionel Campesina. La CNC represunte el sector campesino dentro del PB!:_ 

t:l.do o1':1.c:lal (PRI) en toclae lae instancias {mun:l.cipio, estado, neci6n). Los ej:l.dos 

en cierta forma .son les ~luhs de arganizaci6n y part:ic:l.paci6n política coneCÚ!!l 

te o no da los cempea:l.noe, por medio de los com:l.tfe·de la Con1'edaraci6n el inta -

r:l.or del pert:l.do of"ic:l.al. En esta Confederac:16n .s9 aglut:l.nen les cempes:l.nos~ane

derae. 
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Para una segunda instancia de crgardzacic5n eat& repre-ntada par lea U90Cia

cionea 1ocal- ganadera11 de fllarcoa C...tell.ance y .liqui1pan¡ •tas t:l.snen au origen 

legal a ¡:iartir de 1a promu1gacic5n de 1a Ley de Asociaciones C..nederas del :lCI de -

diciembre de 1935, expedida par el general l.Azaro c:&rr:lenos. Con ••ta 1ey as 11apa

ra f'Cll"llllll•nta a loa ganaderoa de 1es aeoc1acionea agrfcoles existentes desde 1932. 

La Léy de Asociaciones Senederas astablecil! los linsa•ientos pare aglutinar e 

lD!I ganaderos a nivel municipal. por medio de asociaciones gsnederas locales¡ a ni

"81 estatal por -dio de le .lk>il!n llanedenl Regional de Uichoae<fn, que se f'undc5 an-

1954. ·la a11ociacic5n ganadera local di! Marcos Cel!ltellen~ se constituyó en 1960, -

.aunque ya habfa antecedentes da organizec:l.6n tanto en .J~uilpan como en San Jo~,

deb:l.do e la caaipa.fia. an centra da la f':iabre af'tosa an l!la?. 

En 1e',...ct:l.ca, las asociaciones ganederaa locel.ss han t:Anirl" t.~ ;::c!::r::: µa¡:¡¡¡;l

an al de!lllrro11o de la ganadar!a de 1a ragil!n, ya qua sus f'unc:l.ones se han 1:1.mita

do C!llli excl1.111:l.vémanta a equtllas de cartfcter adllliniatre.tivo·, como lo sonl llevar-

al registro de f':l.arros y tllBrC!lll da los socios ganaderos; real:l.zar el papeleo paroo

la csrt:l.f':l.caci&i de propiedad del-ganado cuando Ún produc::tor quiere hacer transac

ciones de cD1np1 a 'lienta; y en a1gLtnes ocasiones extiende loa comprobantes da que el 

ganado ha sido bañado en contra da 1e garrapata para podar movilizarlo Puara da la 

regi6n -obre todo a11o se hizo durante el auge da la caiopaña en contra da 1e g~ 

peta. T8lllb:i41n :l.ntarv:iana en problemas entre agri.cultores y ganaclaros cuando los a

nimlllaa de '8tos Gl.t1-a ocallionan algdn perjuicio o clastrazo dentro de loe sen*>.:. 

cU:°'"• Adamiis ea •ncargan da notif'icm- par ascrj,to cuando sa ha pardüfo algtln an:l.nle.l 

(no aia"'3re .. rwc:uperOdo). Y sobre todo, airva da enlace a inf'Dnllllci6n con las -

instisneiae of'icia1ea (SARH, eo.ia:l.dn l!Wxico-~ricana ·pe.no la arrad1.caci6n del gu

sano barrar')lldor del. ganado y Fideicomiso Campaña Nacional en contra de la garrapa

ta) •. Las al!lociacú:r.as locales tambiofn cocparan ari 1as f'arias locelea agrfcc1a-ga"!. 

deras (20 de noviembre un Jiquilpan y 19 de RarZo en San .Josl de Cntc:ia). 

En ral:eci&>·can los aspectos de as:l.atencia tllfcnica y sarviciOl!I de :l.ns1.11Dos ba

nitoa para la produccil!n, au participac:l.l!n es muy el!lcaaa¡ sobre todo la da 1a aso

. c~ci.Sn de .Uqu:Upen, pues la da Marcos Castellanos por lo •nos espcr«dicall"'nte -
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ha intervenido pare solicitar algGn·tipo da asistencia tfcnica; como por ej9111Plo 

el curso realizado en San Josf sobra ineeminecii5n arti,.iciel en junio de 1981, -

durante el cual se capacitaron e le participantes (114). Algunos de sus mienibros 

ml!ls deetacedos tramitaron y ae:aeoc:l.aron pare constituir le planta deshidratedora 

de San Joslf, aunque realmente f'ua nll!le e tftulo personal que como as=ieci1'n, ya

que le vida interne ea dfbil y en gran nGnmro de ocasiones ni siquiera realizan

ª" tdrminoa de ley el cambio da mesa directiva. 

En l!le2, la esociecii5n ganadera local de Jiquilpan contaba con 153 eocioe,

Y le de Marcea Cestellenos con 399 miembros. La U..i1'n Cenadera Regional de llichD:!!. 

cfn aglutinaba alrededor de SO mil socios ganaderos en todo el estado. 

f'). ~d:!.t=. 

Aunque le i.nf'ormeci1'n de qua sa dispone es muy ,.regmentarie pera aeta ren

gl1'n de le actividad pecuaria. en la regii5n, podamos señe1er qua el cr-.1dito as ~ 

no de lee prabie-e mis agobiantes pera los ganederbe. 

Desde loa años cuarenta el crldito ea un probl81118 que ee he venido presen

tando, casi -clus:l.vamenta en al rangli5n de le ganederfa a nivel este.tal, ye que 

pera la agricultura he habido, si no los :racunios auf'iciantes, ef ms crlditos. 

Asf tenemoa que da 194? e 1950 el Banco Nacional de ~d:l.to Agrfcola y Ganadero, 

s. A., por .. dio de sus agenc:laa de·Morel:l.a y Uruapan, habfa concedido crlditos 

psra desmontar ld.l 6lJ7 ha. por un monto =:: seo mil 7B2 paeos; pera ..,quinarie a

grfcola (3e equipos) 33 millones 596 mil 025 pesos; psrf"oraciiSn de 13 pozos, l.E 

11111 143 pesca, y equipo de bCll!'bao (29. unidades) 685 mil 103 pesca; y habfan hab! 

litado con crldito tres mil 500 he. pera 11:!.elllbra da -fz; aiendo le agencie da -

Uruepan la lllfs active en sus operecionea (140). 

A med:l..adoa.de ;tos cincuenta, le Bance privada que operaba en 11:1.choacfn (Be!!, 

co· Nacional de lld><ico, Banco Central Hipotecario, F:l.nenciera de llichoec&n, llar 

cantil de llichoacfn y Banco del Ahorro) otorgi5 8 mi~lones de pesos en crfditos 

pare le ganederfa a diez municipios del astado y entre ellos se encontraba Jiq~ 

pan (113). 
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6:1 ya en ck1cadaa anter:loroa aa notaba que 1a -yar parte da loa recursos 1':1-

nanc:lercs se dest:i.nabe.n pera la agrlcultura y en f'~ secundar:i.a a la ganad9r!a, 

de 19?0 11 la f'echa aa ha :1ncrenmntado este tenclenc:le (cuadro no. 25). 

De 1977 a 19e0 1a Banca cf':lc:lal (BAHRURAL), por -die del Banco de cnld:i.to -

Rural del Pec!f':lco Sur, S. A., ha otargedo crdd:i.tos en f'armn crec:i.ente a genaderCs 

del estado, y sobra todo, ha dedo impulso a lae espac:i.es que producen carne para

el abasto (cuadro no. 26). 

A nivel reg:i.onal se··cbsanta el IÚ!llllo f'en&ieno, Ye. qua en 1 .. subreg:i.lln c:i.Enega 

de Chape-la (donde se encuentre enclavada la zona da estudio), y tometndo como eJ"!!! 

plo el c:1clo agr!cola primavere-vereno da l!r7B, vemos que e1 BJl.NRtJ'IAL otorgc5 ~ 

di.tos hasta por 311 millones 345 mil pesos pare. hab:i.litar 49 mil 471 hi!., del.as

cuel.es el 7.fll, eran prop:i.edad pr:i.veda y operaron con el 7.!!'/o de los crdditos; a:i.e!l, 

tres que el 92. l'lt de loa cnld:i.toa f'ua otorgado a los ejidatar:i.os en la auperf':1.c:1e 

restante. Se eembraron 29 m:11 020 he. de sargo absarb:i.endo el 51.S'l'J, de los ='d! 
tos; el IM!z cubr:1c5 una auperlic:i.e de l5 mil 175 i... y eperc5 al51o el 29.~ de ='! 
dita y el cultivo da 1a 1'resa abaorbi.S el e.• de los cr4d:1tos en solamenta'. ezi. 2 

ha. De.lo cual podemos desprender que si b:i.en los ~i.tos son pare la agr:lcul.tunt, 

1a 11111yor parta da 1a superf':1c:1e eembreda 'y el cridi.to otorgado 1!18 dest:i.nan pm-a al 

cu1t:1vc da grardneae f"orrejares y en -nor prop~ para granos b&11:1coa (24). 
:rnc1usive con todo esta daapliegue da racUZ'llOS, eegGn aprac:i.acl.onaa del ma

trlto da riego no. 24 cidnega de ~ (Sahue.yo), (zona col:i.ndante con los ~ 

c:1p:1os astud:i.ados) los crfd:i.toe acn :1nsuf':1c:1ant:ea, ya qua 1a Banca cf':1c1a1 ~ 

c:i.ona cnlditos eo51o al 7lll' da la euperf':i.cill ele r18go y al e3lf, da 1a superf':i.ci.e del 

d:i.atr:i.to eat& aa1'inada a ej:1datar:1os. Aainds1110, aei'lal.a que 1a Banca pr:i.vada (~ 

IEX, Banca AICllEX,· BANCOllER y llu1t:1be.nco IXliolEl1MiEX) ub:1cada en J:1qu:1lpan y Sa."':::z:yo 

no pr.oporciona cr41d:1tos, y aquellos agricultoras qua 1011 necaa:i.tan· acuden cor> egi!i!, 

tiatae pegando :1ntaraaea muy altos (144). 

Lo qua no señala el estudio mencionado, pmro que es sabido en le regi6n, ea

que -los_ agricultores dependan del crdd:1to porque s1ellbran cu1tivoa coriierciales 

(sorgo) que :l.mp1:1can alta 1nvers:16n da cap:1ti.1 (por al paquete tecno115gico ,..- "!. 
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ces:l.tsn aplicar pare que lee - coateebl.e), y como son ejidatl!lr:l.oe y m:l.n:l.f'und:l.atas 

no son s_ujetos de cnfd:l.to an la Bance pr:l.vad.!:i. 

Pare 19e0, el Distr:l.to Agropecuerl.o de Temporal y Forestal no. 1, Zamore, (al 

que pertenecen J:l.quil.pen y Marcos Caatel:lanoe) calculeba qua ea requerían 44 •1112, 

nes 133 mil pesos en crdd:l.tos de ev!o para sostener mil 564 cabezas de bovinos, 

-so,!. de carne y &!'!> de leche-, y 2!!:2 porc:l.aos, y cobertura de esegurem:l.ento por 14 

adllqnei!s 422 mil pesos; lo que illlpl:l.ceba para loe productores que tendrían que pa

gar en intereses y esegurem:l.ento 7 m:l.llonee 501 mil pesos. Est!u! necesidades l!n!n

consicleradae ~n:l.ce y exclus:l.Vl!llllBnte para loe establos ejidales y granjea porc:l.nea

cfentro del &(rea efe :l.nFluenc:l.a (1os asteblos ej:l.cfalas que surten efe leche e UIXJNSA 

de J:l.qu:l.lpan se mencionan en el :l.nc:lao el) (37). 

Los ej:l.cfoa que pertenecen a Jiquilpan esti!r. compuestos por tierres efe t11q>oral 

en l.as cuales ea si9albre ,,..!z, pr:l.nc:l.palniente. DU:hcs ejidos ejerc:l.eron en 19'!1 -

254 mil 334 pasos en cnlcf:l.toe de av!o EIANR~L-81\Flf para insumos (Fertilizantes: -

aulf'eto triple, sulf'ato simple, sulf'ato y ni.treta efe amonio), ele loe cuales ea re

cuperaron el 92')(.; siancfo esta progrems el que msyor 4id.to ha tenido deb:icfo s que -

hay mayor seguimiento clal proceso procfuctivo (22). 

Pero asta i:ianora.... tan sl.sgtieño para los agricultores no lo es para los gana

deros de la regi&i; ya que dstoa ·na cuentan con la pca:l.b:l.l:l.dacf efe recurrir a1 cr4-

cfito Dl':l.c:lal (sobre. tocio loa agr:l.cultores-campes:lnos y -d:ianoe ganaderos). y fste>

.8 as! porque c1X110 siembran mdz y pC115&11n tierras de teeparal ejidallt!I o son P8QU!. 

ñcia lld.nif'uncfistaa, recurren al. cn§cf:l.to Dl'ic:lal pare obtener loa insumos (f'ertil:l -

zantea) neceear:l.oa, (A estas alturas por lo _empobrec:l.cfo qua eet& el suelo, s:I. no -

aplican f'ert:l.l~ntaa q~:l.coa no levantan cosechas, y - qua cail:l ea ha perdido -

la pnfct:l.ce tredic:l.onal de incorporar el eettdrcol del ganado a la t:1.erri! pare que 

recu~ eue nutr:l.entas, aunque algunos todavía realizan -ta prilct:1ca). Y muctias

de ellos t:lanen acfeucfoa con~ efe.J:lqu:l.lpan y ya no son sujetos efe crdcl:lto,

y .Seto lee hlp:lcfa recurrir al crld:l.to efe ·av!o genacfaro, 

L.oS datos cf8 la encuesta nos hacen saber qua en 19'!2, 13 ganacfaroe habían r.

cUrrido al crfcl:l.to. de av!o of'ic:l.al para sembrar, y el monto operado ara de 92 lldl.-
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095 pesos par concepto de fert:ilizantes, E1 intenls que pésgsban Brll de 12" snua1; 

1a !"SYCll'!a venfa operando con el Banco desde hacfa 3 años (ci.eclro no, 27), Oca g!. 

nadaras hab1en recurr:1do al usurero; uno habla rec:ibido en·prdstamo 9 mil '-00 pe

sos, con :interfa -nsi.el da 4.~. y al otro llil 400 peaoe, con un :i~s 118ns-1 

del 31>, y lllllboe lo hab:fan util:l.zado en. la ccimpre de fert:il:l.zant:.s. 

Les dio crldito a otros dos un rmgccio da pasturas -1 d ... ño thl'W me~

dore; a uno 10 lld.1 peses con 1.ntet11s -nsua1 del 3'/., y a1 otrÓ 7 m:l.1 500 pasoe e

:1.nterls del 4.~ nansua1. Unc'lllfa recurr:i& a un dasc:rsmsdor y cbtUvc 25 m:ll petloa, 

cnldito a 4 -s con al 3.si' -nsUlll.. Y dos llllls recurrieron a 1a Banca pr:i-da -

· JBNCAiEx) y obtuvJ.m:cnr uno, 1SO 11:11 ~oa, ='«lito a un afio con el l"' anual, y

e1 otro ·!iOO mil. pesos a un sl'lo con el 17" anual. Los cr11d:itos cbtal'.l:idos fueron en 

espada (t'crnaj- e concentredoa), o en et'ectiwo: y - ~!!t:!.~ ~ ~ ~:!=:'!!::: -

c:16n del ganado. 

Scla...nte tnta hab:fan eJlll'C:l.do cnld:1to ret'acc'ionar:io otorgado por 1a Bence -

pr:ivade (SANAIEX y Bance dB Zanlore) ;. uno par 100 11111 ~ con un. :l.ntarú. ·del 13'!> · 
anual, con lo que ccmpr6 61 cabras; otro aolicit& 9 11:11 pesca ·ccn el 1si' snuai -

t:rea años, pare reparar can:aa, y al lll.timo 300 ndl. con al 11" eni.al. a 4 al'loa pe

ra real.;lzar algunas ccnst:nJC:c:i~ ganadaraa en l.9e0, 

· Tanob:itfn - encontr& a una persona a qu:ian Banca f'RllEX le neg& un ~d:ito par 

un m:11l&n· y imd:io, cuyo :1rrt:9rtfa eer!a ditl ~. par 1:-.xr dit1 Elenco de que no fum'll 

a pegar; ye que quer:fa invertir el dinero en ganado lecharo; - !]r'lltmct& qt.m no -

hab!a auf:icienhs- garant:fas. 

Como nos poemas dar cuarita, a loa ganadaroe da 1a reg:ii5n - 1ea t:iane ·~ 

un p:ie en la cabeza•; ya que latos no cuaritan con pcs:ibilidadea d. obtener crttcu

tca suf"iciantaa y t¡aratos. Aunq\a.en t'- :l~irecta. loe cnld:1toa de avfo de la -

Banca of:ic:ia1 tabUn benefician e1 ganada, ya que parta de la producc:i&n ele gra

no y esqu:i.1- va a parar a 1a rac:l& a11-ntic:1a del an:iaal. 

Seg(ln declaraciones del Presidente de 1a Asociaci&n Ganadera 1oca1 da San Ja 
... -Y parc:ia1mente re1'1e~adc en tres ceaoa de 1a encuesta-, •1os t'uartea industz-i!!. 
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1es da la lecha ••• las pegan la J..acha" ccmo quieren y los atan 111Bdiante crdditos•. 

Recurren a los :l.ndustr:lalae para que les f'inancfen la compra da pasturas y conce!l 

tredos, •si el ganadero ti.ene paca CBpBc:l.dad econ&nica se va prac:l.sado a vender " 

cCIDo le peguen, con tal de qua el comprador les preste d:l.nero para la raanuf!encH5n 

del ganado• (l.3?). 

El crfd:l.to ganadero, y espec!f':!.camente para le ganader:ta lechera, es uno de

los problemas que no s6lo le reg:l.6n da estudio t:l.ene, sino toda le entidad. 

g). Ce.p:l.tal. 

Todo proceso product:l.vo :involucra " varios f'actores pare le producc:l.6n; el 

cap:l.tal es uno de estos elemantce. Hemos señalado ya los recursos, tierra y f'uer

%e de .trabajo que tambiAln :l.ntervieneñ en la prcducc:l.6n (9). 

El cap:l.tal he sido considerado como •producto de la :1.ndustr:l.e humane apto P!!. 

re su ccnsUlllO :l.nAlediato, pera sat:l.sf'ecer une necesidad, o pera ser aplicado a un

acto da producc:l.t5n (e3). A1 cap:l.tal no debe cons:l.danSrsele solamente como d:l.nero; 

e:l.no mi!s claramante-ccmo todos los mater:l.ales y conceptos producidos por al hombre 

y que ayudan • la producc:l.6n (9). 

las mcplctaciones pecuarias en la actualidad requieren de une gran cantidad 

de recursos moneterios pera producir, ya que con •etas se adqu:l.eren •bienes econ~ 

m:l.cce, talas ccnio adif'ic:l.oe, m4qu:l.nas, f'ertiluantes, f'orrajes, ganado, cercas, -

etc. que 1-ebntn de utiliusrse. en la prcducc:l.6n• (1). 

Aef tendnlmca que l.os bi.enes de capital son los recursos con.que cuenta une 

sxplctac16n y podemos extender •eta a todas le.a axpl.ctac:!.ones que se encuentran -

en la regil5n de estudio. 

Begtin el.gun..s clasif:icsc:l.onee, une axplotaci6n cuenta con capitel f'ijo o e

quipo eatac:l.onar:l.o (edif'icios, cercas, sistemas da r:l.ago, ate.); capital inte""!, 

d:l.o, .que - desglosarfa en equ:l.po mt5v:l.1 {maqu:l.naria agrfcola, tractores, camiones, 

utens:l.lios de.trabajo en general.), y g11nedo (todas las eepecies existentes en le 

explotaci6n, se puede o no incluir los an:l.males de trabajo), y capit11l c:l.rculante 

o materiales {f'ert:l.1:1.zantas, sl:l.manto para el gane.do, combustiblee pare la maqui-
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nari.a, medicamentos, y, en general., todos equel.l.os bieres que se consuman.en el.

proceso de producc:l& de un erticul.o (l.). 

Real.izar el. bal.ance de l.os recursos de capital. con qua cuente l.a regi6n de

astudio no es tarea filc:il., ya que no se dispone de estadísticas m&s recientes que 

nos puedan indicar a ni.val. municipal. 1cs recursos existentes. Aquí intentaremos

una eproximacil5n a partir de l.os dates disponibl.es en el V Censo Aarico1a-sanede 

ro Y ejide1 del Estada de Michoec&n, de 19?0. Nos hemos tenido que supeditar a e.!!. 

ta f"uente ten etresada porque pere 19Nl na se cuenta con series camp1etas y na S!!, 

ría representativo el. an&1isis. Aqui cabe señal.ar 1a f"a1ta de datos m§s actual.:lz!!. 

dos, deb:ldo a que na se ha pub1icado el. censo de 19ecl. Se lacal.1.zarcn datas suel.

tos en gran canticled de documentos¡ pera llistca por provenir de dif"erentes 1'uentes, 

ne san un:li'cnnes. La encuesta levantada ncs puede indicar que pasa a nivel. 1111.cro

en 1as axpl.otaciones, pera dstas no ae pueden extrapolar a nivel. municipal., aunque 

en det""11inedo lllOllll!nto pueden sarvi.r como ejemplo. PBra el an&l.1.sis llll!cro da la %'!. 

gi6n partiremos de los datos censales de 1970, con l.as sal.vedados señal.adaa en o

tras partes da este t:rllbajo. 

E1 cap:ital. que ae consideraba invert:ldo en l.aa unidades de producci6n en el.

estado da M:lchaac&n en 1969, ara de ? nd.1 480 mill.ones ~ m:ll. pesos, y la reg:l6n 

en su conjunto perti.c:ipaba con un 1.a,C.. Las :inversiones en capital m§s al.tes en -

1e regi6n estaban dadas por el valor de l.a tierra en un 40. 4", y por el ganado b,!l 

vino en un 45.~. La -yor invers:l&i de capital. en tierras agricol.as se enconb'!!, 

ba ubicado en J:iquil.pen, . ya que hay que señalar que este MUn:icipio dispone da ma

yor superlicie cu1tivable en el. llirea del Cerri.to Pell5n y los Remed:ios-TotolAn, que 

son zone9 del mun:lcipio que se encuentran bajo la jurisdicci15n del. 01.str:lto de R1!!, 

go no. 24 de Seihuayo. En cambio, Marcos· Castellanos reportaba mayor capital inve!:, 

tido en 1as tierras no l.aborsbl.es que se cons:lderan can pastizales naturales, ~· -

donde egosta el ganado. Tambidn Jiquil.pan cuenta con suparf"icie dentro da esta m~ 

""' &rea que denom:lnamos l.os Altos de1 •Jel.Mich• y que se encuentra bajo l.a juris

d:lcc:il5n del. Distr":lto de Temporal. de le BARH no. l de Zamora. 

Las mayores :inversiones de capitel. en maquinaria agrícola se encontr..ba en J;! 

qu:ll.pan, y en Marcos Caatell.anos predom:inaba el capital. invertido en maqu:inaria y-
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· veh!culos destinados a la producci6n pecUl!ll"ia. Tambi•n cebe destacar que hab:la un 

3. 9'(. de inversi6n de capital en animales de trabajo en le regi6n; ya que an su Z.5!, 

na temporalere loe trabajos agr!colss todev!a se realizan con animales, aunque UiJ! 
bidn son utilizados en le tnmsportaci6n ele productos egrfcolae y pecuarios (cua

dro no. 2e). 

Los gastos de capitel realizados en les labores agrícolas y ganaderas en el

estedo de Michoa~n en 1959, ascend!sn a 719 millones 204 mil pesos, y la i-egi6n

de estudio en su conjunto participaba con el 2$. da los gastos. En la regi6n, el -

gasto por insumos agr!colas ere de l?.?f3'!, y de dste 1a mayor cantidad ere gastada 

en el municipio de Jiquilpan; en Marcos Castellanos es notorio que parte de estos 

gastos se hac!sn por concepto de arrendamiento de tierres. Jiqui1penses y josef"i

nos gastaban el 20.~ en pegar la rasno de obra pennanente y temporal, y de •ste

el 13.el" ere pagado a trabajadores permanentes. El gasto por 1'orrejas y alimentos 

concentrados pare el ganado y aves, y por 111adicinas, vacunas y veterinario repre

sentaba el 5?.341> del total pegado en la regi6n. El mayor gesto ara por concepto

de f"Drnlljes, sobre todo en Marcos Castellanos. Se gastaba mayor cantidad de dine

ro en Marcos Castellanos por concepto da intereses de crdditos y prdstamos (cuadro 

no. 29). 

Uichoac41n rec:l.b!s ingresos con· un valar estimado del mil 962 millones 400 -

m:l.l pesos por concepto de le producci6n egr1cola, Forestal y pecuaria, y la ragi6n 

en su conjunto aportaba el 1.47". Los mayores :l.ngresos estimados en Jiquilpan se

deb!an e les actividades agricoles y en 1'anne secunder:l.e e les actividades pecua

rias. En csnmio, en Marcos Castellanos eran mayores los·ingresm est:l.medos por las 

actividades pecuar:l.es y sacunder:l.smente por las agr1colaa {cuadro no. 30). 

El valor de les v:,ntas realizadas en le producci6n agropecuaria y 1'oresta1 

en 1969, en Uichoac&n, ascendia a l mi1 ?52 millones 910 mil pesos; la regi6n epor, 

taba al 1.~ El monto por ventes agrfcolas en Jiquilpen era lo predom:l.nante. En

canmio, en Marcos Castellanos lo aren los :l.ngresos por vente de ganado en p:l.a Y -

· de productos animales. Comparendo el murdc:l.pio de Jiquilpan con· el. da Usrcos Cas

tellanos, tene1110s que esta Gltimo obtenia m&s del doble de ingresos por vente de-
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productos egropecusrio!I que 1o qua obtenía .Jiquilpen {cuadro ne. 31). 

Sagan los datos obtenidos en al Distrito Agropecuario da TBDlporal y Foreste1 

no. l, Z..more, en 19e0 el velar da la produccitSn egr!cola en la ragitSn de estudio 

escenclitS e 14 mil1onas 5?9 rd.1 pasos {paeos-1'70) en al .trae t:amporal.ere. Da 1e -

qua Jiquilpen eport:abe el 30.2~ del valor total y Mercas Ceste11enos· el restante 

69. 77l(. ;del velar total de 1a produccitSn el 53. 9Sjt lo representaba e1 mah Forraj!_ 

ro ~redo en Marcos .Castellanos (cuadro no. 32). 

El valor de 1e poblacitSn genadere en 1a regi.Sn, ascendía e 1!!0 millones 510-

mil pasos, que·reP'""sent:abe a1 2.6I!J'I, del valor del hato estatal. en pesos de.1970. 

Y el. -yor porcentaje del val.ar de le poblacitSn animal de la reg16n proven!a del

municj_pio de Mercas Ce.stel.lan= (cuadros nos. 2 y 33). 

l.e 1.mpai-tencie del capitel err.,1-do en les l.ebores pacue.ries, sobre todo en Marcos 

Cesta1lanos. En .Jiquilpen, la preponderancia rsdice en les actividades egr!colas, 

paro sin descert:er e 1e geneder!a. Teri:J:U!n cebe seña1ar que gran perta de las act!, 

vidades agrícolas de le regitSn est&n orientadas e la producc:i.6-1 de granos y Forra

jes qua se des~inen a la alimentecitSn del gene.do. 

h). Pr~ oFicielee o privados que sa lleven e cebo. 

En relaci&t con loe prograims que se han tretedo de eetab1ecer en la regil5n, 

he habido une contradiccitSn 1etente que tiene re!cae de tipo hist6rico-sociel, ya 

que e1 municipio de Jiqu11pen f'ue cune del general l.AZaro c&rdenas y dste tret15 -

siempre de benet'iciar e su tierra natal; pero en muchas ocasiones este municipio

no ccntl5 con los recursos potenciales pare e1 esteblecimientó de ~s qua !>!, 

raf'iciaran al aectar ganadero. En contrapartida, los habitantes de lllercos Castel1!!, 

nos l!ñellpre se han maniFestado i:on un acendrado individualismo -unque cuenten con 

potencial ganadero-, pero en cierta medida ha estado alejada 1e eyuje gubernamen

tai. 

Par otro lado, ha habido program!ls que se hsn quedado en 1e f'ase de estudio

Y que no han i::uajedo en hechos concretos. Este es el ceso del. Plan Lerma da Asis

tencia Tdcnice, que en la ddceda de los setenta realiztS estudios de Factibilidad-
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para apoyar a 1a ganadería de la reg:l.c5n, dstos estud:l.os abarcaban! Prcpram!! pare 

e1 desarro1lo del ganado bov:l.no en e1 estado de 11:1.choacAln, (1971); Proqnoma de -

desarrol1o de 1a :1.ndustria dod:l.cede a 1a pesteur1.zac:l.c5n, homogene:l.zac:l.c5n y embo

te1lado de leche en la reg:l.c5n Lsnii..~ 197~1.M!l, (1!1?3); Planta de alimentos con

centrados ba1anceedos parn el ganado bevino 1echero (San Josd de Gracia), (1974); 

y Al.imentos balanceados !!!l'S Sehuayo, llichoac:An, (19?5). Estos estud:l.os contempl~ 

ben todos los aspectos de orden tdcnico y f":l.nanc:l.ero pera desarrollar a 1a regic5n, 

y f"ueron retomados parcialmente en el Programa de Accic5n en el saxenio 1!1?4-l!leO, 

del entonces candi.dato e la gubernature estatal, 1:1.cenciado Carlos Torres Manzo. 

Pero por los infories de gobierno y por loa datos obtenidos en la regic5n, lllUy P.5!, 

co se puso en pnlctica; de tal !luerte que los proyecto!! quedaren s61o en eso, en 

proy-..ctos. 

CDn u..Jor eueri:e he corrido la reg:l.c5n a P!lrt:l.r del establecimiento del Dis

tr:l.to Agropecuar:l.o da Te111ponol y Fm"B9tal no, 1, Zamare. 

Los d:l.stritos de tampDr!11 f"ueron craados e1 11 de aerzo da 1977, por decre

to presidencia1 de Josd Lc5pez F'brtil1o. En 1e regic5n de estudio y durente 1e gir

bernatura ele Torres lll!lnzo, se estab1acic5 e1 D:l.str:l.to de Temporal el lo. da sap -

t:irmbre da 1977. Con la creac:l.c5n de los d:l.stritos se intentc5 ·•radicar al personal. 

tllfcrüco en sus &reas de trabl!!ljo, pera que tengan conocimientos más p.-ecisos de -

las cond:l.c:l.ones f!s:l.cas y cC1111portamiento ele loa productoras, en f"unc:l.c5n da sus -

cond:ic:l.ones econ6mices, social.ea y culturales• (47). Con l!sto al Estado, a t:nsv4s 

d!! ~ SJIP.H, intsr.t~ aü;oontfll" l.a producción agropecuaria da alimentos b6sicos y -

-ter.1.as primas; as! como asegur&r el eq:ilao del -dio rural.. Pera 1cgrar •sto -

se esteblec:l.eron progra11111s pare dar asistenciatdcnica, ordenar 1a produccic5n a-. . 
gro¡:Íecuar:la a trav4!s de 1a pl.aneacic5n, y asimismo, proporcionar.los 1111Jdios y sa::, 
vicios qua tanta a su a1csnce a1 apareto estate1 pera e!!egurer los objativua óe

produccic5n que se habían f"i.jedo {51). 

El Distrito da Tampora1 no. 1 da Zamora esteblecic5 dos unidades de temporal: 

una ubicsda en Jiquilpen (unidad 7) y otra en Marcos Cest•llenos (unidad e); que 

e part:l.r d8 1980 · r9a1izeron, .con al concurso de ocho t•cnicos, dos programes pri2, 
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ritarios del Si.stema Alimentarlo Mexicano (SAM) dentro del 4rea ggr!coa; estos-

programas f'uaron el de Asistenc:l.a Tlcnica normal, el de Riesgo Compartido y el -

de L-1sU111os. E1 programe de Asistencia Tdcnica normal consistía en asesorar e los 

productores sobre problemas espec!f'icos de los cultivos y en divulgar nueves te=. 

nolog!as (f'ertil:l.zantes, h:!bridos, plaguicidas, etc,) elaboradas en los campos -

experimentales de Jalisco y P&tzcuaro del Instituto Nacional de Investigaciones

Agr!colas de 1.a SAAH. 

Pare el progre~ de Riesgo Compartido se p'3.rt!s de le tesis de que las zonas 

temporeleras cuentan con potencial productivo no debidamente eprovechado, y dsto 

se hac!a evidente en los bajos rendinlientos de producci6n del -!z y el f'rijol. 

Par ello era necesario est11blecer paquetes tecnol6gicos, con la f'inalictad de 11u

-nter le produccic5n; lo cual :l.mplicabe meyores gastos pare los campesinos, que

na esteban d:l.spuestos e ef'rontar. Pare que los campesinos arriesgaren en cultivos 

Msicos se esteblec:l.eron estímulos (reduccic5n en un 7f:I'!, en el precio de sBlllilles 

111ejoredas y criollas ele FflONASE, restricci.Sn del ~ del precio de ~ertil:l.zantes 

Fa!TDEX, tesas de interils en crilditos da ev!o del 12'(; por medio de BANflUflAL y -

clísminucic5n de 1e pr:l.me de 11segurWl:l.ento el 3'f,, de la coberture, siendo •sta del

tctel d11l costo de produccic5n, incluyendo 1e preparecic5n de le tierra. LB Secre

tar!e se encargc5 de 1e coordinecic5n entre les dependenc:l.ss of':l.c:f.a1es y producto

res, y de le d:l.recci.Sn del programa. 

El progrelllll·de :rns,,.os esteba encem:l.nedo e proporcionar :l.nsunos e los produs, 

toras medios que ten!en potencial pare producir. Se otorgaba al productor solsme!l 

te crfdito pera aquel insU1110 tlcnico que requiriera, e f'in de COl!lplementar eu pa

q!>Ste tecnol6gico; que inclu!e mecenizec:!..Sn, sendllas mejore.das, f'ertil:l.zantes y

piaguicidas, Los cn!ditos eran otorgados por medio del BAllAURAL y estaban dirigi

dos hac:l.s productores que habitualmente no son clientes del Banco (53). 

Estos programas e tr11vds de los a~os y ciclos.egricoles han modif'icado su o

peratividad, pero la ide11 b&sic11 sigue siendo 1e misma. 

El Distrito tembidn operabe otros subprograrres egricoles (mecanizaci6n, san.!, 

d!!d vegetal, etc.) y prograRBs pecuarios. Pera le operaci6n de estos ~ltimos el -
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lrea del Distrito estaba dividida (19ecJ) en tres unidades; dentro de le unidad no. 

2 se encontraban los municipios de Jiquill'Sn y lllercos Ceate1lenos. 

Entre los programes que manejaba el &rea de asistencia t•cnice pecuaria del

Distrito, esteben el de sanidad an1-l, con el que se pretendía prevenir, contro

lar y erradicar enfennededes infecciosas; el de alimentaci6n, que prever.. el apr.2. 

vechamiento de forrajes por 111edio de le construcci6n ele s1.las y el incremento de

cultívos forrajeros (alf'alfa, oll ... to, oorgo y maíz). Sobre ,..joremiento genético

se ¡n-omovi6 le insemineci6n ert:l.ficiel; le vente de sementa.les a bajo precio, y -

el programe 11a111Sdo rescate gendtico, •..,disnt:e el cual los. ganaderos entregan el 

gobierno un enilllsl criollo y e cent>io ea les de. otro criollo pero mejorado•. 

E1 jefe del lree pecuaria, doctor Ram6n Pdrez Salas, aseguraba que también 

se tenían progrosmas de paquetes familiares (avicultura y especies menores), de P.E. 

llos, ·conejos y guajolotes; se debe asistencia técnica y se vacunaban cerdos y a-

ves. 

Dentro del programe da :l.nf'raestructura en apoyo a le actividad pecuaria, se

construyeron ebt-evederos y pequeños bordos; se rehabilitaron pequeñas obras de al 

macenemiento de egua y algunos caminos; tembidn se raeliz6 la ·rehebi.litaci6n de -

praderas (131!!). 

Ea c:l.erto que todos estos progra-s se llevaban a cabo, pero debido a le di,!l 

persi6n de las acciones y e le falte da personal capacitado y con m!stica de tre

bejo, no tenían gran penetraci.Sn. 

Es heete 19!!2 cuando .le Subdf.recci6n de Extensi6n Pecuaria, dependiente ele -

le Subsecretaría de Ganadería, establece le estretegie srr (Grupos de intercambio 

~cnico) pera normer y dar hernsmientes da trebejo e los extansionistes pecuarios 

da los'distritos da temporal y'di:i riego. 

'Le estrategia Gl:'T parte de ·le crítica e loa programas de asistencia técnice

tradicional, que consideren el desarroilo pecuario como el aumento persistente de 

le producci6n de"los bienes del campo por encima del incremento de le pobleci6n, 

omitiendo las condici~nes en lee cueles se desarrolle le producci6n misma; •sto -

ea, factores de orgenizaci6n, comercielizeci.Sn, aprovisionamiento de insumos, re-
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cursos f!sicos y financieros y deft!s rectores que inciden en la producci6n. 

En cembio, le estrategia lilrT propone utilizar los raed:l.os educstivoa para 

transformar las -ntalidades. y acciones de las persones (ganaderos) pers qua ª!:!. 

peren 1ss 1imitentee en la produccio5n pecuaria. LB asigne al. extensionistl!I ls -

funcitin de catalizador de inquietudes y de ser el medio por e1 cue1 trebajando

EE!:! el productor y no E!!!:!. e1 prodoctor pueda cump1:1.r con el objetivo de super'!!. 

ci'5n.de la producci6n pecuar-ia de menare pel"<llanente. En este sentido se propon!e 

como -c&nice operativa la craeci'5n, por medio de las unidades del Distrito de

Temporal, de grupos de productores de diferente nive1 tecno1~:1.cc con les cua1es 

e:L extensicn:iate va a trabajar y vo. " ind1.--cir precticas zootdcnicas (genftica, -

a1i.menteci6n, sanidad, eéc.) para in~=~~ l:: produe-=:.f~,., y 1 .. productividad; 

as~ como e divulgar entre los productores q-..:s tienen un nive1 tecnol~i= llllfe b!!. 

jo, equdllas pr&ctices que res:Lizen loe oe nivel tecno1~ico mo!!s alto (141). 

Este programe de asistencia tillcnics se c011Bnzo5 a utilizar en el Distrito de 

T~oral en SLm unidades da Jiqu:llpan y Uercos Ceetel:Lenos, a travds de un -tei:!, 

sionista en ceda una da el:Les. Pero se desv:1.rtu6 el programa, ye que se tret.S de 

l.l.ever1o·a cabo por medio de pl.aiticse sobre e1imentl!lci6n, eenidad y otrcs aspec

tos. As!, en 19e2 en Jiquilpan, se pretendie benef'icier a 560 prcductcre.s y 13, 

eco cabezas de bovinos con reuniones de crganizaci.Sn de trabajo, a1ebCl'l!lci.Sn de 

calendarios da vacunaci6n, p~t:!..cas, vecu~cicnes y desparasitaciones. En llercos 

Castellanos se intentaba benel':lci.er e mil OS2 productores por medio de la organ,!_ 

zaci..Sn de tres cursos de divulgacio5n y cspacitecio5n pecuer:l.e; y a trsvfs de as~ 

t:encia tillcnica a· productores C:Ón bovinos de 1eche, aves y porcinos. Se hebien 

~amado actividades de .-joramiento de r:11Snajo, CDlllO e1 11enado de 20 silos ~ 

r& conservar fCrrsjes, y 1a utilizeci.Sn da esquilmos y alimentos be1ar.ceedos (260 

s:ircdlletores); canje de sernente1es (12 snir.l!!les), y ccnetrucci.Sn de custro bordos 

y represes de contenci6n de agua (142) (143). 

La operaci.Sn de este tipo de progra1TUs tenia poco impacto en la regi.Sn: ye

Qt:e 1a encuesta nos revelaba que 1a queja constante de los productores era que -

nunca encentraban el ·~dice de la Secretar!e., ya fuere porque e1 mddico no. se Pr"!, 
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sentaba a trabajar, o porque el universo de trabajo planteado pnra 41 en el pro

grama era tan vasto que no lo pod1an encontrar nunca en la oficina. 

Es hasta el año siguiente (19e3), que se comienza a operar bajo la estrate

gia G:IT en Marcos Castellanos, s travi!s de la organizsci6n de un grupo de diez -

ganaderos pera dar asistencia t4cnica integral (mdtodos de manejo, alimentaci6n, 

sanidad, etc.). Sin duda se han tenido errores en la operaci6n de este programa, 

pero poco a poco se va adoptando su estrategia de trabajo; a pesar de que su i~ 

pacto inicial no haya sido tan espectacular. 

Otro de los programes que se establecieron fue el de aprovechamientos forr!!. 

jeras (dependiente de la Oirecci6n General de Aprovechamientos Forrajeros). El -

tas a partir de 19e3. Uno de ellos trabajsndo en ls zone de estudio; sus activ!, 

dadas se centraron sobre todo en la orientaci6n, supervisi6n y llenado de silos

Y hornos forrsjeros. Posteríanllente, estas actividades se integre.ron al progrsma 

G:IT por 11111dio de los t4cnicos extensionistas, incluydndosa la formulaci6n de ra

ciones psra el ganado, enificaci6n y conservaci6n de esquilmos para la alimenta

ci6n de los animales. Con aste prograllll! se pratende.n aprovechar los recursos fo

rrajeros -tanto esquilmos como en verde y enificado-, utilizar los subproductos

industriales .en ~onna racional, y fomentar.ademils, ls infreestructura (construc

c~6n de silos, bordee y abrevaderos) (4). 
El programa de canje da se.nmntsles, que estableci6 la Dire=i6n de lill!nader!a 

·de la.SARH, a partir de 19e0, conmnz6 a operar en el Distrito desde 19el. A este 

programa se le dio dif'usUin. por nmdio de los axtensionistas adscritos al mismo. 

Los prodt.ictores ten:fan .que llenar una solicitud que daberfs venir svalada por las 

ssociaciones ganaderas loca1es.o por las Ligss de·Comunidades Agrarias de la lo

calidad¡ ests solicitud se recibfa en la Jefsture.del Distrito, o en el Departa

mento Pecuario, y se remit!!s a la Jefaturs del Progrsma Ganadero en Morelia, que 

dabs el visto bueno para ls adquisici6n del semental. En Marcos Castellanos, en

tre 1981 y 19!2, se.vendieron dos sementales, uno por año; pero a finales de 1982 

se intensific6 la campaña, de tal suerte que pare f'ebrero de 1983 se hab:!Bn sol!, 
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citado 19 sementales Holstein pare aste municipio*. 

L= sementales que al Prcgreme Ganadero vendía eren adquiridos con f'cndos f'.!, 

cleralas, y se ponían a dispos:lc:l.6n da les ganaderos a baje cesto (112,500.00). La 

persona que los adqu:l.rh se CCllll'1'ClllSt!a a ne vender o " trasladar al semental en

un plazo de tres años. A pesar del burocrat:l.smo en '.los tr&o:l.tes, aste prcgrsme f'ue 

bien acogido en le zona de inf'1uenc:l.s del Distrito; no así a nivel nec:l.onel y est!!, 

tal, ·sobre todo por parte de ganaderos que tenían ganado pare pie de cría, pues se 

quejaban da les bajos precios que pegaba la Secretarta par les sementalbs (3). 

Les esf'uerzos pera mejorar la ganadería en la regi6n datan de 1941¡ cuando 

se estableci6 en t.errenos de la Alameda de Jiquilpan una posta zootl!cnica con se

mental.es de bcv:l.ncs y equinos, y que 1'uncion6 hasta 1955 dende servic:l.cs e los "2. 

licitentes. Esta prilller esf'uerzc ea continu6 a partir de l.!!59, año en que se est!!. 

blec:l.6 tambidn en Jiquilpan un Benco de semen congelado, con una inversi6n de 269 

mil B23 peses (13} · (100). 

Aunque la :1.nseminaci6n ert:l.f':l.c:l.al es bien acogida en la regi6n, el Banco de

samen ca!ii no proporciona esta 8ervic:l.o en la zona; bien sea por f'slta de personal 

(en 191!2 co~taba con un mád:l.co veterinario zoctecnista, des tdcnicos inseminadoras 

y unis secretaria), por un acendrado burocrat:l.smo, aunado a los problemas que ten!a 

el Jef'e del Banco con las autor:l.cledes del 7NIAAA en Mdxico. De tal suerte que a P!!, 

sar da contar con esta recurso 1'edsral para el mejoramiento gen4tico del ganado, -

su impacto en la regi6n de astud:l.o ha s:l.do casi nulo. El Banco de semen no depende 

del D:l.st:rito de Temporal** (148). 

El programa· da loe c::EF'ROFIS ganaderos anunciado con •bombo y platillo" en la 

prensa nacional_ y qua el Distrito 1.mplerÍl<lnt6 por medio dal Prcg~·a1111S Especif'ico de 

Producci6n, Abasto y Control de leche de vaca (l!!le3-l98e), y que consiet!a en as-

*Expediente •eanje de sementales•, 1981-1963, Archivo del Departamento Pecuario, 
Distrito Agropecuario de Temporal y Forestal ne. llZamora. 

*""Expediente no. 2 (Varios 1976-1966), Archivo del Departamento de Inf'onni§tica y 
Ested!stica, Distrito Agropecuerj.o de Temporal y Forestal no, 1, Zamora. 
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tímul.os pera l.e inversi6n (compre de veces, renovaci6n de equipo y revisi6n de 

precios del.el.eche), ·obtuvo nulos resul.tedos pare l.os ganaderos del.a regi6n. s~ 

l.o recibieron l.as solicitudes de l.os convenios, que fueron rechazados en l.e JeFe

ture del Progreme Ganadero del. estado para volver a fannularlos, y por negligencia 

de las autoridades de le Aeprese:>teci6n de la SAAH no se otorgaron e los ganaderos 

solicitantes dichos estímulos. Se tiene conocimiento de que a nivel. Distrito s6lo 

en un ceso se otorgaron los est:!::nulos antes de que fuere deFinitivamente suspend_! 

do este programe (17) (52). 

Con mejor suerte ha corrido 1a regi6n con los programas de control y erredic~ 

ci6n de le garrapata y el gusano barrenador del. ganado. 

El 2 de octubre de 1975, e1 director del. Fideicomiso campaña Nacional coní;r .. 

1a garrapata (SAAH-SANRURAL), dependiente de le Subsecretaría de Ganadería, anun

ci6 que el Banco :Interamericano de Desarrollo (em) autoriz.S un pn§stamo por 43?.5 

millones de pesos para emprender 1a campaña de errediceci.Sn de 1a garrapata Booph! 

l.us del. territorio nacional. A..-r.:el.l.a ciFre Fue complementada con mil. ?ea millones 

aportados por el. gobierno federal.. Asimismo enunci6 que le campaña comenzaría a o

perar e mediados de 1976. Esta .calllPaña constaría de dos fases que durarían cuatro

años ceda una. La primera fase sería dividida en dos etapas: promoci.Sn y control.. 

Pare 1a pramoci6n se utilizaría personal de campo y de los medios de diFusi6n; con 

los datos obtenidos se proce~ e 1e etapa de control, que consistir~ en-raa1! 

zar medidas como al. bañado de aniJllal.es y con.trol de ·movilizeci.Sn ·de los mismos -

(120). 

En la regi6n de estudio se estab1eéi6 .tambiiln. le ce,,"'Peña; .en ·1978 contaba con 

un mt!dico veterinario zootecnist:a, un t~cnico agropecuario y cLM!ltro inspectores de 

campo, ubicados en Jiquilpan. Tcdo!I el.los 9e avocaron a promover le construcci.Sn

de baños garrapaticiclas y a sens:ibil.izar a 1a gente pera que bañara ceda 15 días

º cada mes al ganado. El Fideicariso proporcionaba le ase!loría tlllcnica y prestaba 

bombas pare l.lenar y vaciar el agua de los baños garrapaticidas. Se organiz6 e 

los productores y se formaron C001it~s del baño garrapaticida. Asimismo, J.09 pro 

ductores financiaron le construcci6n de los baños y compraron el líquido despara-
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sitante. De tal -nera que el presidente de la Asociaci6n Ganadera local de Um

cos Castellanos, .Manuel Contreras Corona, consideraba qua el probleOlll de le gárJ-a 

pata se hab!a reducido en un eoi'* (137). Desef'ortunadamante, con la susparusi6n de 

la campaña no se lleg6 e la erred:l.ceci6n, y ahora los tdcnicos pecuarios del Dis

trito tratan de sostener le pn§ctica de desparasitaci6n externa con le f'inalidad

de que no se pierde lo logrado. 

F:inslizemos este apartado con un programa que a l.a f'echa se consid<Íra exito

so. El 21! de agosto de 1!172 f':Lrmaron un convenio internacional los Secretarios da 

Agricultura de Ulxico y de Estados Unidos, por medio del cual se ~stabloci6 la.e.!? 

misi..,n llllxi.co-Americana para l.a 81"redicacil5n m,1 ~u~no b~~:::==- d;;1 ganado. Su 

-ta f'ua le erradiesci6n del gu911no barrenador desde la f'rontere norte del pefs -

hasta el J:tsmo de Tehuentapec, y eh! establecer una barrera pare prewnir nuavas

inf'esteciones. Los·f'ondos de le Ccnrisi6n.f'uaron aportados en un eo,I. por Estados.!!. 

nidos y el 2°" restante par M4xico. Se cretl. una plante pera estiril.izar le mosca

an Chiapa de Corzo, cares de Tuxtle Gut:IArrez, Chiapas, para producir 500 millo

nes da ~s estdriles par semana (20). 

En le zona de estudio y en todo Michoac&n, al trabajo qua realizaron l.os in!!_ 

pectares de campo de la Comisi& f'ue dar e conocer el progrems por medio de plAt!, 

esa, propaganda impresa, mensajes rediof'6nicos, etc., tanto~ los ganadercs cc:::o

a les autoridades municipal.es; tamb:Ufn e les asociaciones ganaderas locales y el

parsons1 de todas. las dependencitis of':l.cieles qua actuaban en el sector. Les tdc_n!, 

cos ds'le Com:l.si6n tomaron muestres da gusaneras y trata.ron heridas de los anima

les at'ectados¡ l.ss muestras eren rem:l.tides al laborstor:l.o Central· en Udxico psrs

la ident:l.t':l.cecidn de las larvas da le mosca. 

En l.9El3, en una reuni6n da eva1uac.i6n de la campaña, se consideraba qua da -

•29.3 m:l.llonas ds hect~reas de Jal:l.sco, Colima y Uichoa~n, que el año pasado 

(1982) se encontraban entre les estados de 11111yor inf'estaci6n de esa plaga•, por -

medio del cont:iate (soltando moscas estdrilesJ, se hab!a permitido que el. procesO...: 

*Expedienta no. 9 {Varios 197&-1986), Personal de la Campaña contra 11!1 garrapata, 
Archivo del. Departamento da InFonnt(t:l.ca y Estad!stica, Distrito Agropecuar:l.o de -
Temporal. y·Forestal no. 1, Zamora. 
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de control se encontrara en un 90')(., y se señalaba que solamente en la zona de -

Senguio, Aparo y Tzetzengar!, Michoec&n, no se·hab!a avanzado por la oposici6n

de los habite~tes que impedían que se dispersara le mosca estdril por considerar 

que les treer!a dl!!ños (69), Ello debido e que le gente todavía recordaba los e.!!. 

tragos del riFle sanitario en dicha regi6n. En cambio, en nuestra zona de estu

dio le campaña Fue bien acogida, y según algunos productores hasta se disminuy6 

le presencie de 1111DSces en los lugares en donde ordeñan a les vacas. Sin duda, -

dste e;. uno de les pocos progrellW!s que he reportado un beneFicio a le ganadería 

de la regi6n. 
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V,- DISCUSIDN. 

Pare e1 desarrollo de1 tl"'llbajo da :1.nvestigac:l.6n se recurr:l.6 a una gren var:l.e

dad da Fuentes de car&cter b:l.b1iogr~Fico y de arch:l.vo; as! como a 1os datos obten,! 

dos durante e1 trabajo de campo por mad:l.o de 1a encuesta 1evantada, y a 1as entre

vistas· rea1izadas e productores y a personas re1acionadas con 1a actividad pecuaria. 

E1 enroque de1 trabajo Fue e1 de tratar ue contrastar dentro de1 marco genere1 

de la ganader!a de1 pa!s a la actividad pecuaria de la regi6n -.Jiqui1pan-Marcos Ca~ 

tel1snos-, buscando establecer los nexos entre w~dio ecológico y sociedad; a1lo e-

través cie1 estudio de 1e activiciad pecuari.8, e1 pa~suja rld.tura1 y J.as act~v~c!adas-

agr!co1as conexas a ·is ganader!e lechera. 

Se he tratado de enFatizar sobre los aspectos de carácter regiona1 para cono

cer mejor 1a activ:l.ded ganadel"l!I de una mi.ero reg:l.6n de1 estado de Uichoac&n, cuya

importancia redice en 1a produccic5n de recursos a1iment:l.c1os de origen an:lma1 (1e

che y sus derivados} que son adquiridos no so1amente por 1a pob1aci6n regional, ys 

que 1legan hasta centros urbanos de mayor envergadura y ah! son consumidos por una 

pob1ac:l.6n m&s amp1ia. las re1aciones econ6micas que se estab1ecen a tra~s del co

merc:l.o de 1os productos pecusrios entre 1os productores y 1os comerciantes axtnllT!!. 

gionales, han pe:rmit~do la consolidaci~n da cap~tal.ss ~u~:-tc~ ~ur: ~neent~ven y.me.n

tienen ~iva a la actividad 1echera. Esto va aunado a una 1arga tradic:l.6n _h1st6rica

que encontr6 en 1os recursos naturales y humanos 1a voceci6n para 1a ganader!a. 

Tambit'!n se ha partido de la premisa de que para conocer a1go, pr:l.mero hay que 

describirlo, y despuds desmontar parte por parte para 11egar a· conocer1o en su e

sencia misma. En este sentido, se ha tratado de dar un panorama de la persistencia 

y transFonnaci6n 1ente de le actividad ganadera orientada a 1a producc:l.6n de leche, 

por medio de 1a descr:l.pci6n de 1os sistemas de exp1otaci6n y 1as estrategias en 1a 

utilizaéi.Sn de recursos a1imantic:l.os naturales para el ganado (pastoreo extensivo), 

y la combinac16n de ilstos con innovaciones tdcnicas adoptadas a 1o largo de algunas 

décadas (pastoreo, a1imentac16n con granos y concentrados) y con el uso de recursos 
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Forrajeros derivados de la agricultura. 

Si en apariencia les ~cticas de manejo siguen siendo en gran medida las ~ 

dicionalas, dsto as debido e la util.ízaci6n -el menos para pequeños y medianos Pl'2 
ductores- de recursos escasos producto de una economía cuya vb:ifín es tode.v!tt cam-

pes ina. Quiz& el rengl6n de utilizsci6n de recursos da sanidad animal sea uno de 

los m&s dinámicos y en donde se note mé'.s la penetracic5n de prácticas modernas en 

le explotecic5n de los anineles. 

En la medida en que los ganadercs tratan de sacar las mé'.x:in:as ventajas del ?'!!, 

curso tierra, tambiol!n se combina la Fuerza de trebejo tanto f'amíl.ier cerno aselar~ 

da (perroenente y estacional) PBrl!I producir y amortiguar las desventajas econ6micas 

que los productores sf'rontan en el cercado; e causa del desequ:!.1i.brio con otros -

Factores de la praducci6n como lo sen el crddito y le d:l.sponibil:ided de capital. 

La conjugscic5n de todos estos f'actores tamb:l.4n ha generado una dif'erenciacic5n 

social, producto de una ganader!a :1..-.-rsa en una sociedad orie~da el comercio, 

competitiva y de consumo, propias da un rog:imen da desarroll<>; cap:italista. 

Si en la agricultura del pafs y de la regiisn se puede detectar f'1k:ilmente la 

penetreci6n del Estado -por medio de sus programas y orgsn:ismos-, en el .§rea pe -

cuari.a esta 1ntervenc16n es menos acentuada. Pero qu:l.z& el rengl6n en el cual si

se af'ecta m4s duramente a la sctiv:l.dad ganadera, .sea por 1110dio de la f':1.jsci6n de

los prec:l.os Dr:l.c:f.sles de la leche; lo que pen11:l.te en cierta madi.de ventajas pare.

los :l.ndustr:l.sles que procesan el producto, contribúyf!ndo a acerrt:uar les d:l.f'erenc:l.as 

soc:l.ales entre 1os productores. 

El contacto estrecho con.los productores y sus problemas nos ha penn:l.tido d!, 

tectsr la neces:l.dad de una pl.áneac:l.&t nds democr&t:ics en relac:i.én a los programas 

que el Estado contempla pare le ac:t1.victad pecuari.a. Cuando los ¡productores tengan 

injerenc1.s en la a1sborac:l.6n da proyectos y ejecuc1.c5n y control de 1os mismos, P.E!. 

dremos pensar en los productores gsnecteros como elementos d:l.n&ndcos de la·trensf'o!:, 

111Bc:l.c5n soc:l.al de la regi6n. 

Es urgente dar v:l.da al munic:ip:io como unidad organizadora de la produccic5n; 



proporcionarle independencia y recUl"Sos pera llevar a cabo 1cs programas que los 

ganaderos consideren necesarios para al desarrollo da una ganaderfs mita rscionel 

y productiva. Os ahf qua consideremos necesario una mejor d:lstribuci6n de los "!!. 

cursos, con justicia social, que se destinen para la producci6n (cn1ditos, asis

tencia tlcnica, canelas de comercializaci6n, etc.), 

Por último, queda por señalar que este trabajo de tesis no pretende ser un

estudio acabado sobre la realidad que viven los ganaderos de le regi6n¡ ya que -

toda investigaci6n que pretenda tener cierta validez debe generar nuevas interr2 

gantes y problemas a resolver par otras investigaciones. 
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VI.- CJNCWSIDIES. 

A trevé!I de le Histeria hemos vi.ato c&nc le genecler!e he jugedc un papel muy 

:importante pare. prcporcicner alimentce e le pcbleci.!!n del país; desde el tiempc

de le ccnqui!lta españole hasta nuestros días. Dursnte este largo trayecto, y en

marcada dentro del desarrollo del capitalismo, le genederíe ha sido fuente de r,! 

queze pare unos pocos y scstdn cotidiano de une gran meycr!s de campesinos. Tem

bio1n se he señalado c&!o he habido dif'erentes regiones que se han especielizadc

en la explctaci6n de elg6n tipo de ganado. 

Aeimismc, hemos reconocido que le regi6n de e!!ltudic se inserta dentro del 

ccritextc nacional e le prcducci6n genedere desde la dpcca colonial; su d•serro 

lle he aid~ lento pero sostenido desde que era una zona con encnnes axtensicne!!l

y recursos forrajeros: dpoca en la que los anccnendercs del centro del pa!s le .!! 

tilizeben con la 6nice "finalidad de alimentar al ganado que poseían. Pero pece a 

poco f'ua pcbl&ndcee con moradores le regi6n; primero f'uercn los españoles, dueños 

de les grendes haciendas, cuyas extensiones pertenecientes e los Altos del •Jai

lli.ch• fueron uti.li.zedes pare ali.mentar el ganado que no pod!e criarse en les t:!.!!, 

~ea cledicades e le agricultura. Al mismo tiempo, lea vequerca que cuidaban e los 

hetea de genadc serif n loa qua a travtla da infinidad de años y genereci.onae ven a 

-ntener les ceracter!!!ltices y vocac:!.6n genedere de le regi.6n. 

Durante el po~:lrülto le regi6n aenl adquirida por loa arrendetari.oa de lee 

haciendas y le dan!n a le zona su cerecter!atica da pequeños minifundios. OÍ!epuds 

de le revoluci.6n al5lo- a1gunes madi.anee prcpi.ededee aerfn afectacles pare dar páac 

a unos cuentos ejidos, cuyos mi.einbroe ccnti.nuar4n con la explotaci.15n del genedo

prcductcr de leche. 

·Tembi.dn entes y durante el porf'i.ri.atc, josefinos y jiqu:!.lpenses comenzaron

ª producir queso, como une salida e la prcduccil5n de leche, y edem&a pcrt!ue fue

ron estimulados por los arrieros del camino real a Colima. Loa ccti.jenses tamb:!.fn 

llevaban el queso hacia otros lugares, hasta que 11eg6 el tren e las inmediacio

nes de le regil5n. 
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Los cambios que se operaron en les prdcticas de manejo y elimenteci6n daten 

de les ddcedas de los cuarenta y cincuenta ·de este siglo, y obedecen tembidn e -

un gradual crecimiento de le pobleci6n bovina de le regi6n, que ye no elcenzebe

e ser alimentada solamente con le producci6n de pastos naturales que el medio e

coliSgico generaba. 

El movimiento cristero e fines de los veinte y le posterior campaña en con

tra de la fiebre aftosa en le que participan los pobladores de la regi6n, y le !ic 

titud que el gobierno federal y eatetal adoptan ente estos mcvimientos, motiva la 

desconfianza de le pobleci6n y ecenttle su car&cter in::!apandiante. Aunado e ásto, 

le mayor!e de los habitantes son pequeños propietR~i~ ~in1Fu"di~t~, ~~!ar.as pr2 

cesen ellos mismos la leche a nivel familiar y la comercializan; dato los her& 

refractarios durante algunas ddcades e los programas que comenzer4 e emprender 

el Estado, con el fin da fomentar la ganader!e. Aunque en le actualidad pesa mu

cho la ineficacia de los tdcnicos encargados de los progrenes anee.minados a le -

ganadería, lo que motive- el poco impacto que datos tienen en le regi6n. 

Sin duele, hay muchos renglones en los cueles la ganader~ de le regi6n debe 

ser atendida pare que manifieste todo su potencial productivo. Los nuevos progr.!!. 

mas que se planteen deben contemplar, por un lado, la restitucil!ln del potenc:iel

productivo del medio ecol6gico por medio de la recupereci6n ele loe 8!JOStede!"Os, 

induciendo pastos que se adapten al medio ecol6gico. El fomento en mayor escale 

del aprovachemiento de los esquilmos y subproductos de le agricultura, por medio 

de prdctices de conservaci6n y tratamiento de esquilmes y forrajes. La util1ze

ci6n da granos en forma racional por medio da alimentos balanceados que tangan

un alto contenido nutricional y que contemplen el aspecto econ&nico por medio -

de costo-beneficio favorable para el ganadero. En releci6n el rnajoremiento genf 

tico y sanitario de la ganadar!a, es necesario hacer lllifs aficient~s los serví -

cios que la Secretar!e de Agricultura y Recursos HidreGlicos preste en le regi6n, 

pues el ganado existente cuente con potencial que necesite ser estimulado pare.

que dste· se manifieste. En relaci6n al crddito y capitel necesarios pare le ge

;,.,der.!e, es conveniente que la Bance destine recursos y promueve le uti1izaci6n 

'¡ 
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de c~ditoe de avio y ref"a=ionarios entre los pequeñoe y 111111:Hanos productores P!!. 

re mejorar la• mcplotaciones, y hacer ..Se redituable 1a activicbd ganadera; todo

dsto con bajos castos, y qua al ndamo tismpo puedan g•nerer -yor cantidad da •

pleoe, 

Par otra parte, lo!! productores de gar.ado lechero en la región !Ion, sin duda, 

resultado de un largo proceso de tipo hist&ico y eocial, cuyo oficio ha sido tra~ 

mitido de genereci6n en generación, y que aunado a un mad:io ecoll5g:1co p,:;opicio P!!. 

re la actividad ganadera, tiene que !!er reditueble a la aoc:iedad, 

Ea nacesar:io aprcvec."er tecle.a las canicterist:icas mencionadas y estiniular la 

len cua1 ..... eon eus necesi.Csdee; que t'DnllUlen los programas acordes " dstas .Utimae, 

y que ae lee deje reali.zarlos y adm:1nietrerlos. las inetituc:tonee del Estado ten

drl!n que tener un espíritu de ee:rvicio y una vocac:ión democr«tica pare que un prs. 

ceso ele autogesti6n se ll.sve a cabo, 

Por 6ltimo, aste trabajo de tes:i!! ha tratado de ser una prirrere aproximaci6n 

s esta magna tarea qua deba realizarse en la regi6n ganadera de Jiqu:ilpan-Msrcoa 

Castellanos, 111:1.choac~n. 
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111Un1ci,;io 

.llc¡uUpan 

""""""c. 

QJAIJA() ..... 1 

~icS. 
""'labor 

Ca\ P9•taa ~en eon.,,..,._..-....,s.. rncuitae 
Total 
.,.,_do Productiva• 

c..rroe u.nu... ... _lam ...,_ln 
Ne. " ·No. " Na. " ..... " . ""· " ""· " Ne. " 1?63!1.3 100 SB9:J¡t· 66.09 5tt4. t 211.1151 ,.,.,1.8 t0.04 42.0 0.23 IS.O 0.02 2t.5 0.12 

164?3.6, 10D ·4653:4 28.2'1 ?3t5.6 4&..C 251&1.8 t?.88 ll0.3 . 0.48 819.5 4.9? - -

F-1 01r9cc16n cie...,..1 ... &tac!Satka• V o.n.c. Aorlcola-a.,. ....... y É"J:l.dol1 1970, llic,_""1, 
S!cjwtarla. d9 Indu!trM x CaÍll!rc:!.o· · "'-ico• 1975. p. e. 

No ad9cuadae ~tiblaoi 
p.rw Agricu! .. llbriroe 
tUZ'U y Galltl- ol g;ll;iv0 

NO. " ..... " 78?.8 4,46 t92.8 1.Cl9 

553.3 4.02 367.3 2.te 



~-=~·~ . .a. 
~ICllf ~ &e ta,s SSUllCll U.IDOS Ka::JC..UCS T JQOMC.t.oJJol, .IJQUILPIJ'tt .~A1'~C:I C.U~~. ~J.llM. 

----------------'~" •·11'.UO• USUOI ~10...uc.; 
.;¡cDOl.o&.J; 
.Uc;UJLP'4' 

....._ __ 
U1'1J.CJ11if1"41CE.ZJ~ 

0HIOWolOür 
.11r;,uu.P...,. 
Jl,,Ui4.C~ o~n.u.uoo• 

1•t:C7,'lo79 
ffofiJO .,.,., 'c·~~7 •• ,.. 

30901,'4~ ,,,,,,:s 

::1•.)64,8'8 
1•,S&l",11• 

,,,,..::' 

••m,:t: 
11','105 .... ,. l;Ji'="'·"' ,.,ao,4.91 100,,,., 

C:•1S4o,l90 
J•R,,1'4 

a,•10 

:i•'81,11' ·~:m:~z:. ''"7·"' 
16::.,9'0 u,,11, ··- 611,41' 11)4.) 

1'"'•1Z'- =cll'\JIJ,,:;" 1•)0::,67" 
JJ,777 i.•uo,)U at,:i•o ... .. :,..,, ... 

··º~~:u~:~ lo·~"'' :t'f,:ii..OJ• 
,;a,cw :...n1 

"' 
SJ4' 0 •:"lo•JS i-~.,,~ 

1'''"•000 :=.J..:J .,,,ooo 
~= 

•,&a9•Cn,c.oo 
u,7•7t:\ 1 cee 

1•44&,00:0 n,,cec. 

s,,5J 0 J':J,-:ioo 
''''69,000 . "'·aoo cs,ooo 

'';~i::ra ..... 
·~ 

''111,>ol" 
JUoO'J:I ,,. ... 

"~:t~:~:i::~ 
1••1M,1cP 
••º''•"oo 

~~~------------"---'--~'~.~·--=---------''-----------------------------'---__, 
~"l"AUIS WJDC,5 lr"..JIJo.oMCS 
MIONCUa.ü 
.Jl~~IU'.ur 

~ºªº'~ 

-..:raes tii:lu.J ~lo.U.O. 
NIGNDACIAJI 
.J1~~1U.U: 
1~.00=0,u;n.u...;..wr:: 

~"l".&¡,.o.ot;m~~&;;c· 

NJUMC""A.11 
,.JJC.UIU'AIO" 

~·~· 
&,:;.-:.u.o• ~~ ica1.uo0:. 
Joól:OfOJ.O&JI" 

• .11~:.:u,. .. .a. 
"Ar.COIOU~ 

&'.IJ"t.U.C• UlllCCU q.uaMIOI 
ffJOIC&o.ór. 
:lc;l,"JUAI> 
M.U:OCI a..;U'1..&.:...""t'I 

••1s•,:->• 
u.c,•1• 

l,•Jt: 

,.,-,:,,.,, 
:a4J,•ta ,,,,. 

~, .... ,,.,., 
"'"'"º•'174-''•'º' 

........... ,..., .. 
1,-:~7 

J>•C.::,:..C11' 
••tcl,JJM 

--~· 

::••r:..•a.1 
••'"'2,977 

~.::u· 

... C:CI..,,. 
t•~.•!J ..... 

o e ~ " 
••117.~ 

a••·•" -:..o:J 

. .. 

••5U1,na 
1'4,7''7 •,1,, 

s•10s,t>G 
'°'•'"' '•º'7 . ---· 

:i••Jn,ooa 
a•2,:,~ 

IJ113a 

9'14.,GJ.5 

''·"' .,,., 

~····"º ... ,1';7,,.,... ... ~ 
ss.,.,.. .... 
;J•G~o.S.s'-,:;,.,, 

J•r...c.•'4 -·= .. , .. 

• 07'7,HI 
•17,•to .. ,..,. 

a•,U,a5" 
ac5,•09 
=•;'4J 

,.~ .... ,,.,aoo .. 
••C'J:01JO 

'°'•°'' ... ~ 

"'fl41 6U 
4.•004',JCl. 

79,118 

1•n1;, .. , 

"·"':: .... 

~.,.... s.- E.IPAoolDll ~ ... &.11',l.GJl':'"..04o ""''~ .i.:uo .aoeiocu., ~~-O T UY~. l"'º •tot;C-AOAJI, 

:1 •• :0..:!!~!·~~;a.:i!i:!:,"!i!::•.!.~t U&Wl•O T ._,:O.L J-.0• ~,-4.U Y• 

J •• ~~~i.; ,;:;~~u~_.~V:.~!~·~ ~·..uaoou., o~~ y u¡aÁ t"º• HJoll040U. 
4.- ~.'.:!fc~"'~-:=!:~~~oI!'ri-~ acu;¡aCl.Ji. 0 G.U..M::'.C Y uu..&. J9'0, :uaUO.lr4JJ:. -

!".• :::!;;!"~~&!r!11~:;;~!C; ::;:-.:!:fu, C.u!.41PO T LIJO.U. 1~. JUOJIC.AOAllo 
6,.. ~~~·:a:~~~~I .,::r~; ~u!':!: 1 -&..UOU, :: ...... :,u,.a,_..·TG¡=~::>. 

lk':.;.u •)o•:~.'¡!!:!::!::.~~ ~J"':.º::!:!!-:-:. ~1!~1~!.!~:•M:t!:!!!".':'9~: !:"tt!:::::.~~:: ,........ . 
•).- - ••J-• .. •••-""'• - l"'i'9r •• ••-40"• 

r •oo•?ll•,877 .,.,,,,°'º t U1 0"8J 

170•759,17" 
••611J,tlll .... ,, 

u:••''•"' •. ,,,,1 .. 
1,•1• 

•J••m:-022" 
····~.?C4 Sll .. :M.7 

_jiOllS•,W.,Jlll 
ao•46,,t90 

J'70Ml 

.,., .. ,,., 
c:n,e~ 
u, .. , 

••ao1,n:• su,,n ,., 

''"'·'"O lt7,7Gl ... 
, .. ,';,"';' 

"··~ 

!'''"·"~ JIJot~• ... ~ 
-;::;:::~ 

. '"·'"' 
1•114.,•e: 

'ª·~'' ''" 

'ªº''ª'•o:io u•17c,ooo 
6-:',~ 

UA''l.J,OCO 
u••:io,coo . "·000 

:J5•tt,,1,ooe 
7'1'Uooc.>e .. ..,.. 

1,,oG··m,000 ,,., ... ,,oc;.o 
:;11,000 

';"'S•'JCJ,OOCI 
)8•JM 1COO 

6oJ,c;o:, 

, •• ,70.oct' 
a•i=1,ono 

ac:;,;.oo 

J-!'Co1'1::S 
-~;;:;: ,., 

-·~ .. ,,. n::..N: 
¡z 

•'6.1.i.~ -= .., .. . .-
ua•t.n...V-J. 
''tt>..~~ 

>=. ... 
~-.....-

l'C-.:..it"I 

6:..-~ 

= 

8n•4::SJ,CIOO ,,.,,.,_ 
a100 coo 
a:,ooo 

1,970•'47,0CXI 
,, ..... 000 

"'·-'~·"'""" 
1,~:sa·i:ot,OC? 

•n•?2,Ci0'? 
17,::.oc 
•5,ooa 

'•~'º'' ... ·-1a••m!.2,oco 
1•"7'DC,OO'J -·-

•o997°0IJ,~'lo , ... ,~.~ 
,,,,az-t 
!='00 0Jtó 

•• ., •• c-:.oco 
&•UJ,o:o .,,..., 

:;o,ooc 

:1•aac,2,a 
JfC,OJO .. .,. ,,. 

,.,,.,ooo 
'"··" """ '"' 

t•.\M,:too 
:t:O'·''º ., . 

16•etotooo 
1°'96,107 ... ... , 

10,,~ 

1t7•777,,h 
J4'IU 0'JIJ 

1u,sn; 
10,000 

··~·'"' 1:;,c1~ 
1,100 ... 

,., .... , .... ,'teia 

'4617"·""° 
'''"'ª•"ª ..... -

1.1.-s••aan,,,, 
7'J'6'2:•'°' 

7'0IS11AC' 
¡,,:.:i,•w 

~··•7,f;1C: 
'Mtf",0 0:t"O 

''°•'"'º 

n,au•4.1=,0lt 
6,?0'•lfl70"73' ,..,.,,, .. ~ 

J:•o:a.• 

, .. •8o•1'"•''' ,,,.ce,117 
~''"•Uf 

&7:,790 

s.~~'•ª'" 1'"7'•"·'Ct'I ....... 
Jao1~ 

~--



CUAORO No. 3 

PAATICIPACION RELATIVA EN LA POBL.ACmN GANADERA NACIONAL DE MICl-CJACAN, 
JIQUILPAN Y MARCOS CASTEL.l.AKlS, MICH. 193) - 1980. 

AÑOS 19::D ·.1940 1950 1S'BJ 19?0 

~I 1> oJ. ,; ,; '/> ~ IE 

o 8 O V I 11 os 

IJIClt:JAc;AN ?.?2 6.SO 5.41 3.50 5.54 
JIWILPAN 0.12 0.10 o.~ 0.07 0.05 
IJAACOS CASTELU\NOS o.os 

E QUI t. os 
IUCHOACAN 5.13 4.61 4.63 3.fD 6.44 
JIQUILPAl•I' 0.06 0,0? C.C? O.ü.3 0.07 
¡,¡¡;;;c[j$ CASTEU.ANOS 0.01 

MULAf 
1-!ro PAJ'CHJACAN 3.62 2.26 2.19 4.34 

JIQUILPAN o.os 0.06 o.os 0.02 o.os 
MARCOS CASTEU»IJ6 0.01 

ASNAL 
MICKJACAN 6.87 6.S'J ?.85 5.13 6.54 
JIOOILPAN o.os 0.09 0.06 0.02 0.03 
MARCOS CASTELLANOS -

CAP Al NOS 
M:rcHJACAN 2.26 4.20 3.34 2.03 2.89 
JIQUILPAN 1 83 - 0.01 - -
MARCOS CASTE1.LAMJS -

O V l N C s 
MICH:!ACAN 3.?1 2.89 3.11 1.es 2.os 
J:IQJILPAN - 0.01 - - -
MAACOS CASTEUN.08 -

POR C J NOS 
MID'«JACAN 6.59 6.05 8.?1 5.24 ?.f?J'J 
J!QU:n.PAN 0.09 o.os o. 11 0.03 o.os 
IAARCQS CASTELLANOS 0.01 

AVES 
MIO-IJACAN 5.23 6.16 ?.03 3.66 3.56 
J:IQUD.PAN 0.06 O.O? 0.14 o.O? 0.03 
l.t/o.P.COS CASTELLANOS 0.03 

CO.LUE NAS 

MIO«JACAN S.69 ?.04 5,31 5.51 6.34 
JIQUYLPAN 0.12 0.14 o.os 0.07 o.os 
MARCOS CASTE:LLAJl()S 0.03 

19El0 

1? 

4.51 
0.04 
0.12 

5.8? 
0.04 
0.01 

4.51 
0.01 
0.01 

6.15 
0.06 

-
3.?0 
0.03 
0.01 

3.43 --
11.81 
0.1? 
0.06 

?.52 
o.os 
0.01 

8.62 
o.os 
0.01 



CUAD~ No. 4 

PARTI:CIPAC:ION RELATIVA DE LA POBLACION GANADe:AA DE MICKlACAN, DE JI~Il.PAN 
Y l.IAACOS CASTELUWOS, MICH. 193'.J - 1980. 

AÑO s 1933 1940 1950 1960 19?0 1980 

~ 
'/o ~ 'f. 'f- a¡, ~ IE 

o 
8 o r N'C V s 

1 

JIDUILPAN 1.ss 1.58 

1 
1.76 2.19 1.12 0.93 

l!ARCOS CASTELLANOS 1.03 2.55 
E Q ll I N e s 

JrnuIU'AN 1.19 1.s1 

1 
1.s1 1.m 1.61 0.66 

J.:A.'lCOS CAST8 .. LANOS 0.23 0.16 
M u L ¡; R 

.J~JILPAN 1.55 2.aa 1 2.?1 1.52 ;.aa 0.28 
L:A,qcQS CASTEIJ.J'.MOS 1 0.24 0.15 

A s N A l 
JIª1ILPAN 0.86 1.39 

1 
o.a1 0.48 o.so 1.00 

l,,'A'DJS CASTELLANOS o.os 0.18 
c A p A I N o s 

JR.\JILPAN 0.08 0.11 

1 
0.54 0.42 0.36 0.93 

"-'A"OJS CASTELLANOS o.os o.os 
o V I N o s 

JI9JILPAN 0.1? 0.35 

1 
0.05 O.O? o.os o.os 

MAR::GS CASTELlANOS o.os -
p o A e I N o s 

JIGUILPAN 1.49 0.96 

1 
1.31 1.39 O.?O 1.43 

l.'.A.."OJS CASTELLANOS 0.1G 0.52 
A V E s 

JJ'l;IJ!Ll'N! 1.1? 1.12 

1 
1.9? 1.9? 0.13 1.01 

1.'1-.:::0::'5 CASTELL..Af.GS 0.65 0.07 
e ·o 

1 
M E N A s 

JIQ..;ILP¡.;; 2.18 2.05 1.52 1.30 o.-n 0.5.S 
r:A.::iccs r.~ 3TELi...<\Nl'.:S 0.53 0 .. 21J 



CUADRO No. 5 

RELACION SEMENTAL.ES - VACA EN EXPUJTACIOtES CE JJ:CJJR.PAN-MARCOS CASTEU..ANOS, MIO-t. 1982. 

No. DE SEMENTALES EXPLOTACIDN SEMENTALES 
f'CJR EXPLOTACICW No. ,. No. 

o 16 38.0 o 
1 10 23.8 10 
2 8 19.0 16 
3 5 11.9 15 
5 1 2.3 5 

10 1 2.3 10 
17 1 2.3 17 

TOTAL 42 100.0 73 

Ft.ENTE: Encuesf:I!! reelizada en 1982 
a).- No. vacas- toros• vaca-toro 
Calculas del autor. 

'j(, 

o 
13.?0 
21.92 
20.SS 
6.85 

13.SB 
23.29 

100.00 

VACAS '"'" TA-C:: 

No. o¡, X TOFD {a) 

?B 3.51 o 
348 1s.se 34.8 
353 15.91 22.06 
440 19.83 29.33 
150 6.76 30.00 
450 20.20 45.00 
400 18.03 23.53 

2219 100.00 



CUADRO No. 9 

PROl"'.(JCC:IClN DE GARBANZO EN Jif.lUn.PAN - MARCOS CASTELL.Af.IJS ·1902. 

PACJOUCC'ION DE GARBANZO ímNELAOAS) 
No. de Producto. No. Ha. 

Grano/!-',.. Tote1 Paja/Ha. Verde/Ha.. Tota1 Tot..1 Bovinos 
;:> 2.00 - - - - 10 20 316 
1 2.50 0.3 0,?5 2.5 6.25 - - so 
1 4.00 3.5 14.00 2.5 10.00 - - 15 
1 4.00 - - 3.0 12.00 - - :t 
1 5.00 3.0 15.00 2.5 12.50 ~ - 26 
1 2?.00 3.6 98.00 2.8 ?5.60 - - 917 

Tot,.1 ? 44.&l 12?.00 116.35 20 1327 

Fuente: Encuesta de1 Autor 1982. 



CUADflJ No. 10 

PAODUCCION DE SORGO GRANO Y FOARAJERJ JIQUll.PAN - MARCOS CASTEllMOS 19El2. 

(TONELADAS} 

No. c1e·Produc- 6 o RGO GRANO SORGO FO R R A J. ERO Namaro da 
tares Ha. Producc:l.6n ~no Produce:l.6n Pa.1a Ha. ~ -~ .~ ..... º-··--

1 15 9?.S ?5 - - 38 
1 20 140.0 100 - - 91? 
1 - - - 30 1000 1180 
1 so 350.0 200 - - 1180 

Tot:a1 4 65 58?.5 425 30 1000 3315 

FLEnta: Encuesta de1 Autor 1902. 



r:uAr.ro Nro. 7 

SIEMBRA DE A.<AIZ Y OONStM'.l EN JIOUILF!'N - WIA!DS C'ASTELLANOS, MICH. 19A2. 

GRUPO DE ,_..._~A ne' UAT~ t:!Clll..t..r\ De:STilllJ DE LA l'ROOUCCION ÍTOIEl.AOAS) 

·- Nn rl<> Prnrl ,.,_ HA. Cnnsumn Femilier Cnnsumn Animel Vent" Totel R.ostrnjn-

o 16 - - - - - -
0.7f: - 1.5 3 2.95 5.6 3.2 o.a 9.6 1?.? 

2.00 - 2.5 6 11.00 5.6 5.12 10.?2 21.44 66.0 

3.iJO - 3.s 4 12.?5 5;6 4.40 4.88 14.68 ?6.5 

4.00 - 4.5 3 12.so 5.6 11.BJ 11.20 28.40 ?5.0 
1 fi.00 ~ f;.5 3 15.00 3.66 10.40 4.80 18.88 90.0 

?.00-- ?.E 1 ?.50 0.48 3.60 4.40 8.48 45.0 

a.no - o.6 1 8.00 4.00 6.40 21.60 32.00 48.0 

3'.J.oo - 35. oo 2 66.00 - 30.00 25.00 55.00 390.0 
l'D.00 y més 1 00.00 - 150.00 150.00 300.00 360.0 

Tí'TAL 42 194.?0 3).56 224.?2 233.40 466.ra 1166.2 

Fuente: Encuesta del Autor 1962. 



Cuadro 6 

USO DE: LAS TIERRAS EN .Jl~ILPAN MlRCJS CASTELLANOS, H!Oi. 191!2 

TIERRAS AGRICOl.AS TIERRAS GANADERAS OTRQS U50S TOTAL DE TIERRAS 

~JCJPJO 
E RIEGO DE TEK='ORAL PASTIZAL 

NO Ha " NCJ He " NCJ Ha " Ml Ha " NO Ha " 
.Jl~ILPAN l.i,387 15.13 11,206 38.65 10,859 37.45 2,543 B.77 28,995 100 

H .. CASTELLAAOS 250 1.11 2 932 12.99 18 7112 B2.BS 690 3.05 22 574 100 

A..ENTES: ~'DIRECCID'll DE CPERACION: CARPETA PROGRAHATJCA KJNICIP% 1982 • .JIQUILPAf'.t. HIOi. DIRECCic:r.. GENERAL DE DISTRITOS V 

LIVIO"OCS OC TEK'OftAL, DISTRITO AGROPECUARIO DE TEfo'POAAL Y ~TAL NO· 1, ZArtJRA. 

SAAH. p.8 

SUB 1DIRECCION DE CFERACICft: CARPETA PROGRAMATICA KJNICIPAL 1982, r-w:lRCOS CASTI="tlA~. MICH ... !:Zl~IOi11 GENE:fiAL OC 

D!::rtl¡;::s v. l.JtdúAOES DE TEt9CflAL, 01smzro AGRl:FECUARJO DE~ V FORESTAL fiQ 1, z~ SARH p.8 

Ca~os del Autor:-



OJ!t.~ ~!o. e 

PAODLJO::ION Y CONSUMO FOR EL GANAOO DE mIGO Y CEBADA EN JIQUILPAN - MARGOS CASTELLAMJS, MICH. 1982. 

(roNEU>.OAS) 

Número de STEMBRA DE T R :I G O 8 :I E u'e R A DE CEBADA 
Bo\1:1.no» 

Productores No. Ha. Producci6n CCJnSLlllO Venta Paja 
Ha. 

ProduccilSn Paja Cabeza a 
Grano Ani.moll 

No. 
Grano 

1 50 350 150 200 1?5 - - - 11eo 
1 - - - - - 2.s 1.75 8.25 so 

Total 2 50 350 150 200 175 2.s 1.75 8.25. 1230. 

Fuente: Encuesta del. Autor 1902. 



CUADRfl No. 11 

SIEMBRA Y PPCllXJCCION DE FORRA.JE VERDE EN .JIQJILPAN - MARCOS CASTELL.AflKJS, MIOl. 1962. 

(TONELADA.<;) 

""' TJ:VO No. de Productores Ha. Sentlradaa Producci!ln Verde No. Cortes 

Avena 4 37 1850 

Janamaroo 2 10 .so 
Alf'alf'a 1 6 480 10 

Rye Gress 3 16 160 

Trebol.'-Alf'alf'a 1 5 250 5 

TOTAL 11 ?4 2?90 
·. -

Fuente·: Encuesta del. Autor 1982. 



CUADRO.No. 12 

SROS LLENAOOS CON MArz EN Jl:QUIL.PAN - MARCOS CA6TELL"HJS., MICH. EN 1983. 

"l.JNICIPIO Y LOCALroAO MMERO E:.:: SILOS SUPEFFIC:IE (1-ECTAREAS} CAPACIDAD (TONELAOAS) 

Jiquilpan, Mich. 26 105.5 26?6 
Los TebRnos a 1e.o 494 
Los Altos 7 20.0 748 
Abed:lano 10 53.5 1151 
Jiquilpan 1 14.0 2B3 
Uarcoa Ceetel.lonoe, Mich. 49 696.D 14751 
Le Arene 3 12.0 2El3 
OJo de Rena 5 25.0 1035 
Le Raya 2 5.0 82 
Le Rosa 1 'º·º 210 
El Tul.e 1 12.0 252 
El Sebino 2 14~0 285 
Sen JOSIS de Grecia 33 soa;o 12296 
.,,__ u•-·-• 2 15.0 309 

TOTAL MUNl'.CIPAL ?5 eo1.s 1742? 

Fuente: DistrUo Agropecuario de Temporal y Fareata1 No. 
Zamara (Oapertanento Pacuarl.o} 



CUADAfl No. 13 

~CUCCION DE MAIZ PARA ENSIU\fl EN JIQUILPAN - MARCOS CASTEU..AMJS, MICH. 1982. 

~'Tl~"HDnA rll:' t•4T7 C'(" r"lf"!IA I~ ,,,,.., .... ~ ........ ~T•n ,Cl11t"ICll A,,"l"nA.I l=:l 'Ul'TAtA 

GAUPGS· Ha. 
No. Productora• He. Toneladas .¡, CabBZ!I!! .... 

o 29 - 200 3.46 1996 35.CB 
O.?S - 1.S 1 1 20 0.35 26 0.46 
3.00 - .'3.5 . 1 3 120 2.00 38 O.GB 
4.00 - 4.5 2 8 100 3. li :v'7 S.49 
B.00 - 5.5 1 5 :n:> 5. 19 3J2 5.40 
G.00 - 6.5 2 12 190 3.29 240 4.29 
?.00 - ?.5 1 ? ?O 1.21 41 0.?3 

15.00 - 19.0 2 33 1500 25.95 1131 20.23 
::O.DO - ::?5.0 1 25 eoo 13.84 243 4.35 
00.00 y más 2 120 2400 • 41.52 1268 22.sa 
TOTAL 42 214 5780 100.00 5592 100.00 

Fuente: Encueste del Autor 1982. 



CUADRO No. 14 

SECRETARIA DE AGRICULTURA V RECURSOS HIDRAULICOS 
DELEGACION EN EL ESTADO DE MICHOACMJ 

DISTRITO AGROPECUARIO DE TE~PORAL V FORESTAL ND 1 ZAf1JRA 

BAÑOS GARRAPATICIDAS CONSTRUIDOS EN MARCOS CASTELLANOS 051, .JIQUILPAN 045 V 
SAHU~VO 076, PERIODO 1974 - 1982. 

Na DE N'1 DE NOl-ERE DEL TIPO DEL NOMBRE DEL PROPIETARIO FECHA DE CONS-
BAÑO . M.JNICIPIO PREDIO PREDIO TRUCCION 
001 051 EL .JARRERO PARTICULAR ANTONIO V!L.LANUEVA 01-02-74 
002 051 EL PASTOR PARTI(;ULAR RAFAEL VALDOVINOS 08-02-74 
003 051 PALO DULCE PARTICULAR LUIS VALDOVINOS 10-03-76 
004. 05·1 LA ARENA COLECTIVO· SOCIOS GAflADEROS 19-04-76 
006 045 ABADIANO COLECTIVO SOCIOS GANADEROS · 22-02-77 
007 . 051 SAN MIGUEL COLECTIVO SOCIOS GANAPEROS 26-02-77· 

. 010 051 PASO· REAL COLECTIVO sacros ~~~ª!:'!:PDS -:2.:..0~77 
üíO 05·¡ EL TULE COLECTIVO SOCIOS GANADEROS 07-07-77 
019 051 LA TINA.JA PARTICULAR ANTONIO VILLAll:i.JEVA 20-08-77 
022 045 EL SALTO PARTICULAR SALVADOR MlAVA 26-10-77 
023 045 EL FRESNO COLECTIVO .SOCIOS GANP.DEROS 28-10-77 
024 051 LA ESPAÑOLA PARTICULAR BERNARDO Gn'lVILEZ 24-10-77 
026 051 EL ESPINO PARTICULAR AGAPITO GCNZJlLEZ 21-11-77 
027 051 O.JO DE RANA PARTICULAR PEDRO SILVA 08-12-77 
034 051 LA ROSA COLECTIVO SOCIOS GAr~ROS 16-05-78 
035 051 RANCHO LA R. PARTICULAR JOSE LUIS ~DONADO M. 16-05-78 
037 051 AGUA CAL. PARTICULAR LUIS VALDOVItilOS 27-12-82 
038 051 EL GUIRIO COLECTIVO · SOCIOS GANADEROS 13-07-78 
040 051 C.E.T.A. PARTICULAR C.E. T .A. 13-11-78 
041 045 EL .JUNCO COLECTIVO SOCIOS GANADEROS 12-12-78 
043 051 LOS PEOS PARTICULAR FEDERICO PlJl_IDO 13-12-78 

. 044· 051 RANCHO LA C. PARTICULAR AURORA MARTINEZ M. 13-02-79 
045 045 .JI~ILPAN OFICIAL SOCIEDAD 13-11-73 
047 051 PUERQUERAS PARTICULAR SILVERIO CHAVEZ CH. 05-11-79 
048 045 PAREDONES COLECTIVO SOCIOS GANP~ROS 12-11-79 
052 076 GALLINAS PARTICULAR .JESus·vIL~VA 14-11-79 
0~3 076 .PA.JAS PARTICULAR ROBERTO VILLASEÑOR 12-12-79 
057 051 A.PALO DULCE PARTICULAR .JOSE GONZAU:Z R. oa-o7-eo 
058 045 TABANOS COLECTIVO SOCIOS GAl\IAC€ROS 12-12-60 
060 051. EL l'[)LINO COLECTIVO SOCIOS E.JIDPU:S 07-03-81 
067 051 R. JARRERO COLECTIVO SOCIOS GANADEROS 07-03-81 



~ICIPIO 

J1qui1Pt1n 

Mercas Caat• 

Total. Regidn 

CUAIH'.J No. 15 

USO Y TENEP.c7A DE LA TIERRA EN JIQUll.PAN - UAfDJS CASTEL.LANJB, llIOi. 1982. 

(HECTAAEAS) 

TI:ERAAB AGRICOLAS TXERAAS. GANAOEJWl OTROS USOS fV'EAFJ:CIE: TOTAL 

~ n _, ---- ·--, r< 

e-•• ·- " 
1.....___ .... _.J __ 

" . e••~• ... ·~---- " '~··--· " 1 r:>..iu•Qa " lc- 4 idal .... 
Privada .. IC'41..c:iml Pr.iwida " 3562 29.94 !!25 4.112 2508 21.oe """' l50.S? 5223 43.!iO 5636 l:.>2.!16 604 s.oe 1939 11.34 11"97 1?11!19 100 

- - 250 1.21! 6?0 22.0! 2262 11.5? 2113 f'l!l,81 113689 lo.A;"" 250 ª·"" 440 2.2s = 1ss.;1 100 

3562 23.86 1075 2.93 3178 21.2! 10SS> 129.91 7336 49.1• 22225 lm.65 B54 s.?2 2379 6.49 1A9JO :J5639 100 

Fuente:· 61..130IRECCDJN DE CFERACION1 Carpeta Pragrsmatica ...U.Cipal 1992 Jiqui.lpan. 01.stri.to de Tanpor11l, BARH, ZaMora. IH.ch., 19152. 

6UBDIAECCIDN DE OPERACIDNI Carpeta ~t~· MuniciPlll 19e2, Man:ae' Cnatellanoa. Diatr.ito de T!!f?Ct!l. SAfff, za...., Uich., 
1002. 



CUAlRl No. 16 

OISTRIWCION DE LA TIERRA POR UNIDAD DE PRlCUCCJ:ON EN JIQJD..PAN - MARCOS CASTELLANJS, UICH. 19?0. 

(HECTAREAS) 

lol.JNICIPIO 
~IDAOES DE SUPEJFICIE DE UNIIW:>ES DE SUPERFICIE TOTAL 
PROOUCCION PROPlEDAD PROWCCION EJXDAL. 

da Producción Superf'ioia 
-~·-~- -~·-~- -··~-· 

Un. 

No. " No. ;. No. ;:. 1.io. .¡, r~o. 'f.. . P!c. ~ 

Jiquilperi 382 9?.45 9131.7 51.?e 10 2.55 8503.6 48.22 392 100 17636.3 100 

Marcos C'.flsta 167 !95.90 133135.2 81.25 e 4.10 3088.4 11!1.?S 195 100 16473.6 100 

Total Raui6n 569 96.93 22516.9 66.01 16 3.07 11592.0 33.99 5B7 100 34108.9 100 

Fuente: OIREIX:ION GENERAL DE ESTADISTICA: V Censoa Agrfcola-Ganadera y Ejidal 19?0, Uichoacán. Secretaria de Inclum
tr:l.a y ec-rcio, 116xico, 1975. 

c:álculas da1 Autor. 



a.JAOAÓ No. 1? 

OISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA SEGUN EXTENSIDN EN JIQUILPAN - MARCOS CASTELl.ANOS, MICH. 19?0. 

MUNICIPIO 
MAYORES DE 5 Ha. DE 5 Hs. o UENOS T o T A L 

Un.de Prod 1' iSuParf'icie 

"' 
Un.de Prad. " SUperf'icie " Un.de Prod. Superf'ici.a ,, 

Jiquil.pan 192 50.26 8928.4 9?.?? 190 49.?4 203.3 2.23 382 9131.? 100 

Marces Casta. 165 88.24 13330.1 99.59 22 11.?6 55.1 0.41 18? 133e5.2 100 

Total. Ragi6n 35? 62.?4 22258.5 se.es 212 3?.26 258.4 1.15 569 22516.9 100 

Fuantal OIRECCION GENERAL DE ESTAOISTJ:CA1 V Canll09 Aer1cola-Ganadero y Ejic!=l 1S'70, Llichmcl!in. Bllcratar:ta: da 
Indústria y c.....Z.Cio, Mdxico, 19?5. 

C.Slcul.oa del Autor. 



a.JADRO No. 18 

EJIDO, EJIOATAflIOS Y suPERFIC'.IE DE JI'l}l:LPAN - liilAACOB CASTELLANOS, MICH. 1970 • 

MUNICIPIO Y EJIDO .,._,-- "'ICIC'CC"J:CIF 
,,_ -,¡_ No. "" 

JIQUILPAN 8En 100.00 8461 100.00 
Carrito Pe16n 190 21.91 1224 14.4? 
CarrBles, Los 112 12.92 1342 15.86 
Fresno, El 31 3.46 189 2.23 
Jiquilpan 160 18.45 1933 22.es 
Lagunita, La 32 3.69 449 5.31 
Paredcnee 22 2.54 554 6.55 

Remedios, Los 90 10.38 13.>"'? 15.BO 
Rosa, La 14 .1.61 18? 2.21 

Tebanos, Los 11 1.2? 104 1.23 
Totolán 206 23.?6 1142 13.50 

MARCOS CASTELLAMJS 28? 100.00 30eB 100.00 

Arene, La 15 5.23 295 9.55 

Auchen y Anexoa1China y Espine 5B 20.21 5?9 18.?5 

'Breña, ~ 16 5.57 196 6.41 

Izote, El 8 2.?9 eo 2.59 
Ojo da Rane 90 31.36 804 26.04 
Pf'soreal, El 21 7.32 222 ?.19 

Sabino, El 51 17.78 4?5 15.38 
San Miguel 28 9.?5 435 14.08 

Fuente: Jef'atuns del Bub1~ma da Conaervacit5n del Suela y Agua: Relaci6n de los 
Padrones Ejida1es con Superl'ici.e y Ejiclatarioa cla1 Estado de Michoaco§n. ~· 
1970. 
Cálculos del Autor. 



CUADRO No. 18 

&JIOO, E'Jl'.OATARiriS Y SUPERFICIE DE JICl.IILPAN - MARCOS CASTELLANOS, MICH. 1970. 

.,,tt11Tr~~ ,,,. c:.J:WO C' .-- ""'~ICIE ... ...., ......... ~-•u 1 .. ~ "'- No. '!l. 

JJQUILPAN B67 100.00 8461 100.00 
Carrito Pelón 190 21.91 1224 14.47 
Corrales, Los 112 12.92 1342 15.86 
Fresno, El :io 3.46 1B9 2.23 
Jiquilpan 160 18.45 1933 22.BS 

Lagunita, La. 32 3.69 449 5.31 
Paredones 22 2.54 554 5.SS 
Remedios, Los 90 10.3B 133? 15.60 
Rose, La 14 1.61 18? 2.21 
Taba.nos, Los 11 1.27 'i04 1.23 
Totolán 206 23.76 1142 13.50 

M.-'IRCOS CASTELL.A1'LIS 28? 100.00 3088 100.00 

Arene., La 15 5.23 295 9.SS 
Auchen y Anexa1uChina y Es pin< 5B 20.21 579 1B.75 

Breña; 4' 16 5.57 198 6.41 

:Izote, El 8 2.79 60 2.59 

. Ojo de Rel"IB 90 31.36 904 26.04 
P,, soreal , El 21 ?.32 222 ?,19 

Sabino, El 51 1?.?B 475 15.3B 
Sart MigueÍ 2B 9.?5 435 14.08 

Fuente: Jaf'atura del 6ub1~1111 de Coneervaci6n del Suelo y Agua: Ra1.aci6n da las 
Padrones Ejidfllas con Supart'ic:le y Ejidatariaa del Estado da Michoaclln. ~· 
1970. 
cálculos del Autor. 



WADfl) No. 19 

POBU.CION TOTAL SEGlN SEXO EN JJ:QUILPAN - llARCOB CABTEl..1.NDS, llICH. 1930-1SEICI. 

11.JNICiPIO Y SEXO .. 1930 19QO 19SCI .·. 1960 19?0 4,._., 

J:lquilpen 13140 1?562 23005 29064 26116 366BO 
Hombres fffZ79 B4S9 11050 14174 12949 15625 
Mujere~ 6861 9064 11955 14890 1318' 17055 

llllrcoe Csstell.e\nca 6834 8902 
Halaras 3198 4328 

'Uu,itlreá 3636 45?6 

Fuentet Cansos dePoblac:l& y Vi.viende. 1930-1980. 



CUADRO Na. 20 

FOBLACJ:ON ECOM'.IMICAMEITTE -Rrr~:'lollll:!.RAMA DE At:nvmAO, JIQUD..PNs·= MARCOS CASTELl.AMJB, MICH. 
1950-1980. . 

MLWl:Cl:PIO Y RAMA 1950 1961 ~~ ----
DE ACTn/IOAD Tata1 Hombres Uuj-.a Tot:a1 ~ Muja rea Tota1 Tota1 

Jiquilpan 
Pob:lac:l.6n Econcmica. Activ. 6693 67155 10?5 7840 4929 SCJ1 5730 8413 
Pab •. Eco. Act. Agri. Gen. 
SUv. Cazft y Paaca 4727 5024 608 5632 2759 110 2869 2772 

Mercas Casta1:lanos 
Pobl.aci6n Economice. Activa 1364 196 1582 2730 
Pob. E'con. Act. Agri. Gen. 
611v. Caza y Pesca 979 S6 1045 1217 

FU!nte: Censos de Pob1ac:l.6n y Vivienda 1950-1980. 



CUADAO No. 21 

l'ROCE60 DE TRABA.JO AGAICOLA EN JIQJILPAN - MARCOS CASTELLAMJB. MIOi. 

ACTIVIDAD 

MAIZ DE TEMPORAL 
Pn!pe,..,c:l.6n de sue
los {subsole6, bar
becha, raetJ"'l!!to, n1-
velac:l.6n o elllpa"'Ja) 

B1emb"' Punt:enl 

B:l.emb"' AataJ.dada 

1º Fart:l.1:1.zac:l.6n 

laborea Cult:Ul"l!llaa 
1ª Escarda 
2º Fert:l.l:l.zac::l.6n 
2° Escarda 

1 EFOCA DEL Aiil:J 

A partir de la 2° 
Befllllr'lll da e,..ro a 
la 2º de l'ebrero 

O. abr:l.l a 2º sa
-na d9 llll!IYD 
1 a -•na d.- Ju
nio a 1º ·m Jul:l.o 

Agosto 

Agosto - Saptien>
bre. 

N.,,<!!!~' 
NAS OCUPADAS 

1 o •• 

2 6 ftll!s 

1. 2 

1 a 2 

DIA/He. 

2 

2 a 3 

2 

2 

~Nf06 Y FUERZA 

MJmiz 

Tnsctor loa -dianoe 
Y 1J"'nms ganaderas. 
T:l.ro de bast!aa (ca,,._ 
pea:l.no ¡¡anadara) con 
a.redo de madera. 

Tractar con eembrado
"' l'art:l.l:l.zadora ¡ s:l.
élmra a -no y can ti 
ro de beat!aa o yunt:á 
ds'.,._... 

Asadón o t:l.ro de bee
t::!aa con arsdo <te das 
alas. 

OBSERVACIONES SOBRE TECNICA 

El aubaola6 sa realiza cada 
2 6 3 años lo néa pral'undo 
qua ... p .... da. 
88rbllcha 1 con arado e uns 
~und:l.dad da 20 a 30 ello 

con aate u incorpOl"'l!I -tarJ.a 
orgo§n:l.ca del cult::l.va anterior. 
Rsatrwo 811 realiza a la •1-
praf'und:l.dad y sirve pare de
.arenar loa terrorma grandma 
. (le *'~Ul"9 al ... 10). N:l.
velac:l.6n por -d:l.o de una v:l.
ga o ...... de hu:l.zache. 

Be ~ .... -:Ces• cr:l.ollaa 
c-r:l.llo)¡ moaleco (._...., 
p:l.nto con blanco) •• ""8 P1"9-
caz- y - a18111bra en terl"9109 
con pend:l.snts (carro.). S. dJ!. 
pc:i:l.t:an. 2 o 3 -U.la• por 
gOlpm .n •l · aurco y .. cubre 
CDnlM'lllcap'adll48?C9. dm 
t::l.srre y - coloca f'art:l.1:1.za,2 
t:s sbajo de la -:1.lla o por 
un ledo (eeparc16n entre aur
coda 80 e 90 CM.). 

A los "ID o 50 díaa M ,....,..
amontonando t:larra al p:l.e de 
la .... ta y ae apl:l.cs 2º rert:l.
l:l.zac:l.6n y sa ar....ncan todas 



CUAOm No. 21· (continua). 

ACTIVIDAD 

Coeache 

Corta Verde 

FALJOL DE TEMPORAL 

ERJCA DEL AMJ 

Novien'b:.-e 
dicientJre 

Septiembre 
octubre 

Preperecion del. Suo- :Igual. el. na!z 
J.o 

Sianobn1 

La.bares Culturales 
2 EaCllrdaa o cul.ti
vos 

Cosecha· 

1° ~""'"" de junio 
a 2º da julio 

2º ....m.,.,.. de. juJ.i, 
.. saptiellll>No 

2ª septiembre a 
1e 2º de ·nov~ 

No. da PER!D-
NAS orup•n ·~ 

Dependiendo 
del. No. da Ha. 
selTt>redas 

2 .. 3 

1 .. 2 

2 o inb 

1 .. 2 

2 .. 3 

3 a 4 

3 a 4 

2 

2 .. 3 

2. 3 

4a5 

DIPl.BIENTOS Y FUERZA 
·--~-

A aano; con p:l.acador 
y Hoz 

8a corta con Hoz y'sa 
pica con una picadDn!I 
anailadora 

OBSEAVACJ:ONEB 80BAE TECNICA 

las hierbes a malezas. Formula 
da t'artil.:lzaci6n 1CJO.-.dO--OO ( ~ 
J.o ai el. tenporal. t'ua irregu1ar) 
Se coaechl!!I. cuando al. preaionar 
los granos .Sstae ya -..astnsn "!!. 
eistencie a J.a presi6n 1 ea cor
ta el zacat• 1111eo para f'DrTaje 
del. ganado (aa -ote o etrir>
che....,). 
Se realiza el corta y se. pica 
con·une anaile.dcre. y aa deposi
ta en el. sil.o. El. 11ensdo del. 
si.lo aa hace en un salo. d1a pa
re avitar dooacmipcaici6n. 

Con tiro de beet1as y Las mi-a que para al. lll!l!z 
arado m .. c:1era 1 arado 

"" t'i"'""'. 
Tiro de beatíae y ere- Se siembra a _no, depositando 
do. J.a aemil.J.a " una prot'undided .da 

6 a 8 cnt .. •n t~ aaca y .., 
eJ. . J.dnio del. BUl'CO y J.a -pera
ci6n ent ... aurcm daba -r d9 
60" 70 c•. y a 10 antra.-taa 
y ea dep6aita bajo lit .... il.la 
todo ilJ. t'artili.zanta; t'6mul.a 
4CJ-40.-00. 

Asad6n, tiro de baetí~ Be raelizen 2 aacerdose " loa 
"" y arado <ID d1aa de nacido al t'rijol, "" 

árrancan laa hi.erbes y melaz
a mano .. 

Mano, ti.ro d9 cabal.los Se arrancan la• -tea cuando. ya 
varas madur6 y .,. rewoan en un lugar 

a B>Cprof'eso, s• YBl"'Bllln o se tr!, 
llan con bast!ea. El taeoi. _. 
le da a1 ganado cCJllO t"orraja. 



CUADFD Na, 21 (cantin&.m) 

llCTZVI~ EPOCA !EL AÑJ ...,; .. PERSO- TIEJIFO :¡llPLellEN1'0S Y FUERZA 
OBBEll\/ACIDNES 60BAE TECNICA 

NAS oaJPAllAB DIA""'-. lllJTRIZ 
CALABAZA 
¡;;;;;;;;;;-i6n del "U!! ~ebrero 2•3 3 Tractar, arado di!!lco y Ig.-1 al -:[z. 

lo rastra; tiro de botat:I.-

-· erado da msdera. 

ª~"' 1• S.O..ns de junJ b 3•4 5 A lll!lno .. Distancia •ntre •urcoe 90 ca11. , 

a 1º de julio ea colocan trae 1!18M~lla.s en el 
ll!mo del aurco a una prol"undi-
dsd da 2.s .,,., Diatsncia ertt:r9 
lae plantas 50 cm. , 4. 5 Kg de 
eamill.ft. por He. 8111 ei.lllMJre un 
surco ai y otro na. 

LabDl'9s CUlt:unsles 
Escardes o cultiVtm 2• da junio .. 2• 3 14 Tiro da t>.atfa• con --e- 6a ..._ •l aurco na .-..do y 

de julio rada da ..... ,,... y palo- se lavants •l aurco con la palo-
- cultivadora (Sen I ""' (San Iaidro) • e. tira rartU! 

1º Fart:U.:l.zaci& aidro) · - zante -tmado y en bands ~ 
OO. 

' Central. d: P"f-=;--:: 2• °" j1...,,ic - ~ . !! 1 lleo!d6n. b""""' .. _......,_ S.. dottlh~. --y-~ 
2• Fertilizm:i& goato .... ......1 la tierra cor• el ...,.r:tan. Ba apl! 

ca 5 V11Cea :Lnsecti,cidsa y f'ungi-
dss. s. aplica rartilizenta a 
doaia BDo-00-00 cuando ....,i.za a 

~ rl.ai-r (215 a XI dfaa da__. 
de' la pr1Íll8ra f'ert:l.lizac;i&>). 

CD91ichoi 0.-tcia oct- 2215 !I A-no Se coaachol • loa' 45 dfas da - sanibrada y - .-1:1.zan 45 
cort:aa de calabaza • 

---·· ··---·-· ... 



Cl.JAOFD No. 21 (continU11). 

SORGO GRANO R::MPO
RAL 
p;:;Pl!reci6n ds l "'''!! 
lo 
Siembre. 

1º Fertilizaci6n 

EF1ClCA DEL AMJ 

Igual. a1 anterim 

De abri1 a l.a 2º 
semnna de jul.io 

labores CUl.turales Ju1io - agosto 
1° Escnrds 
2º Fart:!.l.14:ac16n 
2º Escarda 

Cosecha Octubre o naviem-
bre 

Fuente: Encuesta del Autor 1962. 

No. da PERSO:--
.. ,,.º ..,_ lr"IA"""A~ 

1 a 2 

2 o ""ª 

2 o ""ª 

2 a 3 

TIEMPO 
~~· /, 

2 

2 a 3 

2•3 

3 a 4 

IMPLEMENlTJS Y FUERZA 
WITRT7 . 

Tre.ctor, llU"lldo y ras
l;naa ; acac:i.ona.1.meni;a 
bes tías 
Tractor y sambredare 
con dieces Pftr'l!l sorgo 

Tractor con arado 

Trilladoras 

OBSERVACIONES SOBRE TECNJCA 

Laa mismas Clt'9 pani el. msiz y 
frijol. 

Se siembre en seca y a"chorro11 ¡ 

y se deposita l.a .....,il.l.a a una 
prorundidad de 3 a 5 cm. y en 
surcos de ?6 c•. da ancho (Siem 
bran Sorgo Forrajero, Sudftc, -
Sorgo grano Dekal.b, Wack). . 
Tratamiento de 12o-4o-oo en l.a 
1 ° f'artil:lzaci6n aa apl.ica 60 N; 
y 40 f'6af'oro (kg/Hs. ). Se apl.i
ca en banda. 
Se escarda a l.- 15 días de na
cido ya - a mano o con l.a as.;.. 
cardadore y tractor. S. apl.ica 
l.a segunda rerti1:1.zacidn eo-oo-
00; en bandS a 15 a· 10 cm. da la 
planta. A l.oa 15 días da la f>l'.i 
ra escarda. - -nt:la .. iibre -
ele hierbas por l.o -nea. 40 días 
desda l.a .1Jar<ninaci6n. 
Se cosecha a loa 140 ., 180 días 
dependiendo del. hibrido que se 
eembr6. 



aJAORO No. 22 

SAL.AR:ros EN JIQUIL.PAN - MARCOS CASTeU.ANOS, llI:Oi. 1982. 

T:IPO DE TRABAJO 

Ordeñador 
\lequero eóulto 
Vaquero menor 
PacSn Cosecha 

Fuente: Encuesta de1 Autor 1982. 

PERMANENTES * 
• I .. ~-

2SD - roo 
200 - 3ClO 
100 

Notas: * Con derecho e 1 o 2 1:1.tros de leche. 
** Con derecho e comide. 

EVENTUALES -
• I .. ,_ 

200 

200 
2SO - 300 



CUAORJ No. 23 

PROOUCCION DE LECl-E EN MICHJACAN Y EN LA REGI.ON 19ED-19e0. 

AÑ'.l, ENTIDAD Y PRO DUCCIDN DE LECHE .. 
MUNICIPIO Miles do 1:1.tros o{, 

196J 
M:l.ch<111cán 127 439 100.00 
Reg16n - 9 sea ?.60 
1970 

.M:l.chtacán 261 ??O 100.00 
Reg16n - . e 278 3.16 
1seo 
M:1ch<111cán 21? 2(18 100.00 

Flllg:16n - 45 285 20.BS . 

Fuentes c.naoe Agr:lcola-Genamro y Ejide1, Mic.,._.,.n, 19EIO, 19?0. 
Depart:alllento Pecuarlo, D:latr:l.to Agropecuario da TelllPDrll1 
y Foreata1 No. 1 ZaJMma, Mi.ch. 1!1SO. 

Notae: * i...che m vaca. 
- Amg16n J:1qu:llpa~-ca•te11enoa. 



aJA[R) No. 24 

moruccION De: LECHE Y SUB OER'IBAOOS EN JIQJ:n.PAN - lolAACD8 CASTEl.UNlS, ~!!:H. 
1950-1980. 

AÑ'.l y p R o o u e T o e 

MJNICIPIO Lache Queso er- Mant:aquill.a 
U.f:roa* Kg. ""· Kg. 

1950 Total 4 289 ? 788 2 035 
Jiquilpan 4 289 ??M nd. 2 035 

1960 Total 9 ses 
Jiquilpan 9 681!1 nd. nd. nd. 

1970 Total 8 278 66 63S 3 482 5 350 
J:!.quilp::n 3 sea 1 291 3!'J? s aJO 
Marcos Caatellanoa 4 eeo 65 356 3 066 ?SO 

19e0 Tot:al. 4!I 21!5 
Jiquilpitn 12 134 nd. nd. nd. 
Uarcoa Qlatellánoa 33 151 nd. nd. nd. 

Fuent:e• eens- AQrkole-&,..mro y Ejidal, Michasclfn, 1950,1960,1970. 
Los datoa de 1911!D llCf'I EsttMacionaa del Dalpart-nto P9cusr1o dal 
Diatr:lto AQ~Ullrio de T9111PDn1l y Foreatel No. 1 z...m.a. · 

Notas• * Milea de litroe 
nd. Dllt- no düpord.blea. 



CUAmo No. 25 

CREOTm AGfUCOLA EN UILl-llACAH, 1!'70 - 1980. 
(MILES cE PESOS J . . 

AÑJ Y CICLO e R e: o r T o 8 
AGRIC:OLA AVID REFACCIONARm 

70-?1 71 09? 15 141 
71-71 138 B?e XJ 463 
71-?2 ?3 1'10 9 382 
?2-?2 149 339 25.179 
?2-?3 &5 864 22 aoa. 
73-?3 168 636 3? 353 
73-74 109 461 1s·253 
?4-74 .aro i iíj 46 963 

1975 -· -
1976 741 941 -
19?7 1 2J'1 500· 172. 40? 
19'78 1 ·073 flJO 1?0 457 

19?9 1 192 OCIO 232 560 
19SCI 1 .4115 3lO :121 MIS 

Fuentoa: ...,nual de Eatedhti.c8s Báa:lcaa r;tal Estado de Michoac&n. Secretarla 
da f'rgRn!!!!la:ffn-=y Pra!!t!pt!!sto/Gobiarno · dal Eatado de llichosMn, Ull-
xico, 19BO. . · 
GERENCIA DE ANALISIB AGROPECUARm z 01.agn09Uco Agrcpeciario del Es
tado da.Michoiscán. Bubd:tr.>c16n General.de Praqr!m!!icidn y Presupues
to, Banco Nacional de ~d1.to Rurl!ll, B. A., 1991. 



CUAOAO No. 26 

CREDrro F'ECUARIO OPERADO l'OR BANRURAL 197'7 - 1seo. 
(MILES DE PESOS) 

CICLO PV. 1977-77 INDICE 1978-?8 

AVID GANAl:EJD ~ .!QQ 281 ses 
Bovinos Lache 31 926 100 17170 
Bovinos Cflrne 24 125 100 18 505 
Bovinos Doble 
Prcpocito 5 226 100 29 516 
Caprino Carne 113 100 
Porcino Cria 21 403 100 1? 7:31) 
Porcino Engord!!I 126 393 100 196 938 
Otras 16 100 ? 
Avicola Engorcia 2 4?1 100 1 819 
Otros 82 100 

AEFACCJONARID 6A 
NAOERJ ~ .1QQ 34 ?49 
~L"'ChR 26 905 100 5"'6"76 
Bovinos Carne 22 594 100 . 24 313 
C:..prino.Carne 724 100 
Porcino Engorda 58 847 100 4 700 
Avicohi 2 269 100 

TOTAL 323 084 100 316 434 

Notas* Prel.1a:l.nár 

INDICE 19?9-?9 INDICE 1secJ-80* INDICE 

~ ~ ~ ~ ~ 
53.8 21 827 68.4 24 466 ?6.6 
?6.? 24 290 100.7 2? ?23 114.9 

564.13 15 058 288.1 1? 969 343.B 
.125 110.6 132 116.8 

82.B 42 626 119.2 46 224 216.0 
155.8 245 215 194.0 285 412 225.B 
43.7 78 487.5 83 518.? 
73.6 3 004 121.6 3 1€0 127.9 

~ 11.2 ~ ~ ~ 
21.2 17 543 65.2 20 829 77.4 

10?.6 34 ?43 153.8 39 648 1?5.5 
2 125 293.5 2 16?. 298.6 

8;1 10 63B 18.1 16 359 2?.B 
6 549 288.6 3 061 355.2 

116.5 424 822 131.2 492 228 152.3 

Fuente1 GEAEN:XA DE ANALISIS AGRJPECUARIDI Diagnostico Agropecuario del. Estado de Michoecán, Subdirecci6n l'lenaral 
de F'rpgr!:!maci6n y Prasupuesto, Bsnco Niscionsl. de Cridito Rure1, S. A., 1961. 



CUAOFC No. Z7 

6ANAOERJS CON CREDITO CE AVID BANRJAAL. PARA LA AGRICULTURA EN JIQUILPAN -
MARCOS CASTELLWlS 1962. 

RANGO !JE CAEDDU MAIERl MONTO CE " CAEDrrD f~l 

1000" 1500 2 2 eoo 3.04 
2500 .. 3500 1 2 eco 3.04 
4000 .. 6000 3 15 ?95 1?.15 

aooo ª 14000 ? ?O 700 76.77 
·IDTAL 13 92 095 100.00 

Fuentes Encuesta del. Autor 1992. 



r.11ADfl) No. 28 

CAPITAL :INVERTIOO Elll LAS UNIDADES DE PROOOCCIDN 1969. 
(MILLONES DE PESOS) 

A U B A O MICHOA CAN 
PESOS COAR. PESOS ·?O 

de lfts ti~rTa9 dq lebor 2 521 332 2 634 620 
de les tierras no leborebles 847 169 885 234 
~lantea de bonbeo con todas sus 
instalaciones 35 291 36 876 
otras obr:aa y BQUipoa para riego 32 951 34 431 
mfl'ltJineirie, motores, equipos BP!!. 
ros de Ulbranze, hel"rl'lmienta, etc. 163 230 1?0 564 
vahiculos ·. 100 723 105 248 
ntraa conatnJCC:l.ones y obnis no 

. ce ~spec:l.f'icadas antes 125 809 131 4éii 

0 
bovinos 2 261 281 2 362 885 
porcinos 2Se419 311 B2? 

_, ovinos 15 166 15 847 
r.aP..inos 48 095 so 256 

< equir:ios 1139 .959 177 595 
> mular 50 662 52 938 

esneJ 41"989 43 8?S 
anirria.laa· de trabajo 412309 ~834 

aves 27 778 29 026 
col manea 6 659 6 958 

WTAL 7 158 822 ? 4BO 482 

J:IQU:ILPAN UAACOS CASTELLANOS 
PESJS CORR. PESOS •70 PESOS COAA. F'E9:lS ·?O 

26 331 27 514 3 839 4 011 
3 800 3 970 12 873 13 451 

2 2 137 143 
231 241 465 485 

1 B2? 1 909 191 199 
409 4Zl tlB3 713 

381 396 1 099 1 148 
26 553 27 748 25 997 27 1SS 

2 118 2 213 439 457 
8 a 13 13 

1eo 188 36 37 
1 821 1 002 332 3118 
1 042 1 aae 96 100 

248 259 32 33 
3 538 3 696 967 1 010 

1?0 177 4?0 491 
67 59 37 38 

68 176 71 239 47 705 49 848 

Fuente: OIRECC_ION GENERAL DE ESTAD:ISTICA1 V Censos Agrícole-Genadera y Ej:l.dal., 19?0. Michoae<§n, Secret:arfa de 
Industria y Comercio, M6xico, 1975. 
C'.al.cul.oa del. Autor e pert:l.r dal :Ind:l.ce def'lec:l.DhBdor del PIB; en : Le econom:l.e mexicana en r.if'ras, 
Nacional Financiera, Mof><ico, 1980. 



QJAln'.J No. 29 

GASlUS REALIZADOS EN LAS UNIOA!:ES OE PAOOUCC:ION t969. 
(MILLONES De: PESOS} 

A U 8. RO 
MI C-H O A CAN 

PESOS CORR. PESOS•?O 

Sue1dos y .... 1~rioa per,,ona1 pel"ftll!lnente se 822 103 2152 
Sueldos y salarios persDr'l<l1 temporal 143 679 150 134 
Fertil:l.zante" quimico" 78 257 81 773 
Abonos ,,.,turel•" y mejoredore" da1 sua1o e 667 9 056 
Semillas y plantas criollas 17 577 18 366 
se ... illas y p1antas mejoredes 21 658 22 631 
Insecticidas, Fungicidas y Hltrbicidas 3J 822 32 206 
Forrajes y otros a11mentos.para e1 gsnadó 132 226 138 167 
Medicinas, vacunas y.Veterinario 11 304 11 811 
Ague para riego 14 000 14 629 
,;¡,..,censja de productoa agricolfts 1 157 1 206 
A1quj.ler de -quinerie 34 662 36 219 
A1qu:ller de animo!lles de trabajo 20 1521 21 547 
Intereses por cr6ditoa y prestamOll 34 883 36 4SO 
ArrendamiSnto de tieiTas a 893 9 292 
Energ:la aiectrica y combustible 9 502 9 928 
Otros gastos 20 549 ·21 472 

TOTAL 688 279 ?19 204 

J I Q U I L P A N MARCOS CASTELLANJS 
F'E9J5 COAR. PEBOS•?O PESOS IXJRR. PESOS - 70 

862 900 972 1 015 
723 755 247 258 
558 583 136 142 
115 120 48 so 
141 147 35 36 
147 153 17 17 
13 13 13 13 

1 7B6 1 845 5 748 6 006 
143 149 240 250 
173 180 - -

6 6 - -
242 252 43 44 

201 210 57 59 
38 39 303 316 
4 4 519 542 
9 9 53 55 

132 137 &7 ?O 

5 2?3. 5 509 8 498 8 879 

Fuente: O:rRECCmN GENERAL DE ESTAD:ISTR:Az V Censos Agricola-Gansdero y Ej:ldsl, 1970. M1choac4n, Secretaria de 
lndu!!trM y Ggmnroiq, IM>dco, 1975. 
Calculas del Autor a partir de1 Indice mrlacionador del P:IB; en: La econonda m&>cicans an cirras, ~ 
ciona1 Financiara, M<§>cico, 19e0. 



VALOR ESTIMAIXl CE LA FRIClJCCltl'I AGRICOl.A, FORESTAL Y ANlMi'L 1969. 
(Un.LDNES DE PESOS) 

RUBRO MICHOACAN JIQUILPAN MARCOS CA6TEl..lANOS 
PaDS CORR. F'ES(J5 - 70 PEEOS DJRR. FEB'.lS • 70 PE9JS DJRR. PESOS • 70 

oa la Producci6n Agrlcola 1 380.e 1 442.B e.?3 9.11 2.B?O 2.990 
Oa la Producci6n Farul!ltal. SS.O B9.0 - - 0.001 0.001 

~ 00. la ProdL.Cci6n PeCUBJÓ'Ül 431.2 AS0.6 S.?3 S.99 10.400 10.S?o 
:> 

TOTAL. 1 ?88.0 1 962.4 14.46 15.10 13.2?1 13.861 

Fuente: OIRECClCJN GENERAL DE ESTADISTICAr V Caneas #lgrjCala-Qsnadltro y Ej:idal, 19?0. Michascán, Secretarla de 
Industria y ec:-rcia, Uilxica, 1975. 
Calcul- del Autor a partir del Indice ~dor del. Pla; anr Lis econamia mexicana en cU'raa,· !l!!:: 
ciDnl!ll. Financ:l.ara, ~xico, · 19BO. 



QJAmJ No. 31 

VALOR OE LAS VENTAS EN VI PAOruccION AGFCJPECUARIA Y FOAESTAL 1969 
{UILl.DNEB DE PESOS) 

R ll B R O 
MICHOACAN J I QUI 

PESOS CORA. PEOOS • ?O PESlS CORR. 

Vent .. a Agri.colaa 1 167.3 1 219.7 8.118 
Ventas ProductOl9 Forestales 67.0 ?O.O -

a: Ventas Ganado en PJ.e 158.6 1Í56.7 0.563 
g.ventfts Aves 11.76 12.29 0.039 
§ v.;intas Productos Origen AnimeT 2?2.95 285.22 4.601 

TOTAL 1 577.61 1 762-91 13.553 

LPAN UAACCJS CASTEU.ANJS 
f>EOOS.• ?O PEBOS CORA. PESDS•?O 

B.483 2.214 2.313 

- 0.001 0.001 
o.ssa 2.153 2.249 
0.040 o.o66 0.069 
4.eo? 9.059 9.466 

13.910 13.493 14.058 

Fuentet OIRECCION GEtERAL llE ESTADl'.STYCAt V Censos Agrl=ls-Gllnadaro y Ejidal., 19'Jo. Michoec4n, Secretarla da 
Industria y ca.rc:l.o, Ul&xico, 19?5. 
Calcul019 del Autor a partir dal Indice daf'laciarlador dal PIB; ent La economia ne><icana en c:l.t'n19," ~ 
cional Financiara, ""x:lco, 1980. 



CUADRJ .No. 32 

61.JPEAFJ:Cl:E CO- PRJOIX:CIDN PAECID MEDID VALOR !lE LA FEsoS DE 
11.JNICJ:Pl:O CULTnlD 

-~·-~· ..... ~ .. ,, RP~., fe) ~---· '"'' 1970 

JIQUILPAN Ma1z 2 ?24 1.403 4 soo 17 197 9?4 3.865 
Sargo 235 2.?62 3 600 2 336 652 0.525 
Gelrbenzo 20 0.6?8 6 OCIO 81 3Bl 0.018 

MARCOS CASTE- .. 

l..LAOOS Mdz 6:30 2.000 4 soo 5 670 000 1.274 
Ma!z-Frijol. 519 1.soo 4 500 3 503 250 O.Biii? 
Maíz Forraje 1 000 :35.000 1 000 35 000 000 ?.BSS 
~o 115 0.6?8 6 000 481 820 0.105 
Cebada 89 7 000 1 000 623 000 0.140 

Fuantar Oepart;a-nto da J:nf'ormatica, Distrito Agn:ipecuario <19 TtlOlporel y Forestal No. 1 Zalllm'll, SN!tf. 
Ce.lculae del. .Autor a partir del l:ndice Oaf'lacionadar del Pl:S, ens La ecanania -icana 9ri cif'raa, 
Naci011!1l F1"8nC:!.éra ,. !M)(:ico, 1900 •. 



VALOR DE LA F'IJl!ll.ACllJN. GANIUJERA, DE lD8 EBTADCIB UNIIXl8 lllEXICl\ICS, llID<JACAN Y JIQJILPAN .,. 111\RCOB CASTELLAMlS, 
llICH, 1930 - 19!!0 (llUlanes de Pllsm de 1970) 

'ESPECIE 1 1!1eD 19?0 1940 19!!0 
.. Ala 17 200.s 32233.1 - 95066.1 5 626.0 5 542.0 10 742.S 

1980 

llJVINO ESTADO •17.0 390.0 583.0 .QO!l.B 875.9 4 312.5 
REGIDN 11.0 8.6 10.4 7.0 27.0 150.6 
PAIB 666.0 1 125.4 2 391!.2 2 842.2 .. 1329.11 9 433.0 

BlJINl ESTADO 35.2 es.o 19'.4 ?15.1 147.7 550.6 
REGIDN 0,3 0.9 1.8 o.e 1.7 4.5 
PAIB 563.7 746.·6 1 483.7 71!15 5 1 353. 1 3 066.6 

llUlAR ESTADO 17.6 18.1 35.8 2?.S 49.5 11~.8 

REO ION 0.4 0.5 o.a 0.4 o.s o.s 
PAIB 362.6 365.9 1!593.B !!37.4 1!17!1 •• 1 762.6 

ASNAL ESTADO 31.9 25.4 63.0 11!.6 36.S 100.4 
REQION 0.2 0.2 0.4 0.09 0.2 1.2 
PAIB 2Sl.!5 330,5 !SOS.O 1 209.7 1 9?0.6 3 879.3 

CAPRD«l ESTADO e.e 14.4 13.9 16.4 38.4 169.4 
REOIDN 0.005 O.OOI! O.O? 0.06 0.2 1.6 
PAIB 171!.0 246.6 3!12.3 7!16.I! 1 2'52.8 2 2'l6.4 

OVD«l ESTADO 5.9 ?.4 e.e 11.0 21.s 73.4 
1-.,T..,., ""ª o"" 0 ...... n""" 0.6 o ..... 
PAIB 324.1. m2.0 1 296.0 1 845.6 3 630.7 12 1!75.D 

RlRCINl ESTADO 17.B 42.4 1lt?.1 ?8.!5 1116. 1 1 sos.s 
REOION 0.33 0.4 · 1.7 O.? 2.1 29.s 
PAIB .264.00 ·449.1 906.8 1 Ol!l6.3 2 027.D 2 1ln ... 

AVUJ ESTADO 11.00 25.8 aJ.6 4!5.B 64.2 214.3 
REGlDN 0.09 0.3 1.0 ·o.e 1.0 2.3 
PAIB 45.0 29.6 39.3 116.B 1!ffi'.3 411.2 

OOl.MENA8 ESTADO 2.4 2.s 2.0 2.e 6.1 38.3 
REDJDN 0.05 o.os 0.03 0.03 0.1 0.27 

Fuente1 ea,,_ .ilgr!cola-Genadsro y Ejida1, 1930, 1940, 1951, 1900, 19?0. C8nao Ga,_dltro 1990, Dpt:o. Pll<:uerio 
Oiat:r:l.t:o Agr_.;,.r:l.o de T9"lp<ll"B1 y Fonoat:e1 Na. 1 Zamora, 81Ri¡ Eat:ed1ati<:aa del. Sub .. ctor Pllcuaric. 

~rf.~1~~=-~1im.U:~~no. ec:1aEcs?t"eaifw°'i;í¿~J7w::U,~1~ui~=~~:~~~~1 .Tndice 
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GRAFICA. 1 
POBLACION BOVINÁ DE JIQUILPAN 
MARCOS CASTEL.LANOS9 MICH.1930-1980. 
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GRAl"ICA. 2 
POBLACION EQUINA, MULAll Y ASNAL DE 
JIOUILPAN· MARCOS CASTELLANOS MICH.1930-1980 
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GRAFICA 3 
POBLACION. CAPRINA y· OVINA DE 
JIQULPAN MARCOS CASTELLANOS ,MICH. 

1930-1980 
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GRAl'ICA 4 
POBLACIÓN PORCINA DE 
JIQUIPAN - MARCOS CllSTELLAN OS, MICH. 
1950-1986 . 
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Gl'tAl"ICA S 
P08LACION DE . AVES EN .llQUILPAN 
MAl'ICOS CASTELLANOS, MICH. 1930·1980 
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GRAl"ICA 6 
eot..MENAS DE "IQUILPAN- MMCOS 
CASTl!LLANOS, .. ICR ! ~~O- !!!eo 
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CUE8TIONARID. 

f'ROOUCCl:ON &ANADERA EN LA FEIOION MAAOOS CASTELl.AN06-JBIU:ILPNI, ESTADO CE ll:ICHJACNI. 

:I SUF'ERF:ICIE, USO. TEtENC:IA 

1. ¿Quil auperfici.e t:l.ena usted (en propi.edlld, rentllda, prestada o a med:l.aa, 

:l.nc1uyendo 1a compre de agostllcleros)? 

Farce1a HB. Tenenc:l.a Uso Riego o 
'Ceaperal 

Obamveciones 
fcü;,~...;¡;vü~ü. casa o ~o:!-¡:¡~. b~~h~. di~t~~i~J 

2.- ¿Dio s1guna parcela suya a ot~ pe~onae? 

¿c6no? rentllde 
.. 11111d:l.aa 
venta de sgoetadaro 
preste da 

¿~ suparfic:l.e? 

3.- ¿Qu:l.aiara ud. cDll!prllr o ranter ""8 t:lerrea? 

4. - ¿A su entender, clllfles son •1os prec:l.os paroi la venta y la renta de 'i Ha. 7 

ll. F'AOOUCTtlS VEGETALES 

s.- El llño pasado, ¿q"' cu1t1vos sambr6 uc;i. (o •iembros de su f'emil:l.a que v! 
ven en &u casa)? 



UBD 

CULTJ:\U SUFEFFic:tE F'RIJOUCCION f'ert11izante h8rbicida plaguicida cone&mo gal'llldo aem11la venta A quiAn f'echa precio 
f'am11:1ar 

ESPECIES si..-rf'icie ni>. de 4rbol.ea proclucc:l.&1 venta a ~ prwc:l.o tatlll 



6.- ¿C6"o trenspart6 su coseche? 

¿Cu.fnto le ccst6 el transporte? 

? • - ¿Tret6 ud. de vender su coseche al. Banca a a la OJNASUflO? 

e;- ¿C6no utiliz6 al rastrojo y la paja? 

6 Cantidad Autcccnsumo Venta A quidn A qu" precio 

rastroja cortada 

Y. molido 

manojos 

paja 

9.- ¿Tiene ud. Frutales, huerta a bosque? 

·10. - ¿Sambr6 pastos alguna vez? 



GANADO DE LEl>E 

vacmo 

vacae de deaacho 

bBCUrTn:S año 

becerros año 

H a 3 años 

u a 3 añoa 

l!H!lnentalas 

vacas 

Vl!l:C8!1 de desecho 

hacernls 1 ·año 

becllrroe 1 año 

H 1 a 3 añ._ 

M 1 e 3 años 

aeMBntales · 

n:r. p R o D u e T o s A N I M A L E s 

No. Nacimientos Colllpraa autocon~urno Ventfts 'cansl precio 

No. Precio No. peso edad 



12.- Procluccidn de leche. 

no. da 
\fl!ICSS 

gasto y venta a quiln precio total 
l!lutoconsumo 

invierno 

verano 

total 

cr.-..o c...,_ 
otro a 
suero 

13.- ¿Produce ud. quesea, creme o rns~equ~lle? 

C A N T I O A o· vanta a quUn prwcio 

14.- ¿Tiene ud. pcrcinos? ¿caprinos? ¿D11inos? 

McintientO!I i:::ClftlP"'s · autoconat.1110 \tentas a_ quittn precio 
No. .No. precio 

15.- ¿Produce chCJ'"izo, lon;~ni.;a? 

16.-Aves. 
No. 

gallinas 
pollos 
otroa 

Procluccidn de ho.>evo venta 

c..nt1ded 
. ¿a qu1"1 vende? 
·¿a~ precio? 

ventas a quUn prwcio autoconsUMO 

a quifn pracio autoconsumo 

l?.- Caballos, mulas, bUl"7'05. 

No. COft'PrftS prwcio ventas prec.1 o uso para renta o 
trabajo d:!as 

¡ 
:·., 



llIEL 

No. t:ipo produccil5n venta 11 quiln precio 

IV. llAQUINAAJ:A 

19.-

·ceodones 
Cllldonetes 
tractores 

lllOlin09 

bames 
troncos 
herramientas 

No, . eilo precio. ectuelizado. 

20.- Maquinaria ir;;nteda o me11:1uil11da. 

tipo a quidn uso 

21.- Gaetos doll 

producci6n V8nta 11 quUn pracio 

K. rest. 

precio 

22.- Inversionea (.:iltimoe 10 eiloe)t edif'icioe, preea, pozo, brecha, ""'jor""'1ento 
dol tiel'nls •••• 

tipo• eilo coeto 

·V. FIERZA OE TRABAJO •• ; 
23.- ~ntele edad ~tre~~be~1o2..:lli!l!ll"~Í~C~o~la~--.::tre=ba=, .. jo~e~f',.: .. =ra~--- ingreso 

dunlci6n tipo tipo dureci6n 



24.- ¿Ha f!lldgrado alguna pm-aona de su f'emilia? 
¿Manda algan ·dinero pera su caaa? 

2!5.- ¿61 ha -lido a E.u., cutntae "9Ces? 

¿A d6nd9? 

.1.CliMo ut111z6 aat.. dinero? (solar, casa, ga..m ••• }. 

VJ:. tECOStb'TERlllR 
28.- ¿Conipr6 granos, -zc1as c~ial.ea, f'OM"lljes, rastrojo pera sus animales? 

tipo cantidad caato raci6n diar:ia T. 

~.- tipo arig!n 
-1:.rtnario 

¿Qui razaa ~ utili2andD pare 
IA: o -ntales? ¿Dmade CUttndo? -bel'lcm 

!JUTBPllt! 
cidaa 
I. A. 

30.- Ina.
fartil.izantes 
t_.a~ 

pleguic:ldlls 
tret-1anto 
de -.U.las 
-SLll"C:m ••• 

31.- ¿Amc:lb16 as:lstencia tlc:nica elgurle vez? 

32.- ¿l'art:lcip6 en un prognma del Banco o de la SMH? 

33.- ¿So11c1t6 c"5dito alguna vez? (sube:ldios). 

conatr. 
IMqu. 

11-· 
cult ••• 

cantidad plazo 



vn:. 

vrn:. 

31.- ~ qui año - 1rwta16 ud.? 
¿ Can qiA 8UPG"f'1.cie? 

35.- ¿O.j6 alguna vez de ..-brar? 

315.-~ - lo que •• CIPlb:l.6 en su llCldo de trabajar, en e.ente a cultivos, 
-Jo ml ganado, prwcios y cmmrcilllizaci6n de sue product-? · 

:rl.- ¿o..I ti.pe de me!z siembra ud.? 
nombra 
co1cr 
no. -zarcas 
no. ca~• 
~ni 

315.- lPar qud eecog16 est. -lz? 

39.- ¿C&m y cuando lo coneigui.6? 

.a.- ¿&eoobr6 alguna vez otro t:lpo d9 -h? 

41.- #xJ.,sten otras variedede• en la regi6n? 

N. criq!n Clll"llCtar!sticas 
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