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I.- I N T R o D u e e I o Ns 

México ocupa e1 7o 1ugar a nivel mundia1 en 1o que a pob1ación -

Bovina ee refiere, eate es un dato que revela 1a gran cantidad de 

an1rn&l.es con que se cuenta. "iin embólrgo, la producción en eGte ren

g1Ón no ha sido 1o 1<tificientemente Óptima para cubrir 1a demanda i~ 

tcrn::. de e ~to:: :J!"O•_h1cto H; ~Ato P.~ ~on ~e cuencia ("lOr un lado de que -

1a actividad está d".lminada ;:ior proceso" trad1c1,,na1eR atrasados de

exp1otac1Ón o por administración y tecnologfas inadecuadas. Por o-

tr& parte es importante hacer la ob~ervHción que 1a ¡,¡,gricultura y -

la ganadería se encuentran intim•mente lí~adas; siendo la agricult~ 

ra 1a ~ase para el desarro11o ganadero, ya que productos y subpro-

ductos a~r!colas son a su vez la base para la alimentación animal. 

Eo ta1 la crisis por la que atraviesan 109 ganaderos que la pro

ducción se ha reducido considerablemente; y esto ha originado la n~ 

cesiGad de ir acrecentando la importación de leche en polvo durante 

los últi:!lns 10 &rtos. 

La ganadería Bovina contribuye d la alimentación del hombre apo~ 

tcndo ~o solamente carne sino también leche, producto de alto valor 

nutritivo que t!e requiere básicamente pare. la buena alimentaci6n -

del pueblo, por 1o que se hace necesario introducir nuevas técnicas 

y di~tem&s en la explotación de1 mismo, para obtener una mejor ca1! 

dad ·• por ende un efecto benéfico en :l.a dieta humana. 

Hace algunos a.'\o" la leche oc'->pab" el primer lugar entre los pr.!:!_ 

rluctos pecuarios producidos; sin embargo, debido al tope ~~xlmo im

puesto por el Bstado • este producto y el aumento en 1oe costos de

producci.Sn lo<. p;anarleros han venido reduciendo considerablemente 1a 

proclucci6n ., la exi,;t.,ncia óe Qil:imales. 
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8s necesario enfatizar que 1a ganadería en M~xico es un factor 

importante, teniendo que faborecer su incremento por todos 1ee me-

dios posib1ea; ya que podría ser uno de 1os reJ181onee m's importaa

tee en e1 campo eocioeconómico de nuestro pa!s, por 1o que sor' ne

cesario proporcionar mejoree po1!ticae para obtener mojoree reeu1t~ 

dos y orient•r ~ 1oe productores para que hagan un uee raoiona1 de-

sue re cu reo e. 

Es importante hacer incapie ea que si so quiero avaazar do mane

ra firme y eignificativa en 1a actua1ización de1 proceso de produc

ción de 1a ganadería mexicana, ee preciso 11ovar a cabo p1Rll.ee y 

proP,ramas con~ruentco con nuestra rea1idad y e1 tiempo de crieis 

que se vive, medilUlte 1os cua1es so podr~ obteaer reauJ.tados eati~ 

factorios de caracter permanente y positivos. 

Indu~ab1emente que son muchos 1os procedimientos a seguir y 1as

oµor~~nicsdee que tienea 1oe productores, pero para e11• eer' nece

sario se despojen do ooatumbree empirioae y de indolonol• ün el tr~ 

bajo que con otras cosas que imperan en e1 medie; e1iminar indivi-

dua1ismos imp1ica asociarse a organismos que 1oa representes y Rg1!!, 

pea en empresas pecuarias que permitan comercia1izar adecuada y or

denadamente su producción. 
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rr MARCO DE REFERENCIA• 

L• función primordial en producción anima1 ee proporcionar al. -

hombre lon :iutrient•~ que requiere, como son• proteínas, energía, -

mineralen y vitamtnas. Tambiln eo importa?lte satisfacer e1 gUet• 

del hombre incliRade a consumir productos de ?rigen ILJlimal en au 

dieta como complemento de otras fuentes, como la veje•.Ü. (Avila, 

1984). 

El progreso de 1a humanidad y de 1a civilización, desde e1 prin

cipio de le historia, ha estado estrechamente ligado con su dieta.

Aún en la actualidañ, las nactoaes m~s poderosas y aque11as capacee 

de convertirse en sus sucesoras, son las que obtienen al.imentación

&.bundante para sus poblaciones. 

La leche es una notable combinación do o1emontoe a1imenticios. -

Representa el alimento perfecto para el hombre en forma más satie-

factoria que cualquier otro al.imanto natural.. Para 1a Mayoría de --

1ao peruonas un consumo adecuado de leche puede corregir cua1quier

deficiencia dietética y en esta forma produce cuerpos fuertes y sa

nos, además de que es un alimento delicioso y apetecib1e al. mismo -

tiempo que saludable ( J110rgenson, 1964). 

A la mayor parte de las personas lee gusta la leche; es aceptada 

por personas do todas las edades y es casi indiapensab1e en 1a a1i

mentación de los ni~oe, estos hechos combinados dan a 1a leche un 

1ugar prominente en 1a alimentación de 1oe humanos (De.vis, 1977). 

Durante los Últimoe años, el sector a,gropecuario de México no ha 

prusentado una tasa de crecimiento adecuada confonne a 1ae necesid~ 

des del deearrol1o nacional; además ha tenido una escasa participa

ción en el producto interno bruto, por 10 que 1as instituciones Y -

dependencias que concurren con su apoyo al. sector rura1, se han vi~ 

to en la ·necesidad urgente de imp1ementar medidas tendentes a 1o--

grar en el menor tiempo po~ible un incremento en la productividad -



de léo!"' e~pre~H!"' :.:.P:rO!)~cu:.iri1:t.F., en ente ce.eo producir mayor c&ntii~a{l 

~e lache, mediante una mayor uficacia en el uro de los recurros na

t~rale s, de infraestructura, tecnolÓP,icos, humanos y financieros -

(Gonza1ez, 1986). 

nur&nte lo" Últimús 15 a·ío!", en h'.éxico Fe ha estado padeciendo -

un craciente aeficit de leche que ha originado importaciones masi-

vae de volúmenes cada vez mayores año con año, rle tal manera que de 

)90 millones de litros (equivalentes de leche en polvo) que se com

praron durante 1372 en el ext~njero, <"e ht> ll;;isar!o "- 1.,040 millo-

ne!! durante 1984 (Torrar., 1986). 

E1 crecimiento medio anual de la producción de leche nacional no 

ha ido a 1a par re~pecto al crecimiento demográfico, correspondien

do al año de 1970 un incremento de 4.1 ~ en lu producción, superior 

al crecimiento do::io;;::-úfico, m><nteniendo este ritmo de crecimiento -

en los años ~iguientcp; pero en el periodo de 1)81-82 este incrome~ 

to se redujo a 1.7 y 1.0 ~ rePpoctivumente, inferior a 1a taoo. com

parativa. E:n 1983 correspondió a -1 ~ el conportamiento rogistraóo

debido a una franca disminución en la oferta de la producción, ob-

r.ervánao se en 1~64 recuvu~~c!¿~ ~n el crecimiento, aunque solo fue

de 1.35 ~. siguiendo en 1J85 la mi~mu tendencia de crecimiento. 

Las razones principales de este comportamiento, son por un lado, 

el incremento de costar. de producción ~uperior a loe incrementos de 

precio~ a~torizadoe para la leche pa!'lteurizada y, por otro, la de-

pendencia de insumos importados que afectan seriamente ln oconom!a

de1 productor de leche, cuando r.e tienen loe problemas de devalua-

ción que ha viviao li!éxico en loR Últirnoe años (Añorve, 1'.:)ij4). 

T)a.da la demanda que requieren lor. ~ranaee centroe de población 

respecto a la leche pasteurizada y a que au deficiencia en el abae

to repreRenta Rerios problema" AocialeR, el p;obierno del !'lexenio de 

1~76 a ig82, c~t&b1eció un PROr,RA.VA n& FOMENTO A LA PROUUCCION, PA~ 

T!:ó:URIZAí:ION ., r:nXl"lTRIALI/,At;ION n:;; LA L3CH3 n& VACA, publicado en 

el riurio oficial del 28 de diciembre de 1931. Lu eFencia de eete 
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prop;rama fue la de compensar la falta de incremento de precio e, su.!?_ 

Gidiando lae tasas de interé,. crediticia!' y otorgando Cortificndos

de Promoción Fiscal (C~PROFIS), llevando como componente~ adiciona

les el li~ar el precio de la leche al salario m!ntMo y fomentar el

incremento en la producción y productividad. 3sta "ºlución teórica

no pudo llevarse n la práctica, principalmente por involucrar a de

masiadas dependencias gubernamentales y no definir claramente una -

mec!Ínica operativa adecuada (Afiorve, l··J84). 

En 1983, el ~jecutivo Federal publicó en el Diario Oficial del -

5 de abril, el PROGRA!1'.A ESPi::CIFICO T>E PílODUCCION, ABASTO Y CONTROL

DE LECHE DE VACA 1J83-1988, cc..n objetivos similarep al Prop;rama an

terior y •retundo de evitar la falta de coorOinación y ambiguedad -

en la mecánica operativa. 

Pare lo anterior .,., creó un grupo de trabn,io :.i.u:dliar de1. C}obin~ 

te A~ropecuario, estableciendose la coordinación y la mecánica ope

rativa deseada,.. Sin emba.ri:;o, tran~curre 1'383 y no '"' lop;ra le rea.= 

ción eBperuda clel productor lechero, infl.uyendo, por un l.ado, el -

precio de la lecho inferior al que l.os incentivara ha crecer y, por 

otro, la fa1ta de rocur~op de la federación pur~ huc~r ¿f~ctivoo -

lop benefician fiscaleP comprome~ioos. 

En enero de 1Jo4 el probl.emu de la falta de leche "e agudizó, y

fue cuando el ;.;jec!..ltivo Federal instruyo a <;ECOFI para que, con au

xilio :'!e la ~ARH, f1..jRr11 un nrecio baae que repre"entara una utili

dad del 20 < sobre los coctoF de producción por litro de leche, ma~ 

teniendo la posibilidad de continuar con los aubsidios previsto!' y

efect•;.ando revinione.,, de precio" en foI'!la cuatrimeotrel. Esta últi

ma medida provocó un& reacción positiva en los productores lecheros 

principalmente en aquell.os ligados con la oferta de la leche para -

pasteurización, lo que se refleja en el crecimiento de le actividad 

..;er1alado con anteri.oridud paré\ 1984 .Y 1985, f",in e:nbargo, las revi-

~ionep cuatrimestral.es de precios no han sido cumplidad en su tota-
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lida~. provocando que loe productoree or~izadoe e integrados bus

quen la diversificación mediante la producción de derivadoe lácteos 

que mejoren el precio de la leche, pero que afecte la oferta de le

che fluída pasteurizada. Cabe mencionar quo le producción anual de

leche en M~xico se eetLma en 6,869 millones de litros ante requeri

mientos netos de 9,414.6 millones de litros, cuya diferencia ee cu

bre con una crecienttj lu,porto.ció~ ::!e lBcht:1 ~n -pol.vo. Para 1988, se

eatime que la población demandará un total de 10,115 millones de 11 

tros, 10 que obli~a a reorientar 1ae tendencias de 1a estructura 

Productiva (A~orve, 1984), 

Asi pueP, ya no es noticia que los productores de leche en Méxi

co atravin,,on por unu etapa difícil al dedicares a u."la actividad -

que ha re~ultado poco rentable en loe Últimos años, a~bido a dife-

rentee factores; en coneecuencia, le producción nacional de leche 

muestre una marce.de. tendencia a dieminulr. ~ate fe.ltante, como ya 

se mencionó, se ha ido llenando con crecientes importaciones de le

che, io cuel ov ~uu~i~~ ~anv~nlenta para e1 país, que aumenta su d~ 

pendencia alimentaria de otros países y gasta divisas tan indispen

sables, 10 cual no se justifica ya que México tiene amplios recur-

eoe naturaiea para producir esto tipo de alimentos, faltando sola-

mente una adecuada política de estímulos que haga atractiva esta a~ 

tividad para loe productores (A:l.varez, 1984). 

El. eutudio completo de la leche ha sido elevado a 1a categoría -

de clencia por alguno a autores ( "iactología"), Aba:rce. Wl campo cuya 

extenuión es sumamente considerable, ya que se relaciona con numer~ 

eae y variadas diciplinaa. 

La leche es una emulBiÓn de materia a;raea, en forma g1obuiar1 en 

un líquido que presenta analogía.e con el plaflllla sanguíneo, Este ii

quido ee .asimismo, una suspensión de materias protáicae en un suero 

con~tituido por una solución verdadera que contiene, principalmente 
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l.actosa y !1Bl.e8 mineral.es. 

Por lo tanto, existen en l.a l.eche cuatro tipos de componente~ im 

portantess gra'5!ls + proteínas (caseina y albuminoides) + lactoga 

+ sal.es. A ello,, "e añaden otros componentee nl.lDlerOAOs, presente., -

en ca.ntidndc!'I rninirne.,,: lecitinas, vitarninaf", enzimae, nucl.eóticlos,

gascs cUs•iel.to .. , etcétera (A1ais, 1970). 

tud de su al.to contenido y adecuada proporción de proteína animal.,

~rasae, carbohidratos y calcio, asi como otros nutrientes y vitami

nas, por l.o que 8e le conRidera el alimento máR completo que exif'te 

en la naturaleza (Ruiz, l.982). 

Para tener una visión más el.ara de l.a probl.emática del. consumo -

es neceourio tener en cuenta, que la insufici~ncia en la producción 

de l.eche, ha ocasionado que el 40 ~ de l.a población no consuma l.e-

che con regularidad. La situación ee aun múe grave Ai se considera

que el. 65 ~ del. conoumo, corre!lponde a la población adul.ta y que es 

e:: l!:!ñ !!::-ee.:; '.!:-bena~ en aon-:' ... ~"' ñA lR ma:vor proporción del. consumo 

que ee ce el.red8dor del 70 ·€ (Del. Programe de Fomento a l.a Produc-

ción, Pasteurización e Industrial.izactón de l.a Lech• de Vaca. -----

1.982). 

~sae el. punto de vista nutricional., l.e l.eche tiene un l.ugar im

portante entre los productos con mayor contenido proteínico y vita

mínico; pero dentro de l.os el.ementoA étnicoe-nutricional.ee, ee des

taca entre la población rural., que un al.to porcentaje presenta pro

blema~ parli l.a digestión de l.a l.ech• fl.u!aa. eppecial.mente l.a de -

&scandencia indiRena; además, existen hábitoA de consumo al.imenta-

rio apociadoe a diferentes estratos de in~re8oP, debido a una cul.t~ 

ra y una ideol.og!a de el.ase asociada a éstos (Leincr, 1983). 
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Marco r.eneral. 

))entro del marco de prJ.oridadee ee!ialado por el Gobierno Pederal y

atendiendo a Ru funci&n de generador de de"8rrollo del Sector Agro

pecuario, PIRA ha efectuado un análieie profundo de la problGmática 

de la actividad lechera y diseñado un Programa Especial de apoyo f! 
nanciero y de eerviciOR que permita el mejoramiento y crecimiento -

óe la lechería nacional. 

La creaci&n del Pro~rama PIRA para el Incremento de la Lecher!a

Pwnil iar, ee contempl& deade 1983 y en forma Piloto pudo eer lleva

do a la práctica en 1984, iniciándose en Chihuahua, Jalisco y Mi--

choact!n. 

Aun cuando en 1984 termin6 con s6lo trae asesores técnicos fun-

cionando, para 1985 el crecimiento del Programa super& todas las -

perspectivaA de las instituciones involucradas. 

PROBLEMATTCA T>B !:~- P!!Q!}!J'CC!C:? l.ECH.DRA ii.!i r,¡3Xl:Cús .La lechería en

México se puede dividir de acuerdo a auo caracteriaticae en tres -

oistemae principales de producci6ni 

LBCH3RIA ¡;;::;p,;:crALIZAnA ALTAMBNTE: TE:C!UPICADA. 

LECH~RIA TROPICAL TJOBLE PROP09ITO. 

LECHERIA ESPECIALIZADA EN PE~UEr1AS EMPRE:SAS DE NIVirr- FAMILIAR. 

PRODUCCION LECHERA 8SPECIALIZADA ALTAMENTE TECNIPIOADA 

Se localiza en lae regiones áridaA y sem.táridae del norte de la

Bepública y en la zona templada del altiplano, principalmente en r! 

gione~ como La Laguna y entidades como Baja California Norte, Esta

do de Méxi.co, A,.uascalientea, ·~uerétaro, Guanajuato e Hidalgo. Sua-



princi¡::ales característica., "ºn: 

&l sistema de manejo predominante es la estabulación, y la dieta 

del ganado se basa en f'orrajee de corte y alimentos balanceadoe de

ulto nivel nutricional. 

Las laboree agrícolas y la ordeña están mecanizadas; la leche -

proñucidn i:;n def>tina fttn0fH:l~:'!te.1.f!'!.entc e. l.u pc.¡;tou.riz.ación. 

Este üector de productores genera 1,500 millones de litros del~ 

che anual.es, o sean 4.1. mil.1.one!' de litro!' diarios, 1.o que represa!! 

ta el. 22 ~ de la producción nacional.. 

Su importancia reside en que abastecen 1.a 1.eche f'l.uíña pasteur~ 

zada en un 80 ~ a l.as grandes urbee; como 1.a Ciudtid de México, Guad~ 

1.ajara, Monterrey y otrell. 

Dentro do este sector se 1.ocal.izan 1.os grupoe de productores que 

han lo¡;¡rado inte¡;¡rar,.e horizontal. y verticalmente, lo que les ha -

peTrnitido superar J.a criAis de 1.os ÚJ.timo" años. 

Se considera que sus establ.oe cuentan con hatos de 230 vacas en

promedio, expJ.otánc~'ª aproximadamente 350,000 vacas Hol.stein. 

Bn este sistema, el. principal problema 1.o constituyen 1.oe eleva

doF costos de producción. 31. de mayor importancia es 1.a al.imenta--

cidn, ya que representa del. 65 al. 75 ~ del. costo total.. Este conceE 

to decide en muchas ocacionee J.a pe:Mnanencia o salida de un produc

tor de J.a actividad J.echera. 

Otro" ª"pecto~ determinantes en el. éxito o f'racar,o de la leche-

ría son la disponibil.idad ñe tierras, 1.a ef'iciencia en 1.a produc--

cidn de forrajes v la poeib11idad de abaetecim.iento de ios mialllOe -
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en épocao cr!ticas. 

El. aprovechamiento rle la capacidad in~tal.ada l!IUbUtil.izada permi

te con rapidez el. incremento de l.a producción de l.eche; ein embargo 

ee estima que el. número do ompre..as nuevae que pudiere.n eetablecer

ee en l.os próximoe años será reducido por loe •. alto" coeto1' de 1.nve.!: 

otón de e"te sistema (Ailorve, l.984). 

PRODUCCION LECHERA TROPICAL D09LE PROPOSITO 

Se l.ocal.iza principal.mente en el trópico húmedo, siendo loo eo't! 

dos má" importante" en eete sistemas Veracruz, Ch:iapao, Tabaaco y -

Tamaul.ipao. Este oiotema ea ha deoarrollado en áreae donde l.a cond1 

ción cl.imática de calor y humedad no permite el. deoarrol.lo da razao 

eopecial1zadas en l.a producción de leche, siendo util.izado, por l.o

tento, ~anado Cebú, oriol.lo y suo cruzas con ganado Suizo y, en me

nor grado, Hol.etein. 

Eota actividad eiguo considerándose colateral a l.a producción de 

carne, siendo ou explotación marcadamente estacional.. ID. inventario 

ganadero de dobl.e propósito eo el. máe numeroeo, pero su manejo DI" .o 

deficiente al igual. que el manejo de pradera~ y pastizal.en. Aeimio• 

mo, no e~cte una infraeotructure edccuedc para transportar y con~~ 

servar l.a l.eche que permita asegurar su cal.idea pare. el. consumo cd

mo f'l.uíaa. 

Eote sistema eo el que produce a menor costo l.a l.eche, aunque ou 

cal.idad no permite general.mente su consumo en fresco por el. hombre, 

teniendo que ser destinada a la induetria11zación y a le el.avora--

ción de derivados l.ácteoe. 

El volµmen total. de procucción en este sietema ee de 1,646 mil.l.~ 

neo de litros de l.eche al afto, que representa el 24 ~ de l.a produc-
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ción uaciona1, exp1otand~Pe ~áe de cuatro mlllonee de vacae de do-

b1e propógito, en hatoe promedio de 40 vacae, Loe nivelee de produ~ 

ción eon bajoe, pero a pepar de l'Ue prob1emae, ePte Pectar ee e1 -

que tiene mayor potencial paru aer rentable a mediano y largo plazo 

dado el fuerte incremento que podría lograrse al mejorar la eficie~ 

cia en el manejo del ganado v lae praderae, por eue bajo,. coetoe de 

producción y menor inver~ión por vaca (Añorve, 1984). 

PRODUCCION LECHERA ESPECIALIZADA fil! PEQUE?>AS Er;.PRESAS DB NIVRL -

FAMILIAR. 

~e 1ocaliza en la zona Centro-Norte de la República, principal-

mente CI' lo,. estados de JaliE<co, Chihuahua, Michoacán, r.:éxico, Du-

rango, r.uanajuato, Puebl~ y Querétaro. 

Loe nive1ee de producción, tecnificación e inversión son bajoe,

v la alimentación de ~u ganado Re baea en forrajee y eequilmoe que

genere el propio productor en RU empresa, o que ee producen en la -

r:ú~rna zona. El. uao de a1imentoe balancearlo" a!'\ ln¿;.üocu.c.ao, ::-.u d~f'".!l 

dencia del exterior ep reducida y lo~ coPto"' directoe por mano de -

obre son prácticamente nulo,... 

J,a mayor parte de la le che pro elucida E<e comercializa bronca, di

rectamente a1 con~umidor o a la induPtria a travee de intermedia--

rioe; lo,. productoreP carecen de organización y no tienen acceeo a

las servicioe del Estado. Sin embargo, 1a aportación de epte sector 

e la producción nacionni e~ de 54 ~. ee decir, 3,714 mil1onee de li 

trae anualee, que equiva1en. a 10,2 millonee <'.le 1itros diarion. Cue!l. 

ta con 5J0,000 vaca" especializadae v 1,549,000 vacan de dob1e pro

póc,ito, con un promedio de 10 a 12 vacas por hato (Añorve, 1)84). 

Conforme a la problemática descrita y dentro del lineamiento de

t•u Prog"ruma Genera1 de Incremento a la Producción de Leche, FIRA ha 
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integrado programas ~spec!ficos ~ara cada uno de los sistemas de 

producci6n anteriormente citados, siendo el correspondiente a la L~ 

cher!a Familiar el de más reciente creaci6n, en base a sus alcances 

econ6micoa y sociales. 
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III.- OBJETIVOSs 

a) Incrementar l.e. oferta de l.eche fre.,ca proveniente de 1as regio-

neo templ.adee y eemióridas del. pa!s y buecsr que cada vez mayores -

vol.úmenee ee destinen a 1a pa.,teurización pe.~ eu coneumo como l.e-

che f1u!ds. 

b) Incorporar pequeños productora" l.ccheroe marginsdoR del. crédito

instituciona1 y de l.os servicios, dentro de un programa de increme~ 

to y mejoramiento de l.a actividad l.echera. Lo anterior, bajo l.ae b~ 

ses 1ep;a1.ee de organización y apoyados con l.oe servicios de PIRA y

de diveraor. or~nismos del. sector agropecuario. 

c) Mejorar el. nivel. de vida de 1.os pequef'los proauctor'.'!s de 1.eche y

eu familia, en baso al l.ogro de mayores ingreeos provenientes del. -

incremento en l.a producción, reducción de costos de producción y ~ 

aumento del. precio de sus productos. 

d) Logre.r b 1&1:~-v pl.ü.;:;o el ~~e~t~ ª" lof' hatos 1echeroa familiares 

con apoyo de mecanización, que permita seguir util.izando básicamen

te l.a mano de obra famil.iar. 

e) En e1 a.,pecto de producción de l.eche, conseguir un incremento -

del. 50 ~ sobre el promedio actual. de eua hatos, en base a une mejor 

al.imantación, mejoramiento en l.a reproducción, reducción de mortal.!, 

dad y mejoramiento genético del. ganado, 

f) Reducir l.os costoe de producción en fo:rme rel.ativa, a través de

l.a adquisición organizada de loe insumos, incremento en l.a produc~ 

ción aP.r!col.a-forrajera, uso adecuado de al.imentos ba1anceadoe y l.a 

producción de éstos por l.oe propioe productores y la se1ección pau

l.atina ne· BU "8-nado. 



IV.- MATERIAL Y METODOSs 

E1 mater1e1 ut111zado para ia el.aborac16n de eota teoio, fue pr~ 

porcionado por el. ?ondo de Garant!a y Po~ento para 1.a Agricu1tura,

Ganaderia y Av1.cu1tura (PIRA), ubicado en Inc~rgentee 1ur # 2375; -

as! como ia 1nforeac16n accesoria recabada en in Secretar!a de Agr,! 
cul.tura. y Reoursoo Hidrau1icoe, con ubicación en Insurgentes '.;ur -

# 476. Dicho lilateria1 con,.istía ea .fol.1.etoe y ar-ticul.oe. 

M&TODOLOGIAt 

a) SEL~CCION D& ARRAS CON DE':ARROLLO IMPORTANTE BN LECHBRIA PAMI--

LIAR. 

b) ORGANIZACION DE LOS PROIXJCTORER BAJO CUALQUIER FORMA RECONOCIDA

LEGALli!E:NTE. 

e} A~XSTBNCIA TECNICA INTEGRAL. 

d) CAPACITACION TECNICA-PRACTICA DE LOS ASE<;ORES. 

e) CAPACITACION PRACTICA A LOO. PRODUCTOREq, 

f) OTORGA1"IENTO DE CRBDITO·• REPACCIOHARIOS, DE AVIO Y PRRNDARIOO.. 

g) A7'0CIACION DE LO'; GRUPOS DE LECHEROS l"AMILIARES CON L0!3 PROIXJCTQ 

RES COMERCIALES. 

INVENTARIO DE GANADO BOVINO PRODOCTOR DE LRCHB PARA 1984 (tote1-

naciona1), PRELIMif'<ARs 

GANADERIA ~;,PECIALIZADAs 850,000 Vacae. 

GANADERIA' NO E!•PECIALIZADAs 5,549,000 Vacas. 

NUMERO TOTALs 6,399,000 Vacao, 
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Fuentes ~.A.R.H. 

PRODUCCION Y DEPICIT NACIONAL DE LECHE! nE VACA PAi·A 1984, PRELI

MINARr 

POBLACION1 76,538,400 Habita.ntee. 

R!':QUEltilf.IE:nor 9,414.6 M111one" de 11tro .. (1). 

PRODUCCIONs 6,680.0 W.illones de l.itroe. 

DEPICITr 2,554.6 Mi11ones de litron. 

(1) El requerimiento anual de 1eche ee calculó confor!lle a1 coneumo

promedio, de acuerdo a1 Instituto Nac1ona1 de ~utr1c1Ón y datos del 

Consejo Nac1ona1 Pob1aciona1 (0.337 ml.). 

Puentes ;ARH. Dirección General de ?omento Ganadero. Departamento -

de Leche y Derivados. (1984). 

USOS Y DI~TRIBUCION DE LA PRO!JUCCION DE LA LECHE DE VACA PARA --

1984, PRELilf.INARs 

LE".:HE PROCE':ADA (l.): ..••••• 380,040,000 l.itros •••••• 5.54 ~ 

PRODUCTOS DERIVADOS (2)1 ••• 1,481,070,000 1itroe •••••• 21.59 ~ 

LECHE ?LUIDA (3)1 •••••••••• 4,998,890,000 l.itroe •••••• 72.87 ~ 

(l. ) ~VAPORADAr ••••••••• 20,710,::>00 l.i tro "'· 

CONDENSADAr •••••••• 119,710,000 l.itroe. 

POLVO Di>''CR.sMADA 1 •• 4,560,000 11tros. 

POLVO ENTERA 1. o •••• 167,860,000 litros. 

DIETETICA1 ••••••••• 76,200,000 litro ... 

(2) ~UE~ERIAS1 •••••••••••••••••••••• 927,140,000 l.itros. 

MANTE.;UILLA" 1 ••••••••• •..... • • • • 221., 720, 000 1 i tro s. 

CREMAS s •• ••••• ••• •••• •• ••••••••. 1J8,020,000 li.tro:i. 

OTRO<O FRODUCTOS1 •••••••••••••••• 9,700,000 litroe. 
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()) PAST":URIZAr.IONs •••••••• l.,b28,l.40,000 l.itroe. 

L3CHB BRO!tCAs •••••••••• ), 370,750,')00 l.itro ... 

Fuentes qARH. Dirección t;eneral. de Fomento r.anadero. Departamento -

de Leche y Derivados. (l.9134). 

Ill.PORTACION DB LECHE EN POLVO PARA l.984, Y ·;o DI<;TRIBUCION1 

MILLONB~:. DE LITñO'i IPiro;{TA.DC~; •••••• J.., Or10 

LICO!iSA AD;;)UIERE &L s •••••• 60.24 ot; 

CARNATION An~UIBRB ELs •••• 15.50 ~ 

NE';TLB AnQUI3RB ELs ••••••• l.l.. 26 " R~TO DB !,A IfHlUSTRIAs •••• l.2.29 '.( 

Fuente~ Sub~rencia Comercial. de Leche on Pol.vo y canel.R. J»parta-

mento de Leche y Derivado,,.. nirección General. de Fomento Ganadero.

<;ARH. (l. 384). 
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V. - CONTENIDO i 

PROGRAMA PIRA PARA EL INCRRME:-JTO DR LA L&CHB~IA ?AMILIAR 

Bete sistema de producción e~ en el mundo la baee del desarrollo 

de la lechería. En el caso especifico de Méxfco ae importante hacer 

notar qu~ ~uta sector de productores ha podido resistir la orieis -

económica de loe ul.timoa e.~oe. 

El Aistema en cueatión, practicudo por un sector de productores, 

que ue ublcan caHi en su totalidad en el estrato de productores de

bajou ingresos (PBI), reviste e~orni.e importancia, tanto deade el 

punto do vista social., como por el volurnén de leche que produce, y

PIRA está orientando su~ esfuerzos al logro del incremento de la 

producción y productividad de las empresas fa.miliares a travds del

apoyo con recursos crediticios, la capacitación y un programa eepe

cia1 de reembolsos de eoetoe de asistencia técnica integral, en las 

áreas de prüd~cci6n, or~anizaci&n, adminietraci6n, eociolog!a y co

mercialización, oon t&cnicoe contratados por ioü ~ropioe producto-

rea. 

Aei pues, ante la evidencia de que existe en las regiones templ~ 

da:; y ser.iiárld&o de México, ún gran número de productores n1argina-

doe del f1nanciaru1ento y de los servicios eolatera1ee del Retado y

de loe organismos participantes en el desarrollo del sector agrope

cuario. PIRA decidió crear y desarrollar un Programa Especial acor

de con la idiosincracia del pequefto productor naoionai. el cual ee

describe a continuaci&ns 

l.- ~elecci6n de áreas con desarrollo importante en lechería f8.ll.i-

l1ar y prenoción del progrW!la con recursos PIRA, básicamente con p~ 

quef'ioa productores que actualmente explotan ganado l.echoro. 
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2.- Organizuci6n de los productores bajo cualquier rorrna reconocida 

lep;al:nente, con la pre mi"'ª del re "peto al mane jo por la familia de

cada pequeña empre..a en las áreae de producci6n y realizando en fo~ 

ma grupal la co:nercializaci6n de inswaoR, productos y servicios. 

J.- La asistencia técnica integral propuesta como pilar fundamental. 

del mejorau>iento productivo de estas empresas familiares, eerá con

tratada v pagada directamente por lae organizaciones de producto--

rel!I. En lal!I primeras etapae PIRA reembolsaré el costo total de este 

servicio, debiendo de participar lo~ grupoe de productores con par

te de loe co~toe, una vez que se demuestre el mejora~iento de resu!_ 

taclo" de las eu>pre sae e incremeotando oe pau1atinW11ents esa aporta-

ci6n haAta "er cubierta en su totalidad por elloe. 

4.- Capacitaci6n técnica-práctica de los asesores con cargo a PIRA

en aquellos conceptee neceearioe para la mejor atenci6n de la pro-

ble~ática productiva de loe grupo~ asistidos y en funci6n de eus l! 

mitaciones partl.cu1ares de experiencia. Adicionalmente recibirán un 

curso que les de elementoe eob:re organizaci6n de loe productoree, -

eociología rural, administraoi6n, co~eroializaci6n y crédito que -

les permita desarrollar eu papel de enlace entre los grupoe, la b~ 

ca participante, PIRA y los demás organiemos del Retado que tengan

funcioneA de servicio a productores agropecuarios. 

5.- En relaci6n a las teonolog:!a,. de producci6n utilizadas por loe

lecheros familiares, se considera que éetae han sido ap:-opiadae ba

jo las condiciones en que los productores han venido operando sus -

empresas v s6lo se pretende a corto plazo mejorar loe resultados o~ 

tenidos, mediante sencillos cumbios que, además de ser práct~coe 7-

baratos, repercuten de il1I!lediato en beneficios econ6miooe para el

productor. Como aepeoto primordial se consideran loe ajuetee que en 

la ul1~entaci6n del ganado puedan hacerse, desde ls producci6n de -

forrajes y su conservaoi6n, hasta el logro de racione~ balaneeadas-
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máe baratas. 

6.- Capacitación pr~ctica a 1os productores, en aquellas activida-

dc s que vayan aceptando cambios tecnológicos y que per.nitan la co-

rrecta ejecución de labores agropecuarias de producción y ad111inie-

tro.tivus "n t3Us eapre.:3B~. 

7.- Otorgamiento de créditos refaccionarios, de avio y prendarioe,

en :forma opor1'un& y ª'• lus canticlade s aaecu&dae, bu,.cando ci111entar

los buenos resuJ.tados de productividad de esae organizaciones de -

PBI. 

8.- Desarrollo de prograaae de asistencia técnica integral. con me-

tas físicas y plazos fundamentados en un correcto diagnóstioo de la 

problemática de los productorcn, los reoureoe con que cuentan y loe 

apoyos financieros y de eervicios que puedan otorg!Íreelee. 

9.- Mejora de la calidad de la leohe producida mediante prograMae 

de higiene en el ordeno y ~anejo adecuado del ganado, ae! co•o la 

conservac1ón ó• 1.Gct-"'c ::n ~R.nquee ftnfriadorer' ranchex-os y/o centroe

de recepción con tanques enfriadores tradicionaleo de aoero inoxiü~ 

ble. 

10.- Buscar alternativas de mercado en las que la organización per

:ni ta la reducción de inte raoeüia:rio" y /o la elaboración de derivado e 

lácteos, lo que rt>dundará en mayores utilidades para loa producto-

rel" prl.m.arios. 

11.- Asociación de los grupos de lecheroe familiares con los produ~ 

toree comerciales altanente tecnificados a integrados, con el prop~ 

tiit? de formar parte del p,rupo accionista y beneficiarse de las em

pree<ae ., servic'los que estos han desarrollado y que "e traducen en

utilidadep aaicionale" al productor ori•ario que ep eu leche. Esto

se efectura con apoyo financiero de FIRA para la co~pre. de las ac--
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cione,,. 

12.- De acuerdo a una previa selecci6n, ee criarán las becerrae na

cida~ en lae empresas lecheras famillares, para abastecer a éstae -

de loe reemplazoe necesarios y poder incrementar eue hatoe, procu-

rando ser más eficientee en la reproducción y reducir la mortalidad 

de cr!n~ en a~~arro11o. 

&n lae primerae etapas será neoeeario recurrir a la importación de

vaquillae al parto y becerrae que sean deearrolladae en unidadee de 

loe propios productores, hasta en tanto su propia producción de be

cerra!!' cubra la demanda de vaq\lillae de loe grupos •. ,erd. también 

oonveniente adquirir lae vaquillas excedontes y de buena calidad de 

loe grandes productores lechero~ dol pa!~ que estén i111posibilitado11 

para su.mentar ~ue explotaciones. 

13.- Finalmente, en aquellas empreeae de mayor capacidad ad•inietr~ 

tiva y or~anización, podr"'Í darse la po~ibilidad de incrementar •l -

aprovecha~iento ce .eu ¡;¡,¡pc:-!'ici~ Rer<cola a través de lA irriea---

ción, nivelación, ~ejora~iento de la fertilidad, etc, que lee permi 

ta el crecimiento nu~érico de ..u.e hatos en forma económicu, 
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VI. - RESULTADOS s 

Le producción de leche de car~cter familiar en México ee una ac

tividad que se denarrolla tradicionalmente en determinadae zonaa -

del pa!e donde uno de loe principales componentes es le mano de --

obra de la familia propietaria, pero donde también ha sido notoria

lu falta de organización en adquiAición de insumos, venta de produ~ 

toe y otro" ª"Pectoe, as:( como la falta de BAiAtencia técnica a ni

vel ele campo. 

El PIRA habiendo tomado conciencia de esta situación y de la im

portancia del nivel productores·de bajoe ingresos en la producción

de leche inicio un programa de apoyo a nivel nacional involucrando

como componente" de las acciones precisamente, la orge.n12:8ción, el

crédito oportuno y la asistencia técnica de una manare formal a pa4 

tir de 1984. 

Lo~ roBulta<lúe .... tietactorioa que ha tenido el Programa para el

Incremento de la Lechería Familiar, han sido producto de la efioiea 

te y efectiva asistencia técnica proporcionada por el personal téc

nico de la banca acreditante, as! como por le adecuada coordinación 

y cooperación que ex:i ete a todos lo e ni vele e entro el psraonal de -

PIRA y las instituciones participantes. 

Actualmente participan en el Progre.me unidades ganadera.e ubica-

das en el Norte, Occidente, sureste, Sur y Centro del pa!e; abare~ 

do un buen tramo del territorio mexicano, de ahi que la conaolida-

ci&n de este servicio a la comunidad deeprotegide del embito rural, 

ha de ~er una de las premisas que con mayor profundidad se inculque 

a loe Mddicos Veterinarioe Zootecnietas e Ingenieros Agr&nomoe qus

puedan rel.aoionarse con eei;a experiencia. 
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AVANCh'S DEL PROGR,.MA DURANTE l.985 1 

Dur&nte l.985 se util.izaron l.oe servicios de 60 asssoree externoe -

que atendieron a 151. Rrupoe incl.uyendo un total de 2002 Productorcas 

de Bajoe In~roeoe, con 18,928 vacas (Vientres). Se lograron produc

ciones de l.76,400 litros d~ lech~ di&~ios e~~-oximada~antc, quo re-

presentan un promedio de 9. 3 litros/vaca/día/hato, ea decir, apro~ 

madarnente 11.6 litroa/vaca/ordeno, con ci!raP que fluctúan de 8,0 -

en Moreloe a 10,2 en Chihuahua, on eete úl.timo caso representa una

producción ep~imade en ordeño de l.2.7 litros/vaca/día. 

En cuanto a número de vacas en el progTSma por zonas destacan Jali~ 

co con el )6.8 ~ del total. y Chihuahua con el. 24.7 <. Asimismo se -

otorRaron $2685.0 Mil.lonas en crdditos Refaccionarioe y de Avi'.o en

apoyo a este programa. 

En el cuadro siio:uiente ee observa 1o referente a número de grupoe,

productoree beneficiados, producción de leche, etc, desglosado por-

zonas. 



,.... PROGRAMA DE /\SESOR~'.:-'. EXTl=:ll.NOS l"~N 1.lo:CllEI< [I\ ~'AM( LLAR 
N CIPMS A 19•·"> 

·- --t:: • DENCIA REGIOW\T, AS>-:SORES Gl<Ul'OS BEN~:FI- VACA.$ N" l'l<ODUCCION !·'{ •. :·"'\ 

1::;'1'l't.~S N .. NM c111.1< ros 'roTA L/ U [/l. VACA/DIA l''''::•'. .'" 

HATO -vr 1..!1.0_r ·.·~ 

;.:C: :r__Q!?1TE 
J/\!.ISCO 13 52 535 o-J7•1 02.222 6.9 762 .'} 

·!O~T~ 

!l. CHIHUAHUA 14 l7 344 4b76 47,603 l0.2 720.•I 
DURANGO 3 3 26 :no :?, ltl7 8.l ..... 5 
CO/\!iUI lA l 13 103 llJt,O O, •IUO o.o l:.> •• 3. 
T.'\ L:.GU:IA 5 8 360 22 115 23,l7i) lO.l :'1 t·.'1 

J!I> 
Ti.J;.AG;i.J,. 4 ll. llS 540 4,660 9.0 16'1 .3 
PUEBLA l. -2 22 99 091 9.0 3·1 .3 
OAYJ\CA 3 2 •e SO e -6e-- -- ·:579 _:: ____ c·a·.5 - .. .27 .0 

l e;ó 
'--- -·-=--o·-~-o--

Jl..O MOllELOS 3 30 98 764 . 

_CRO-MICH. 
HICHOACAN 4 12 l.14 658 

'lE-N....-1:!'.Q .. 
GU/\NAJUA'ro 6 19 l.60 
Z.ACl\TECAS l l. ·lS. ' :!. ~¡ • 1 .. 1 . 

MESA CENTRAL 
Hl!ll\LGO l 5 83 so;·1 
Kl-:XICO 3 3 43 .711,7 

T o T A L E s 60 151 2002 113928 l. 76, 436 9.3 2Gll5.0 
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AV A>"fC3S D&L PROt;RA.~'.A HASTA l't'AYO 1JE 1. 386 s 

Lee acciones hoste mayo de 1.986, en el. Pro¡:i;re.me de Incremento a 1.a

Lecher!a ?amiliar arroje las eip;uientes cantidadees 73 aeaeores que 

atienden a 20,815 vacas que producen 1.99,310 1.itroe de leche dia--

rios con promedio de 9.6 l.i t_roe/vaca/d!a/hato o sea aproximadamente 

12 l.i troe/vaco/<J:ru/or.,eño. Cifre.a 'lUe rapreeento.n un eumonto del. 1.0 

~ en número ae vacas, 1.2.8 ~ en producción y 3 ~ en promedio die--

rio. 

En lo ref'erente a financiamiento ae han otor~ado créditos por ----

$1.465. 4 mil.1.onee que representan el. 54.6 < del. total. operado duran

te 1.985 y proporcional.mente y en forrna comparativa estimativa al. 

mismo iapso (Enero-Mayo) de 1.985 reaul.ta en un aumento del 31. ~. 

8n 61 cuadro siRUiente se observa 1.o referente a número de grupoa,

productoree bene~iciaaoe, producoión de l.eche, etc, deegl.osado por-

zona e. 



"' "' 

... ·:SIDEtlCIA REGIONAL 
V ESTADOS 

PROGRAMA DE ASto:SOiU:S EXTl,;JUIOS BN L~CHERIA FAMILIAR 
l\VJ\NC't-:S /\ MAYO DE 1986 

ASE'SORES 
N .. 

GfmPOS 

N"' 

Ut::Nf;PI
Ctl\RIOS 

PRODUCCION 
TO'l"AL/DIA VACA/DIA 

P•::·~~;'L'Ar•XJS 

O'l'OllCArJOS 

---------------------------------------------'1.Y\.,~ __ 3_ •.t_i:rJ:'H·J1:.5_ 

1 .f"'("J_DF.N_'~_!:! 

J/\L.ISL~ 

U. CHIHUAHUA 
OURJ\N<;::> 
COA.HUI LA 

I..A. Ll\CUNA 

."'.!.!! 
TLAXCAI..A. 
PUEIH.A 
~RELOS 

OAXACA 

GRO-MICH. 
MICHOAC/\N 

CENTRO 
GUANAJUATO 
ZACATECAS 

~·15A CENTRAL 
HIDALC'.O 
ME:XICO 

TOTALES 

12 

14 
4 
5 

-1. 

5; 

3 
l. 
4 

6 

6 
l. 

2 
3 

73 

60 

l.7 

i·u 
- -----J.Q_ 

20 
17. 

3 
5 

8 
3 

200 

544 6559 

344 '4948' 
35 ,• 360_ 

u.o··. "'l.012 
º.:CAJO_";._•::c,:c'; c;;2S70;:.~ 

. 234 .· 
l.20 ; .. 

124 
252 

:!627 

--· .l.000: 
· -··::iia"· 

205 
... _31.3 

l.87 
1062 

20815 

62267 

50964 
;·2880. 

t1576 
~289tr7. 

,·','' 

-~-,=~,:,:,_ .. ;;,_., _,~_-,;_ - e~-~ 

-1496 
10089 -

199310 

9.5 

ª~º 
9.5 

9.6 

5'>'.1 .2 
..;c._1 
~·7 ;.S. 

4.8 
23.7 
19.3 
64.7-

49.9 

_57 .5; 
19.0 

42_.4 
45 .7 

l.465.4 
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VII.- DISCUSIONs 

El ProP.rama FIRA para el Incremento de la Lechería Familiar ee -

empezó a estructurar deede 198), pero fue haete 1984 que ee autori

zó eu operación en plan piloto coneidornndo loe Retados de Clúhua-

hua, Jalisco y ll:ichoacán como punto de partidfi; eetoe Betadoe f'ue-

ron seleccionHdoe por eu importbncia on número de productores lech~ 

roa familiares, número de vientres en eJCpl.otac1Ón 1 volumen de lech~ 

produci~o y tr~dic16n en ~e~a actividad. 

Para 1985 Ae apreció que tanto loa productores como la Banca PªE 

ticipante y PIRA, coneideraban eAte Programa adecuado a las necesi

dades de loe PBI y que permitir!a el deeerroll~ y mejoramiento de -

la actividad lechera, 

Para la ejecución del Pro¡::rema ee han considerado algunos elemea 

toe que ee describen a continuación• 

~elecc1&n de 1h·eeo. Se hac" por áreas donde exista l.a actividad l.e

chere en empreeas familiares bajo oietemas tradicional.es de produc

ción. General.mente estas peque~as empresas expl.otan diversas líneas 

agrícolas y ganadere.e, siendo lee de mayor popo ceonóm~co l.a 1eche

re, aun cuando reau1tan de gran importancia loe efectos de las -~

otro.e l!neae agropecuarias. 

ldent11'1cncid'n de l!derae, Deteccid'n de aquel.loa pro_ductorea que, -

además de buenas referencias sobre HU aolvenc!a moral, sean l!deres 

reconocidos en la comunidad. Alrededor de ellos ee busca la forma~ 

ci&n de grupoe de productores con similares caracter:!sticae de e.ol,

vencia, con tradición en la explotación lechera y realizando la se

lección de eocioe en forma voluntaria con conciencia de au reeponB!!, 

bil.iaaa solidaria ~ con respeto a l.es decieionee de manejo producti 

vo de cea~ peque~a empresa. 

Or~antzacid'n de sujetos de crédito. Se inician loe trabajos de or~ 
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nización 1.e'1;a1 ñe1. sujeto .-'e crér.ito con p&rticipación ae las auto

ridades ejida1.es y lee in~tituciones correspondientes, con el obje

to de establecer el ~ietema ñe organización que más se adecúe a loe 

ceracter!eticas de cada grupo de productor<Js, contando con 1.a apro

bación de 1.ae autoridaaos correspondientes. 

Diap;nóetico amprcearia1. Se efectúe un diagnóstico sobre 1a situa-

ción de 1ae pequeñas empresas que se orp;anicen, con e1 objeto de d~ 

terminar los recursos de que disponen, 1aa limitaciones que enfren

tan y 1ee ventajas en su operflción. 

Programa de inversiónee. En forma conjunte, 1.ae inetitucionee y loa 

productores fo:rmu1.erán un progrs~a de inversiones que auxilie e1. d~ 

sa.rrol1.o de eue explotaciones y se definan necesidades de servicios 

que ofrezcan 1.a seguridad en loe resultados productivo-financieros. 

Estos servicios se refieren a les P.ar&nt!aa do recuperación, capac! 

tación de loe productores y la asistencia t~cnice integre1. a eu P:r::2, 

yecto. 

Contratación de asesores. Loe productores organizados contrataran 

técnicos de n!7el licAnciatural Ingenieros Agr6nomoe zootecnietes y 

)lédicos Veterinarios Zootecniete.s, para que do,,arro11.en un prot!;1'üwD. 

de BPistencie técnica inte¡;;re1. en 1oF aepectoe de producción, orga

nización par& e1. trebnjo, comercialización de insumos y productoe,

eervicios de crédito, administración, contabilidad y eocio1.og!a. E~ 

te Progre.me debe ser di peñado por el. a"'""º;,.' en oeee al diBMÓstico

efectuedo e los grupos que atiende y sometido a consideración de -

loa productores y opinión de FIRA y de 1.a Banca participante. 

Pago de esepores. Lo efectúan los productores apoyados con un reem

bolso de costos ae asistencia técnica de FIRA, que puede ser de ha~ 

te el 100 1. en el primer año. Lo" ¡;;rupop beneficiadof' con este ree~ 

bolso Pe comprometen e participar en parte del costo del asesor en

ferme creciente de ta1. manera que, en la medida do que se dernuef'tre 

e1. efecto benéfico de la eeistencie tJcnica inte~rei, Fe absorberán 
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mayores proporciones del. costo de este servicio hasta ser cubierto

en forma total. por l.os productores. 

Selección de aee~oree. PIRA auxilia a l.oa grupos en la selección de 

aeeeoree, buscando l.ae características personal.ea y profesional.es 

que garanticen un adecuado funcionamiento. De hecho, se practican 

eAámenee paicométricoa y de conocimientos técnicos que indiquen, 

además del. nivel. de preparación y experiencia profesional. de loe 

candidatos, la actitud hacia el. trabajo con pequefioe productores en 

zonas rura:tea, l.o qutj implictt vivir en comunidades poco deoarro11a

daa y realizar trabajos de campo prácticamente al. l.00 ~ de eu tiem

po laborable. Además la actividad lechera reclama con frecuencia el 

trabajo en horarios eopecial.ee y d{ae comunmente de asueto, lo que

requiere una disposición y entrega del asesor que sol.o ee l.ogra_en

quienee tienen l.a vocación de servicio. 

Capacitación de asesoras. Como complemento a esas características -

positivas en el. cendidato, PIRA con cargo a sus recursos otorga cu_I 

sos de capacitación previa a la contratación de loe asesores en as

pectos técnico-práoticoe y en l.ae áreas de organización, sociolo-~-
,., .... -

cruuJ."LU• 

tiene como objetivo básico cotar al candidato de las experiencias -

prácticas, que le permitan mayor seguridad al desarrollar su ].abor

de aeeeor!a técnica integral. en l.a actividad l.echsra. 

Programa de activida~~e y e~i9tencie t~cnice. Une vez contro.~ado el 

asesor por l.oe grupos de productores y con el visto bueno de ia Ba;g 
ca participante y de PIRA, éste procede a elaborar un programa de -

actividades y asistencia técnica, que anal.izará con loe producto--

rea. Si el. programa es aprobado y cuenta con opinión favorable de -

las instituciones participantes, se llevará a cabo procurando cum-

pl.ir l.ae metas establecidas tanto en monto, como en tiempo, eval.ull:!:!: 

do periódicamente ims avances y resultados. 

Prioridades de asistencia técnica. Lae áreas de acción donde se co~ 
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e1de:-a pr1or1 tar1o inici"r el progrnm" de &isi etenciH t.! cnicH "e en

le orp;an1zaci6n de productores, v& '1Ue entre otros beneficios F<e 

pue~en ~arantizar el abasto de insu~os difíciles de obtener y la 

comercializaci6n de eus procuctoe, traducilndo!'"e en reducci6n de 

costos de producción -:-· ;nejorcs precios en el mercado. 

Ot:r;i acci6n import&nte paralela a la de comercialización, se refie

re a pequeños cambios en los sistemas de producci6n; estos cambios

deberan efectuarse en aquellas ér<ons que reflejan una mejoría econi 

mica inmediata pare el productor y que no repróaóntcn p:::-oblemñs se

rioe de inversi6n o de realización prúcticu. Un ejemplo adecundo se 

refiere a mejoras en la alimentación del gunado, que puede ser me-

diente el ensilnje ae forrajee o cultivos espec{ficos (maíz o sor-

go). Esta modalidad en la conservación de forr.,jes se traduce en un 

elevndo beneficio económico pare el lechero familiar, en la época -

crítica de producción de forrajee y que puedo llego.r a reducir has

ta en un 25 % loe costos de alimentación. 

Acciones de consolidación. Posteriormente podrén mejorarse y/o mod! 

ficarso otros aspectos de manejo de la empresa, que también reperc~ 

ten en ei costo y en los niveiea de pruU~c~i6n. Co~o ej~mp1o ee ti~ 

nen los aspectos ae sanidad animal y rep1~ducción, las construccio

nes e instalaciones, la producción y consorvaci6n de forrajea y es

o.uilrnos a.o;ri'.colas, forma de a·dministración al ganado, los controles 

procuc.tivos :; con.tablee, etc. 

EP también recomendable utilizar sus pequeñas empresas pare demoa-

traci6n de resultados, buscando que sean ellos mismos qui.enea comen 

ten las diferencias entra el sistema trad1.ciona1 uf1ado y las modal~ 

aades incorporadas. Si esto funciona desde el punto de vista utili

dades para el productor, conviene programar el adiestramiento de -

los socios p&ra dominar el sistema tecnológico de innovaci6n, y loe 

apoyos con recursos en dinero e inf\umoa necesarios para ou ejecu--

ción. 
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Otrue accionep de asistencia técnica. Otra.e acciones que se eetuv1.~ 

ron implementando al inicio del proP,r&ma en beneficio de estos gru

pos, fue le eeietencia técnica para la selecci6n de proveedores de

vaquillae Holstein al parto, y en algunos casos becerras Holetein -

para eer deearrolladap en México, al reepecto ae logre.ron buenas c~ 

tizacionee de compañiae exportadoras de ganado en los Estados Uni-

doe, pero en la actualidad la compre de dichas vaquillas resulta -

inoperante, debido a la devaluaci6n del peso mexicano con reepecto

al dolor. 

Por esta razón ea imperioso ineietir en le crianza de las becerras 

nacionales, mejorar su calidad ~enética a base del uso de toroe po

sitivop ~ mejorar au manejo, que permita hacer llegar a la lactan-

cia a un mayor número de lea hembras nacidas en el peía, en Óptima.e 

condiciones. ~i estas acciones se desarrollan con celeridad en Méx:!:_ 

co, se podrán tener reeueltae en gran parte lee necesidades de aba~ 

tecimiento de vaquillas a loe establoe, para reposición y/o incre-

mento de loe hatoe. 

Loe mecaniemoe para criar y desarrollar becerras lecheras en México 

aon variados y au eelección dependerá de la conveniencia para loe -

productores, pudiendo enunciarse las alternativas eiguientees 

Criadas y deenrrolladee en loa propios establos de loe lecheros. 

Criaoaa y desarrolladas en centros especializados, propiedad de

los productores, bajo un sistema de organización que permita su ad

ministración por loe propios socios y tener financiamiento y servi

cios del Eotado. 

Cri&dao y desarrolladas en centros especializados de organiemoe

del Estado bajo divarese formas de negociación (venta, maquila, as~ 

cioción, etc). 

Criadas en los establos y enviadas a desarrollar a regiones con

tierra y agua bliratae, que permitan producir forrsjee de corte y/o

pastoreo a precios tales que hagan costeable esta actividad en Méx~ 
co. 
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PIRA, en todo!' e~tº'' Cb~,os y otras alternativas que resultan via--

bles, está apoyando con :finF.nciamiento y sorvictos a loB producto-

res, bu~cando la posibilidad de ser euto~u:ficientes, como país, en

el ab"l"tecimiento de v&quillaa pr,ru 1.Rs empre<:a!'.1 1.cchorr•s. 

Paralelamente se está sigui.enrlo una e<'trc"to~e en el Programa, que

permite el mejoramiento l".enético del i>;Sna'lo bese en propiedad ec--

tua1mente de los lecheros f'amiliorP.s:, y '1Ue con;.ir;te on1 

Capacitar a los productores pera que realicen la inneminaci6n a~ 

tificie1 de ~un hembrQ.~ lei'='h""rn~, cu~n~~o ~!.:tén Ci:;puostos & úOopt&r 

este sistema de ~eproducción y :financtor el equipo necesario (thcr

r.io, pipet&s, guenteB, etc). Adicionalmente, ª"esorarlo" para que ª,2 

quieren, en les mojare~ condicio~~r- de precio y calidad, seMen de -

toros positivos, ya sea probados o de aventuras genéticao de compa

riias ,,eriao. 

Cuando no es factible la adopción de la in~eminacfón arti:ficial

y se deba eeguir usando la monta directs, "ª entá aeeflor,.ndo a los

grupos pdra que compren a la SARH Rementúl~r, provonientos del Run-

cho G. 3. e precios un poco por encima de f'U valor como come, y --

dependencia en el E"todo de Quer6taro, donde adquiere el nacer los

becerrof' hijo" de vacas de alta producci6n y de toro" de gran cali

dad, pare crir-rio~ y CeBarrol1arlos hu.stn los 12 meses ae edad, en

que son vendidos e productores lecheros. 

Esta ~encilla acción repercutirá de inmediato en l& producci6n -

óo mejore" becerras paro los productores y que, '1i o::on criBdBP Y d~ 

narrolladee en buenep condiciones, incrementarán e mediano plazo el 

promecio de lactancia de sus hatos. 

Los ren~loneR más comunes de :financiamiento dentro de este Progr&ma 

EPpeci11l de Incre:nento & le Lechería ?&miliar "ºni 
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CRSDITO HEPACCIOUARIO. 

En formR 1noivtr,ua1 por empresa familiar ~e rofaccionans 

Y.ejoramiento o conPtrucción de pequeños eatab1os. 

8Ptob1ocimiento de forrajee. 

Compra de equipos pr•ro e1 eptoblo (botes 1echeroe, herramientas, 

etc). 

Crianza y desorro1lo de eue propias becerras, cuando á,..tae porm~ 

nezcun en AUa hatos para le producción de 1eche. 

En forma ~rupal, preferentemente Pe otorgan cr&ditoe a asociaciones 

de ~rupop de productores familiares, para loe conceptos eiguientees 

Adquisición de maquinaria a~ríco1o, implementos, enPiledoras, Pi 
cadoraa, molinos de martillos, remo1queP, etc. 

Adquisición de vehicu1os para el transporte de 1echa para su vea 

ta y traneporte de insumos paro 1as empresas (forrajea, concentra-

dos, fertilizuntea, semi1lae, materiales para construcción, etc). 

Cün.,trucción de bodegas para almacenar forrajee, concentrados y

otros inf'\.UllOB. 

CREDITO DE AVIO. 

Compra anticipada de forrajee, pare ser uti1izedos on 1as épocas 

críticas de1 año. 

Producción de maíz y sorgo, y au ensilaje. 

Adquisición de concentrados o ina\.Ullos para preparar RUS raciones 

a1imenti cia e. 

AdquiAición de1 Aemen, nitrógeno líquido, medicinas y vacunas el 

mayoreo, etc. 

AdquiAición de otros insumos en forma organizada que permita ab~ 

tir sus precios y ase~rarles abastecimiento. 
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CO!lERCIALI ZACION DE L ':CHE 1 

Ee importante poner en claro la forma en que ~e canaliza la le-

che que ee Obtiene en las pequeBap e~rupacioneo formadae por el --

FIRA, la cual Pe dietribuye de la siguiente maneras 

- A trevé~ de cent::-':le ce acoplo de paeteurizadorae comercialee, pa

ra su poRterior venta como leche flu{da. 

- A través de la Compañia Neatle, para cer procesada y presentada -

al consumidor como producto indu~trializado. 

- A travee de la microinóuPtrta, donde ce obtienes Qu~eo, manteqW.

lla, c¡-ema, etc. 

EP pertinente hacer la aclaración de que en el medio rural la l~ 

che bronca ee vende a precios auperioree al oficial, eeto ea conse

cuencia de1 inte:rmediari~mo que impera "n ~l medie, le qu.o t1iriminu

ye lo~ ingresos del productor Primario, aparte de que expende ~u -

producto e un mercado fluctuante. Ee aquí donde la interveneión de

PIIL\ ha traido beneficios a lo" PBI, contactando rnercadoe eeguroe -

para su producto lo que redundará en mejores precios. 
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VIII.- CONCI,USION:::S: 

La actividad lechera nacional en loa Últimos 15 años ha tenido -

.un lento desarrollo; su participación en la producción pecuaria b~ 

ta ha ido disminuyendo considerablemente. 

Desdo el punto de vista nutricional, la le~he es el alimento m!Íe 

completo que existe en la naturaleza, por lo qu• es fundamental que 

esté presente en la dieta do lactantes y do personas en crocimion-

to. 

La producción de lecho eo realiza bajo tres sistemas do oxplota

ción 1 Lechería Especializada Altamente Tecnificada, Lechería Tropi

cal Tloble Propósito y Lechería ~epocializada en Pequenae Empresas -

de Nivel Familiar; el primer sistema lo constituye ganado especial! 

zado, adopta mayor tecnología en la producción y comercialización,

ee el que registra loe mayores niveles d• producción y tambi'n loe

mayo?"fle costos. Loe otros dos sistemas, están constituidos por gan~ 

do especializado, criollo y Cebú y cruzas da éstos con Pardo Suizo

Y en menor grado con Holetein; utilizan escasa ó nu1a tecnología, -

el manejo general del hato es ineficiente y loe niveles de produc-

ción son bajos, loe costos do producción son menores que el altame~ 

te técnificado. 

En el ei eterna de Producci&n Lechera Eepeciali zada en Paquef'!as E!!! 
presas de Nivel Familiar, la mayor parte de la leche producida se -

comercializa bronca, directamente al consumidor o a la industria a

trav~e de intermediarios; sin embargo, la aportación de este sector 

a la producción nacional es de 54 ~. es decir, ),714 millones de l! 

tros anuales, que equivalen a 10.2 millones de litros diarios. 

Loe pequeños productores lecheros trabajaban en forma totalmente 

aislada y en la mayor parte de loe caeos marginados del cr,dito y -

de los servicios, debido a su carencia de garantías hipotecariae y

al reducido tamaño de su empresa, que hacen incostoable para la bSE 

ca el atenderlos en forma individual. Tradicionalmente ea ha preeen 
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tado reaietencie de eptop ;:::-cductor~s e lB organización, debido a -

la condición de colectivización que pe imponía como premisa. 

Dentro del Pro~rama ae presenta la condición de organización, con -

respeto al manejo individual de cada pequeña empresa en su área de

producción, y colectivizando ali;unos servicios, como POns 

Comercialización ª" ineumoe, 

Comercialización de leche y otros productos. 

Capacitación de loe productores. 

Otros que acepten loe productores por mejorar el resultado dires 

to de eu explotación. 

La aceptación de loe productores bajo eAtoe mecanismos de organ! 

zación fue lograda, y aRimi~mo se contó con la participación del -

Sistema Bancario, que apreció que podría colocar recursoe de cr~di

to a loa PBr, con seguridad de recuperación y generando verdadera-

mente deeerrollo del Pectar. 

Aun cuando 1984 terminó con sólo tres asesores técnicos funcio-

nanao, en 1985 el crecimiento del Programa superó todas las perepes 

tivap inRtitucionales, finalizando ol año con 60 asesores de nivel

licenciatura, contratados por 151 grupo" do PBr, incluyendo a un t2 

tal de 2002 productores lecheros. 

La razón de esta fsborable reRpuesta de los PBI lecheros con em

presas de nivel familiar, obedece e que la filosofía del Programa -

es compatible con eu idiosincracis y aprecian en su valor loe bene

ficios de la organización como se oetá menejanao, en la que logra -

obtener apoyos financiero" para aumentar y/o mejorar su hato, redu

cir 9UR costos de producción, mejorar el precio de la leche y, en -

rep:umen, incrementar su!_=!' in~re~os totr·les, prdcticamente con la ex-
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plotaci6n de los mismos recursos que posee. 

Le asistencia técnica que ellos contraten, a diferencia de los 

servicios que truñicionalmente recibían, está encaminada a lograr 

los beneficios en producci6n y en lo econ6mico que lee haga atrsct! 

vo realizar pequefios ct•mbtoe en sus empresas, y además existe pe~~ 

nencia da tiempo completo ~el técnico pare. atender sus necesidadee

y prestar el servicio que ea le requiera. 

Por otro lado, a1 sor ellos quienes paguen til ~sesor, awi cuan~o 

reciban reembolso de PIRA para ese gasto, les otorga el derecho de

vi~ilar loe resultados de eu trabajo, logrando mayor eficiencia en

la asistencia técnica. 

Paralelamente, el participar con ttUB utilidades para cubrir en -

forma parcial y progresiva el servicio dol aeeeor, .hace que exista

interés por aprovechar los beneficios de las ense~anzae y supervi-

ei6n del técnico. Bajo otras condiciones, la asistencia técnica no

ha funcionado con el éxito esperado. 

Programa, habiendo recibido ln mayor parto de ellos cepecitaci6n 

práctica en establos comerciales do las áreas donde trebejan, en 

unidades de producc16n lechera-forrajera de Universidades, o en Con 

trae Demostrativos de PIRA, eobre aepectoe de manejo de empresas l~ 

cheras en que tenían limitnntes de experiencia. Además, recibieron

un curso de dos semanas en BPpectoe de organizaci6n, sociología, a~ 

miniPtreción, comercializac16n y crédito. 

La opinión, tanto de loe productores como de lop técnicos de la

Benca y de PIRA, es que eFta forma de operación del crédito y loe -

servicios.a los PBI, ee el camino para lograr solventar con éxito -

loe requerimientos que en materia de producción léchera tiene el --



país, y que la pro:vecci6n del Prop;rama e" "'1u"/ &mplia, :rn que sue 

re!'ultados "eran mejor cB"tAlogtidoe a medinno y lRrgo plazo en l.a 

oferta nacional de leche. 
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Aei puee:, el Pro"rama para el Incremento rle lo Lechería fl'umtl.iar 

no!' da la pa~tu a !'e¡ruir para alcanzar moyores producciones de le-

che y por ende, cannlizBrl.a pare <'u con!'umo como leche fluída. 
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IX.- ALTERNATIVAS DR SOLUCIONs 

OptiMizar 1a producción de forrQjee pare mejorar ia alia•ntao1Óa -

del gnnado, alcunzanao con eeto mayor produccióa de 1•oh• y a~e --

ori&" por va o a. 

Eetablecer lae foraae da prevención, contr~l y tratamiento d• 1ae -

prinoipalce enfenaedadee que afectan al ganado boviao 1eohero, para 

•vitar perdidae de leche por o~t•~ cauG~e. 

Control de precio~ no solo de la l~ohe, eino tambi4n de loe inewaoe 

utilizados por la ganadería le~hora, principalmente aliaentoe, aed~ 

einae y equipo entre otroe. 

I•p1e•entar u.na ..::yor e~icRcia real ea 1a ap1icaoióa d•l progra.aa,

para gw.naree la confianza del pequeño prod~ctor y por ende·obt•n•r

mayor cooperación de eu parte. 

Se deben formular prograaae que asten acord•e a la reo.l.idad de nue~ 

trc =~di~ ~ ~o eolo por bacer prograaae ein teaer en cuenta 1as ne

ca eidede e que iaper<ila en las zonas ruralo~, bQ.eandose en IU2a 1avee

tigacióa profunda para noder for~ular 1oe objetivos a 1ograr y ae!

se tengQn an ne jor concep.to l.OJ.'1 programas que ee realizan, eea 

quien sea, 1a institución que loe 11eve a cabo. 

Pinalmente ee debe de facilitar 1a aeiailación coap1eta de1 t4cnico 

en 1ae áreae ruralee, procurando eu reeideacia per•an•nte ea 1ae ~ 

mieiaa .. , para forta1ec•r con ol1o las et'ltructurae de··la ae1etencia -

técnica. 
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