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INTRODUCCION 

En virtud de las caracterfsticas ffsicas-econ6micas del --

pais y en particular del Estado de Hidalgo, que present.rn como 

imperiosa la necesidad de aprovechar y optimizar los recurs~s -

disponibles; en el caso del Sector agropecuario y aan más espe

cificamentc en el Sector Lechero, se contempla conveniente en -

contrar una vfa adccuadJ que consiga su desarrollo no dejando 

de considerar las priorirlildes nacionúles; es decir vincular el 

desarrollo de un seclor productivo a la vez que incidir en for

ma sub s tan c 'i al en l a sol u c i C n de p ni b l e 1n a s de abas to de pro d u e -

tos b á si e os como l o es 1 il l e eh e y sus derivad os . 

1· Bien podrfanse sentar las bases de esa perspectiva de des! 

rro]lo lechero tomando en cuenta en sus componentes la aplica -
·1' 

ci6n de cualquier tipo de tecnologfa. Sin embargo corno lo apurr 

ta B1arence P. Janes; la industria lechera salo conducida cien-

tfficamente logra apropiada rentabilidad de acuerdo a la inver

sión. Esto se considera importante dado que se involucran int~ 

reses de numerosos productores que esperan tener espectativas -

positivas de recuperación y utilidad, inclusive el mismo estado 

percibe como objetivo en estos casos no llegara la necesidad de 

aplicar políticas subsidiarias. 

De ahí que se consideren como objetivos centrales los si -

guientes: 

1.- Aumentar la producci6n de. leche y del hato, 

2,- Cana1izar la producción lechera a los principales centros 
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urbanos (cspecificamcnte la Ciudad de México), 

3,- Duscar el reforzamiento de las acciones institucionales en 

apoyo a la producción, 

4.- Aumentar la producción de forraje. 

Por su peso lóyico, por tanto, se expone secuencialmente -

este es i u di o en 1'1 s s i g u i en l c• s p a l't es : · 

1.- Antece'dentes gencrulcs, en donde se presentan lüs bases fj_ 

sicas, mui·co in.stitucional, denio\jriÍfico, inf1-¡1cstructural

de logística uyrícol.:i y organizutivo de producción, neces~ 

·, rios para consLituir el punto de rcferenciu concreto o - -

~·real del espacio económico objeto de este estudio. 

2; _ ., Sector Lechero, en el riue se n1anejan 1 as va ri abl es necesa-
.1 

rias para entrar en el an5lisis de mercado como son: Pro-

ducción, consumo y demanda del producto; asimismo los diver 

sos componentes del proceso productivo, de comercialización 

y perspectiva de desarrollo, no pasando por alto las posi -

bles limitantes del destti-rollo del Sector. 

3.- Caracterfsticas del Proyecto, mencionando la conceptualiza

~i6n y objetivos del modelo asi como los componentes del -

mismo, concretamente producción y acopio del producto asi -

como generación de almacenamiento del insumo alimentario --

del ganado. 

4.- Producción , Rendimientos y Mercados, en donde se apre --



- 3 -

cian los resultados esperados con la aplicación del modelo 

para cada uno de los es tractos de productores, asi· corno el 

destiono del producto. 

En virtud de esta secuencia de aspectos la hip6tesis que -

centralmente se establece para este modelo es la siguiente: Es 

factible qur- el des.Hrollo del Sector lechero en el Estado de -

Hidalgo dacia su cercani<J con el rn:is import¡111tc mcrc,1do del país, 

la existencia en el Sector de Capecidad de industrialización - -

ociosa, la presencia de un ~rclin natural favorable para la pro -

ducci6n de insumos b~sicus y lns alentadoras pe~spcctivas que -

para el precio del producto se presentan y que pueden avalar la 

recuperación de la inversi6n. 
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I. Antecedc~tcs ccnerales 

I.l Características físicas 

El Estado de Hidalgo se halla ubicado en la parte central del 
país al oeste de la Sierra Medre Oriental y al norte del Estado de 
México. Limita con el Estado de .San Luis Potosí al norte, con Vera 
cruz al nordeste, con Quer6taro al oeste, con Tlaxcala al surcste
y con el Estado de M6xico al sur. Tiene una cxtcnsi6n de unos 2.1 
millones de hectáreas, lo que representa alBo mis del uno por cien 
to de la superficie total del pa.'.:s ( l·'.apal), 

En general, Hidalgo d:lsfl'uta de un cllma t;ernplado con tempera
turas medias anuales que oscilan entre 14.2°C y ?0.5°C scgdn las -
regiones, con una altitud que va desde una zo11a Lroplcal baja rcl~ 
ti vamente pequefia, e orno la l!uns teca Hi clo. lc;uen ~,e, a :\onas de más de 
2,000 rn. sobre el n:Lvel del mar en Ja re¡.:;:l6n ele fllto Pánuco (Mapa 
2) •• Sólo una sexta parte ckl terr.Ltor.Lo co1·rc~3ponde a las zonas 
más elevo.das más elevadas con cltma templado-t'r.fo y una precipita
ci6n relativamente baja que se concentra entre los meses de junio 
y octubre. La zona ele menos prec:pltaci6n (1100 mm) corresponde a -
los valles centrales al oeste de la Sierra t·ladre Or.Lcntal (Mapa 3 ), 
donde existe un ci·;_rn l':Lc:;¡:o Lle h~l;;da:_; chn·:rnt<: el invJc~rno (nov:lem 
bre-febrero) (Map;:i 11). -

Se e;ún la SAHJ!, 1as «irc as en l' i eco ( 19 éiG) :c.: e e :3 Llman en unas 
140,000'has., aproximauarncntc un s.ietc por .;.i.ento del total ele la 
superfic:le estatal y se encucntrc;n cl.le>t1·.Lbtd'.ü:t:_; como ::;ir;ue: 

PLf\l~ DE JU EGO ---------

03 Tula 

08 Metztltlán 

028 'l'ulancingo 

100 Al raJ ay u can 

Unidades de riego 

Juntas de agua 

Cona za 

Huasteca 

'rotal 

Fuente: Cuadro 1 

llEC1'flHEAS 

113. 9 '( L1 

6.000 

i, 11011 

33,000 

115,868 

5.165 
320 

400 

136. 128 



6 
\ 

Los dos esquemas de riego más importantes, 'fula y Alfajayucan, 
que representan casi el 57% de la superficie total beneficiada, se 
riegan principalmente con aguas negras procedentes de la Ciudad de 
M~xico, Las estimaciones hechas por la SARH sobre la disponibili-
dad futura de este tipo de aguas indican que la superficie de rie
go en estos dos esquemas podría aumentar en.10-12.000 has. ~media 
no plazo. El resto de los sistemas de rieco obtienen el agua de -
120 pozos y.14 pequeílas presas de la reci6n. El acua de superficie 
procede principalmente de Jos rfos 'l'ula y /,maj ac. 

La Sierra Madre 01•iental cru::a el Estado de Hidalgo de norte 
a sur y ocupa casi toda la parte este del mismo, alcanzando altitu 
des de más de 2. 700 m. sobre el nivo1 rlel m<lr. H<lcie el re lleve :: 
desciende hasta una planicie central y una serie de valles dedica
dos a la agricultura de secano. 

Los valles más importantes ~on el de Tulan¿jngo y el del Mez
quital. Los sueloé que se suelen encontrar e mdnmente en esta par- • 
te del Estado son de aluvHin y al¡:;1rno:; vert1soles arcillosos (Mapa 
5). 

r. 2 Uso de la tierra, toncncJa de tierras y tam::tílo de Jas explota
ciones. 

La superficie del I;;stado está dcdlcada p1•.lncipaJrnentc a bos-
ques (511.1%), mient1·as que meno:, de r1os tcrel:r·ns partes del resto 
se destina a la acrJ cultu1'a y una ter(.~crrr par·te n g::u1aclerJa y 
otros usos (Cuadro 2). Sobre la bese de los datos recogidos en . 
1973 y 1976, la Sfd\H ha estim:ido que, l:l1 1983, Ja clistribucl6n de 
tierras seg6n usos principales era ln :;iBulonte: 

Uno de la tierra por categorías principales 

CJ\'l'EGOI!:IA 

Tierras agrícolas 

De secano 
De ricr;o 

Pastos 

Mejorados 
Naturales 

Bosques 

Otros 

•rotal 

Ful:'11te: 

(MILES 11E JJEC'l'AHEAS) 

603 :.2. 
470.6 
132.9 

279J_ 

175. 6 
1011. 1 

;.1 , 098. '( 

( % ) 

28.2 

22.5 
6.3 

13.3 

8.4 
4.9 

100.0 
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y la cebada (102,000 has.), segi.; 
Además habían unas 3,50D~l,OOO t 
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pales eran el máíz (298,000 has.), 
dos por la alfalfa (30,000 has.). 
s. de praderas inundadas. 

Segdn el Censo Acropecuario, en 1970 casi dos terceras partes 
de las tierras se hallabrm en tné:.!1os de e,j idos y de comunidades - -
agrícolas; el otro 3G~ era prop:'..,:ll::td de 2c:rJculL01·cs privados. No 
hay datos detallados :.;obre la d.'.str1buc:i.6n do 1as tierras por tama 
ño de explotaciones. Algunas es:i.mac j.one~> hechc1s por la Sf1HH indi= 
carían que el tamaiio metilo de l<:s tiel'ras a:;icnadas a cada miembro 
individual de un eJ lc1o 1'C:ría de llnari 8 l1as., lnel u yendo tierras -
agrícolas y fore~itales. 

Considerando el conjunto de Jn comun:\dad ae;r.reoln, es decir, 
ejidos más agricultores ¡>rlva<los, el t.'.!rnaiío medio de las tierras -
dedicadas a a¡.:ricul tura y canrHk:'Í::i e:.; de una::; lt. 9 ha:.;., de las -q 
que 1.1 son \le tierras ele l'1ef::o. L:!G actucllc!; 1·c~~lr1rn<.·ntaciones de 
reforma agraria han Pcduc :i.do de .?O han. a l¡ h:iG. la :;upcl'ficJe - -
máxima de tierras ele rieco que r:ii::dcn ndj udicnr;,c n un agricultor; 
esta norma no afectn a las dlst:'lbuc.i.or;c:o~ de tlcrr:1s hecha:::. antc-
riormente. 

1.3 Poblaci6n 

La población total ::;e cstl:~a en. r~ '.) mlJ lenes aproximadamente, 
de los cualcn el s1.1~i son llllljC:'eS y 1:1 !18.9;; :.;on hombres. Lapo-
blaci6n es predomin;,11t<C:1:Hcnte ru;'.'.!l ( ·r 1. '(;,:). r.a población urbana se 
estimi en un 28.3% del total y 50~ de ella :.;e encuentra concentra
da en 5 c.tudade:o: Pachuc::i. (?11.9%), 'i'ul;u1cL!lgo (10.G;;), Tcpeapulco 
(5.7%), •rula de Allende (l1.ii%) ':! ApL'.!l (l:,1;;). 

El 50% reotontc de la pobJ~0.cl6n c]:-,;,ifJcada corno urbana se 
distribuye en más de ?,!100 cent:·os.de poblacJón. 

El Ccnoo ele PobJ 01ei6n de ¿;•80 c·c;t 11116 la poblac:i.6n ccon6mica-
mentc nct.tva en 536,000, o aun, el 3~.4% del Letal. S61o para 1970 
se dispone de c:itimetc:loncs <le 2a dl:;tr i buc.l.6n por :oectores de la -
pobluci6n económicnmcntc actJ.v<:: líl. 3% .•;e J1allnba empleada en las 
act:lN\ld<idcs pI'J111a1·1n~; C·ttjr.lcultu)'a, G:an~Hlc·rfa, flilvlculttn'a Y pes
ca), el l~). 8% lo c:;\;abn en los c3cctol'C::J de Ja const1•ucci6n e indll!?_ 
tria, y el 22.9~ en s11rvld.os y oLras activ.lliadc[;, (1) 

I.4 Infrae:otructura vial 

El Estado de llldnJt.:o cuen:::i. con ;ir,:i ~~::iplla y relntivarncnte 
bien rnantcn:llla i·ccl de cm·1"~t•1r:os r;n 1.:1 planicie ccnti·al clonuo se 
hallan ubJca(J;;::; J <!'; prjnc.1.p:llc.; t!~:c::-,:i de p1·oducc.iG11 lechera· Las 

/: - · 1, .. · ·¡ ·" ••1 , ., ''ic·1'r'::t y en 1 -comuni<...!uclonc~~ pt_.1' L'~~:·1·~t1:t':l ~;e:: rn .. i!_; lU.~ .. tl:.l '.>:i ,' ... .. :·r_:.. u ~ ..... 
las zonas tropJ1.'.i1Ji.::.; u:1.1:1;; ckl c.:;\;;-,rJo. :'.!1 111 ¡!¡, Ji,1.YÍ::tn mci 0 1lc, 
1,500 kms. (}C cr:.~.·rt.~t.cr,.1:; a::.f'al·~:··-·.l::L~.l './ G.)0 l-:1:1;,. de r,nrret.e1·as ~e 
r.s1·uva .. /\de::más h.1h.ía ui~c)c ~) }úCO 1·:rn::. 1:1: c:11·rcLt~·1·u.s Lt.:;rcj_~i.rias cie 
de t:i.C>J'l'él. (?) 

1 l ~~;~; ~ ~~ 0~: :·;::;~~:~;'.::~~~~~:.u t~ ~~;;~~=L t ~ ~: lt~; :} 9611')'~ 1: 
re Comercio, .S.A., Lu Econumía,del Estado úe fUdalr.;o, 
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La capital del Estado, Pachuca, está bien conec 
tada con la Ciudad de M~xico por una moderna autopista de dos 
direcciones con doble carril y por ferrocarril. 

1.5 Producción Agropecuaria. 

El valor total de la producción agropecuaria en 
1 9 8 2 f Ll é de $ 21 , S 7 O n~ i 1 1 o ne s de pes o s , es de c i r e 1 2% de 1 p ro - -
dueto agrfcola nacional. El valor mayor de 6sta producci6n ~st<í 
representado claramente por la producción agropecuaria(6G%) el 
total. Y probablelllenle continuorá la tendenciu al aumento de 
i m p o r ta ne i a d e e s t. e s u b s e e to 1· • 

E1 principal cultivo alimcntilrio producido en -
e1 Estado es el lllílÍ7, TambiGn se cultiv,: li\ ccbuda para malta, 
en tanto que alfulfct, maíz, dVcna y rycgrass/tr~bol se cultivan 
como forraje para animal~s ( cuadro 3). ~n 1984, la superficie 
to t a 1 s e rn b r a d a e o n e s t o s e u 1 :. i v o s p i· i 1\ e i p itl (' s fu é d r : 4 3 O , O O O -
ha s . d e 1 a s d e un 6 9 '.\ , e o n· •· s p o n d i 6 ,, m a í z y 23 :::. a e e b ¡¡ el i\ • E 1 -
8% restunte se dc:slin6 a 10 prodl1cc i6n de cultivos forrajeros -
entre los cultivos forrdjeros, el 81''.:. de la supe1·ficie se dedi
c6 a la producciGn de alfalfa. 

El maíz se produce principi1l111e11tc en condicio-
nes de secano, aunque tambi{·n hay pequrñas zo11¿1•o; de i·iego que -
dan unos rendimientos medios por ha. 1i1Ss bien 111odestos (cuadro 
33). Asimismo, la cebada se cultiva en secano con rendimientos 
rel'ativamente bajos. 

:¡ . La cerc<1nía del gran mercado de la Ciudad de Mé 
xico ha estimulado, y seguirS probablemente estimulando, el de~ 
·sarrollo de la producciGn hortfcola a pesar de que no está per
mit')da por las actuales disposiciones de sanidad pública, ya -
que la mayoría de ésta zona uti 1 iza las aguas negras de la capi 
tal federal para el riego. No se obtuvo información sobre la _:: 
superficie real plantada de hortalizas. Por otra parte, tampoco 
hay datos estadfslicos sobre volúmenes de producci6n .de los -;·-. 
principales cultivos, pero los datos sobre superficie cultivada 
indicarían que la cebada para rna l ta ha aumentado conservadora-
mente durante los últfmas años y es probable que siga haciéndo
lo corno resultado de precios atractivos para el productor y una 
demanda creciente de las fJbricas de cervezas. La producción de 
maíz, en cambio, se mantendrá probablemente inalterada en sus -
niveles actuales de 300,000=330,000 tons. durante los próximos 
años. 

To<los los cultivos forrajeros se producen en r! 
gimen de riego, en el cuadro uno aparecen el listado y las su-
perficfes de los perfmetros de riego. Sin embargo, hay que te-
ner presente,aue, como la mayoría de los perímetros de riego -
del Estado utiliza las aguas negras de la Ciudad de M6xico, la 
superficie de riego puede aumentar como consecuencia del desa-
rroll o urbano y de un mayor consumo de agua poi· persona en 1 a -
capital. Las restricciones impuestas por las autoridades de sa
nidad oública, para el empleo'de aguas negras sin tratar, en -
el rie~o de cultivos alimentarios potencialmente muy renta-
bles, ( por ejemplo, verduras y hortalfzas ) , determinarian, 
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si se aplicaran debidamente, una disponibilidad incluso mayor de -
tierras para la producci6n de fc~rajes. 

La constante ampliaci6n de la superficie de riego con aguas -
negras aumentará las cantidades de forraje producidas. En el futu
ro cercano, el aumento mavor pro·:cnclrá del perímetro de riego de -
Ajacuba (9,000 has.) pr6ximamente. Aumentos adicionales se preven 
también en la zona en torno a 'l'u:rt. Lal> :caipcrficies ndicionales -
probablemente serán cultivadas c~n alfalfa, que se venderá como ne 
ne de alfalfa para su con::; umo p1·:nc ipa 1 mente fuera de 1 Estado de :: 
Hisalgo. El desarrollo de la projucci6n de leche en las zonas de -
riego estimularán también la pro:lucci6n ele cultivos energéticos co 
mo el rmaíz, ryegrass y avena. -

En el Cuadro 11, aparc:ce la evo1uc.i6n de la procluce:l6n ganade
ra de Hidal¡;o en 5 años. De este c11ndro p11ecle ob:oervarse que:: 

- Los hatos de boV\lnos para C<!:'ne se han mnnteni.do r•~·lat,ivamente 
estáticos pero ha habido um1 tc:mlcncia ar.>ccnd('ntc en la pobla
ción del bovino de Jcchc. 

- Las poblaciones 1..le pcquc1~·1os ~\u1¡·¡i.:.uiLc:3 ::e 1i:1n manten.lelo mt1s o -
menos constant,es y lo rn.L:;rno ~::rn ocuc·t•.itlo con la poblaci6i1 por
cina. 

- Se ha rcgi:it1·ado un <lll:nr:nto aec·nLuado 0n la pro<lucei6n de aves, 
especia1rnente ele pollo~; Upo brol h:;', Eé>Lo refleja probableme!:!_ 
te la proximidad del rnc'1·caclo ele l.-, C.iu1lacl de I·iGx:lco nsí como -
las inv1;rsioncs l'clativrunrn1lc l>nj as y e] r·.'Íphlo ll\QV\l1111cnto del 
capital en c:stc ttpo de procl;icclón. !lay cl:bcrcpancia entre las 
estimaciones ele poblac.i6n nn:_m'.ll pr'~"''llladas por los or~anis-
rnos federales y e::;Lalale:; Lle l.'.l .';,'d\H, Por c'.orn;:l¡:uiente, las ci 
fras que apm·l'ccn en el cuad:•o ar1·H'.'.l cltaclo :>6lo pueden indi= 
carq6rdenes de magn:ltud. 

En el Cuadro 5 a¡ia1·ece la p:·oducei6n ganadc1•a durante los - -
años referidos. E:;t,as cifl':ts adolecen ele l::i.s mJsmas llmituciones -
señaladas para las poblacJonc:s 1::tnndcrns. Del citado cuadro puede 
deducirse que, en.1984 la pl'oduccl6n total de carne fue de 75,471 
ton::!., de cuya cantillt1d un 23~ u·a · ca.1'11e de bovino, un 3'.5% de por
cino, un 383 de aves y el 11:~ l'e<ota11\:.e ele carne ov.lna y caprinn. En 

• l~[U¡, la proclucci6n de ctn·ne cie vacuno fue un 3B% inferior al ni-
vel alcanzo.do en 1980, lo que ha :;ido ~\tl'j buido rt :lo.s reducciones 
en el tamaiio ele los hato:> en la l'.u~t>;tcc:1, a:3octndns probablemente 
a una baja en los precios de l:i. c;:trne. Una reducc:lón paralela en -
la pro<luccl6n ele cu1'ne ele ccl'clo fue criu:;ndn por ln baja de J.os prE_ 
cios eomo c6nsec:ucncia ele un exceso de ofc·1·ta l'l'::pecto de Ja lleu,;ln 
cla; :;in embarco, l1ay jnd:l.cioG de que c1 ciclo de proclucci6n ha. to=
cndo roncJo y que la. \Jl'OclucGión l!c porclno puede C()111c·n~ar n l'ecupc-
1·arse de nu,~vo. L;\ pco(lt;cc:l.ó11 de r:vt~:> rlc col'L·:tl 1·c:c;i:.:tr6 una tcn~
denc1a :.iccntu;LCln al ~:umento ·en 1J::; !¡ ni-1os \Í1t1illos y es pr<;ii;.ibJ? ~ 
que !J.l[~a c1'L!cicntlo, nunr1u<= [). U!1é: ttt~··.a rn~!.) 1i10<.lel':1da.. ~J:l produce ion 
basnda en JJét:;to:; (~le c;_;1•11•: c\t:: \JC:ino, ov:i.110 y cnprtno) se manti;il--



' 10 

drá probablemente próxima a sus !".lvelcs actuales debido a la 1imi
taci6n impuesta por la disponib1!idad de pastoreo. 1) 

La mayor parte de la leche ~reducida (98%) procede de ganado 
vacuno; el 2% restante es leche ¡;e cabra. Los hatos de baV'Jnos pro 
ducen unos 200 mil 1 oncs. l:laiío, lo que re pres cnta aproximadamente 1::.. 
el 3% de la producción anual ck-1 p<:1Ís. La producción de leche ha -
sido afectci.da negativamente duraLte esto:..; 1Íl timo:> aiíos por las ra
ducciones de los hatos en la zonc. de 'l'u1ancinr;o, principalmente dn 
tre productores medianos, Sin etn:;nrgo, esta pérdida de producción
result6] compen::;ada por aumentos •on la !'J'Oducción del comple,jo de 
'l'izayuca y también de los pequeños productorer; del Vnlle del H•iez-
quital. 

Las condiciones ambientales y ag:,on.Smicas t'avorecen para la -
producc16n de fo1•1·ajes de ca1 irfad en r0r;lrnun de ricf;'.O y las 1V"2nta
jas comp¿rativas que tiene la zo~a, rc~rezcntadas por la proximi-
dad al mercado do la Ciudnd de ~~xico, ha Jlevndo n la promoci6n -
por parte de las auto1·ido.des cst:: (;:o.les tlc dos nuevos planes de· de
sarrollo lechero: en las zonas de AJacubn (ALPURA) y Tulancingo. 
Sin embargo, la viabilidad financiera de lns propuestas es dudosa 
ya que implican fuertes :inver!:do:1c:.;. 

I. 6 Servicios de apoyo agríco"l:.1 

GencraJidades 

Los servicios de apo:>'o a 1:-: a¡:;i·lcu1 tura en ll:lclalgo estnn a 
cargo de una serie de or¡rani.zaclonc:; públicas y pr.ivadas. En cuan
to al volumen de 1os recursos asi¡.;n<:1dos a este sector> la institu-
ci6n más importante es l;i SMU! ror Jo que i•cspecta a cxtensi6n, in
vestie;ación, I.lf •. y servicios vc'.-uP.lnav:!o::;. El :ocmen empleado en la 
I.A. es pi·oducido tanto por la SAHH como por compaiiías provadas. 1-
Albámex y Conasupo Jntcrvie:nen en el ::;urnin:l.stro de cereales, forra
jes· y /o concentrnclos balanceados. PHODEL atJastcce también de forra
jes a los ugr.icultorcs en Pl cor:.plcjo de T:lzayuca. Jlertimex distri
buye fertilizantes. Se ¡woporc:l.cna cr6di to a col'to y mediano plazo 
a trav6s del Banco Nacional de Cr6ditb Rural (üAURUR/\L) y de bancos 
comerciales que operan en 1a reci6n. 

Crédito 

La distrJbuci6n de Jos cr6éitos de:;tinauos a la agricultura en 
Hidalgo se hace a trav6s de cnri~lcs un~Joeos a los lle otras rceio-
nes clcl paín, El !3anco·ccnt.1·al, por conducto de sus J.'ldclcomisos l
Instituídos en Hclac.:!.6n con la ;,gl'icuJ.ti1ra (F'IHA) da facilic1ade:s -
éle i·edcscuento n B/\llHUH/\L y a los bnnco;, comcrciaies que prestan a 
la a13riculbn'a de Ja !'C['.:i6n. El cr1~di.to dest.i11;:;do a activJdadcs Jc
chern::; representó rncnos del ·¡~~ del c1·6<.ijto tutn1 otOl'[c';ado a la Uf.'.;I'.1 
cultura en. 19131¡ c'n i!idrlJ¡:o. M(;s üel tu'.; tlel c1·Cll:lto total a los l
prollucLcn·es l•:c:ll<:~·o:; fui: c1'i'.d:i to llt~,mcd:l.;~no o. l:irco pla~o p:n·a ~':il.
nuncl¡ir c<;bpe Ludo coi:~pt·i!. J(~ k!1:~1:t·110~~ y L::.:,t~:\1Jccjir1lt:nto de cult1.vos 

1) EJ. c(leJ':lcit:iité: de n¡-ost:..;J¡,1'0 nctc:::l •'S lcu~1l ci. 6.11 Jia:;./u11.\.ü~d 
unilirlJal. 
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forrajeros. Mientras que el ~0% restante fue crédito a corto plazo 
para financiar los castos de operación. En 1982, en cambio, esta 
distribuci6n fue del 20% y del e::, respectivamente. 

Por lo que respecta al tipo de acricultores que recibieron c~é 
dito para actividades lecheras, ~os mayores aumentos se dan entre = 
productores lecl1cros medianos y ~randes. En eran parte, el aumento 
de la demanda ele cróc.Hto en 1981¡ ::e cxpLlcaron 1 rts mcj ores condicio 
nes de precios que ~rcdomlnaron a~ucl aílo como resultado del nuevo
sistema para reajuste de precios o~icialcs de ln leche implantados 
por el Gobierno. La relativ~!mcntc a1ta proporción de bancos corner-
ciales que participa en el de~cmtolso total ele créditos para la pro 
ducción lechera es p1'obablcrncnte 1•cf'lcjo ele la importancia relativa 
que tienen los productores lecheros mcdJanos y crnncles en el volu=
men total desembolsado. E:¡to:; :rnn normalrncnte los clientes ele los -
bancos comerciales rnicntt>as que '.',\!lHURAL se concentl'a en los peque
Hos productores. 

Actividades í:cner<il er; ele apoyo ,.-,í_::rfeola de la SARH 

01'ganizaci6n: La SJ\P.H t:i.ene •.in r•:prec.cnt:ante en el Estado de -
ll:ldalgo que cuoi•cllna lo;; seis ppc;:r:-un::;.; ,;n c111•so: p!'oducci6n agrÍC.2_ 
la, ae;roinclu:;tr:L.t<J, bo:e><Jlleei, i·Lq:o, pt•oducc16n ganadera y organiza
ciones de nt;ricultoref;, El pc1·:~or..'.ll ck:;Li.na<lo a c~;tos programas t:le 
ne su base en Paclrnca y ~;e cnco.r¡:.1 de prestar servicios de respaldo 
técnico a las unidallcL> OJJ•)racion:cJ.es de la ::_;;\Hl! a nivel ele distrito. 
!lasta muy poco, el Es'ca<lo se c.Hv.'•iía c·n una :;crtc ele cU.sLritos co-
rresponclientes a un::i. rlc e::;tas llo:1 c;ite¡:oi•Ja~;: de 1·.Lcgo o de secano. 
Ur.as 600,000 h<'.s., Lo1·a11 :'<Lcnd:i<la!3 por lo. :;;11¡¡¡, or1::in:lzo.c.la:J en IJ uni 
dades ele :Jccano, IJ de r:lego y 20 ·Je per¡u1'fio rlcco. Ult:i'n~rnente, la
SAHH se ha recstructul'::tdo y rw h;::1 L~1·c::;do nuevus t.l.po:J de un:ldades: 
los distritos aio;1·:ícolas, c:;.r,:tclcei·o y !'o:"c:3t;-i], que comprenden áreas 
de riego y de secino. · 

- El tamaílo de las cxplotaclont::. e:3 bc1~1tanto menor en Hidalgo l - -
cuando se comp:!J':l con el pror·.,:·(JI o, en ~q~!'.lculturo.}; de riego o -
de secano, ele Ja i•e¡~.1.ón dc;l AltJpl;1no Ce11Lrn1. 

1-- E1 número de acr:lcultorc::i o.sLst.l.1.10:3 por cxtcn::iion:lstas es cons_:!,, 
elerablcmente rnayo1• en, l!J.dnlí:o r;ue en los pPomeJ.! os l'o¡:ionales o 
nacionales, aunque ];is :rnporflc:l»s ele Jas extc11sJonos cultiva-
das son o.nálocoG. El número ce :lf'.rlcu1tore:; reaJmonte asistidos 
poro los soi·vicios rle extonsJén no ;.;e conoce. 

La ba,Ja don:;ld:1d de Ja i·ed (\o c·xtcn~üón, la falto. de una es--
tructurn apropJac.la de c:<ll'l't'l'n c1r>1:;: 1·0 ele 1 :-i :~/\l\ll y la:i lir:ütac.iones 
en cuanto o. capacitac:Lón t6nicn y cxperlcncJa prorcslonal, :JOl1 fac
tores que se cornll:l.ti:;n ¡'la1·a·1·c·1.iué:i1• con:;:ld,•1.·:1blc!!!'.c!1le lle ef:icacJa 
el serv:lc:Lo de c-xtr;n:;Jón. Esl:i s~~u~1cl ,-;¡¡ es aiín rn.:ís ::.<ól':i.a en relrJ.
cHín con 108 sc1·vl.cJcs · e:.;pccl :l1J;:-:do:: que ::.2 i·equ.i.eren pa1'<1 ciertos 
ti¡'ios ele p1·oduccJ6n crnr,o la Ic=•:l\1.:"c:. 
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Metodología de la extensi6n: La SARH opera a trav6s de la asis 
tencia técnica directa y también mediante la organi;;aci6n de grupos 
de intercambio técnico de agricu:..tores. Se trata de pequeños grupos 
de agricultores que viven en la :-.isma vecindad y a los que un ofi-
cial extensionista induce a adop~ar algunos paquetes aprobados de -
técnicas y de e;efiti6n de exp1 otadones y a comparar peri6dicamente 
sús resultados de producci6n scc1n c1•iterJos físicos y financieros. 
El análisis que luego sj cue ele 10s éxitos y de los fr.:icasos en al.-
canza~ los objetivos previstos d~ría lugar a la correcci6n de pr6c
ticas defectubsas de gw0ti6n. Es:e procrama cornen;~6 en 1983 y no se 
loer6 obt,ener indico.clones sobre su éxito. 

El proe;rama go.nadero de ln s;,m¡ 

La Jefa tura del Pror;rama Ga::n.dcro '"n llidaJ go opera un cierto -
nGmero de programas directamente, adam~s de otras actividades lle~~ 
dés a cabo a travGs del personal del Jistrito. En 1984, los fondos 
presupuestados para el Pro¡:;rama Gan::idero Jrnportnron en total 113 mi 
llones de pesos. Los componentes rr:inclpalcs del programa ganadero
son los siBuientes: 

El sumlnlstro de to1'0[l !:t'InP!-.t.::il eii: Se c:u111¡•:r·:u1 t.-.rnc1•os de ha-
tos lecheros ele alta caliclncl y [léc crLrn en un centro propiedad de -
la SARH en 'l'ul:rncln¡~o (Ci·:NCAFJGf,; Ct'.?1L1•0 lbcJonnl de Capacltac:i6n, 
Fomento e Industrlali~aci6n Gnna~0ra). Cada aílo se producen unos 
3110 toros j óvcncr; que se venden t.:ll todo el paf:; u un prec:l.o suhVBn
cionado al 507;. El :i.rapacto de este pro¡_;rama en el futuro se rcduc:t.-
rá p1•o¡::;retlivame:ntc en el f\ltiplnr:o al :rnrnc:ntr1r el t:1maílo y la ef:íl.
ciencia de la red de I . .11. CENCf\Jll•~i\ proporclon6 l"( toros para su 
distril.Juci6n entre lo::; ('.élllé\(l!::ros. El r11:í111e1'0 de toros para vacas de 
leche no pudo avcrl¡:ual'se, pc1·0 .;.nclu:c;o s.l \,celos (:¡tos hubie:sen :-;il.-· 
do an.l.n:ales lecheros y ;;upnn l.en,Jo una r:n:ón de wacho: hembra de 
1:50, estos toros pudieron :;ervJr a menos <le miJ. vacas, cifra equi
valente a un 1¡% ele la poblac1.6n de vacas 1cclwrns en propiedad de -
los ¡~anadcros, excluyendo a los p·~,nt.lcf; protluct ores J ccheros. 

Parcelas de pastoreo - con e1 nombl'e de "Fomento Bovino" se <!s 
til!h:.i16 la construeción y func:Lon:,:nJc:nto de pui•celas de pastoreo por 
el programa de Dcsa.rrollo Rm'al (.1ntes PIDEH). Se financi.aron en 
parte con c1·éd:l.to:i Jll'OCCLlentes Llt:l Banco Jnt,,;1·americano de Desarro-
110. . 

Asi:;tencia técn:l.ca para Ja p·oducclón de leche l~::ste froe;rama 
se inició en to1•1w a 19130 púl' el entonce»; "Ins\..:Ltuto Naciol!al de la 
Leche" y :~e cornpone p1•lndpalt1H;nle ele l'c¡r,j::lrc':l Lle la producc:l6n de 
leche y Lle ¡_i;1'asa ))ut.ít·ica, con\..rcl de m.'Ír1u.1nns ele orclcfía, y c0?1trol 
de Ja 11in:;t.ii.ls ~:ubel:fni•:a. !lo :_-.e :l1;-.po:1l:: rle rc::ull:"tclos publicados. 

InseminncJón a1·LifJcl:cJ. 1.-i;e llcv::t a cabo pr:!nc1palmentc por' Ja 
SAHH po.t·;i pe4twí1u:; y rnuliano'; p;:u~~,,.Je:1·0:;; J.uc; crancles productores -
tlcncn :;u f>l"t)p·io 11i:·<:tn.!.?1~tdor. 1\c\.:::1lir.cntc !::.1y Lrc:o J.n~;crn:lnauores de 
)a ;;,\F;JI lJU•} op,0 r:in en el E:;t.~tLlo, ::o:; :O•J lié< ;:l>tn ul.Jjcados en 'l'u1rlllc:!!.!_ 
[jO y uno r•n :!"x1n.i•1uil¡,;,n. \!:'.~' do:; -:·:·ntr·ci:.; d.} ;:-,lmacenam:l.cnto Y rl:L:;tr:!:_ 
l.Jución el•• s•::cmen ul'i c;,dus en 'J'ul::.:.•::J::r_:o y lit.lt'jutla. El sornen concelQ;_ 
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do es distribuído por el Cent1·0 Acuchitlán de Querétaro, pero hay 
una tendencia cada vez mayor entre los grandes ganaderos a uti~izar 
semen importado procedente de toros de descendencia probada. La in
fraestructura de la I. A. y el personal corr·cspomUente en Hidalgo -
es muy limitada a insuficiente para promover un empleo generalizado 
de la I. A. , que pueda da1• lugar al rccmp 1a zo de 1 senv\l.c i o natural -
realizado por toros que tienen 11:1 rnc1:1tenimicnto co!Jtoso y no poseen 
una calidad genética cornporbada. L::i. SARH emple6 en 19811 en total L-
6 ,66~ dosis; si se parte de un rromedio de dos dosis/vaca/aRo, esta 
cantidad podría cubrir s6lo eJ.~% de la poblaci6n de vacas leche-
ras de pe1111eiios y medianos procluctorcti. Se prcc;umc que los grandes 
productores lecheros emplean nor~almcntc la I.A. 

PRONAREGO L -es el Procr~1111a ::nciona1 para el mE~J 01•amhrnto gené
tico de las caN1ctc1·í~;ticns de Ja carne y de la lana del ganado Ovi 
no. Durante 1981/83 se importó ranado de cría de Australia (carric= 
dales) con escaso éxito. Actua1i::::r:tc :-,e P:;t6n Jmpor•ta111lo cj ernplares 
Suffolks y llampshire~, que ce clistr.ibuycn a los ¡;anaderos interesa-· 
dos. 

Producción caprlna l-- un plan nná1o¡·o al p1•o¡~t·ama de rnejoram:len 
to ovino se ei;tá 11 ovando a c:11Jo clc-r;dc Í98 l l/82, ·que comprende la i::. 
distribución de· un rníme1•0 llm:l lado de c:::inaclo de crfa de doble prop.9_ 
sito a los·ganadcros.intcrcsados. 

Produeclón de [~'/'e:; en pcque?ia c~;r;al.a - como pal'te ckl Programa 
de Desarrollo Hurnl se cii.:;LrJ.buy~n a los P•'lJllc;1-10:; aE1•.tc'Jlto1·e¡; un -
núme1•0 reduc:lclo de pollos. lln. ll:"!biclo una buu11a ac1:ptrici6n de este -
proe;rarna tlebiclo probabl•::rnentc a que 1 os ¡:an~1de1•or. puedeú encontPar 
un me1•céHlo bueno y J'ácil'1wnlc accc:;.lble pat•a :;u:; pl'oductos en la 
Ciudad de México, 

Alimentación an.tmal - la:; actividades reaUz~1das con cstc pro
grama son: la rel!abilitaci6n 1lc !"Jastos 1.lcc;1'adallos para ganado bovi
no de carne, la consc1•vac i6n de los fo1•raj es e on ens:l 1 <lJ e y e 1 tra
tamiento químico ele los csqulJ rnos para :::u u~;o prj ne.! palmen te en el 
engorde del.ganado vacuno, y la elaboración de 1os piensos, corno 
molturación y rncltu:as de dcl'ivados ncrícol as e :lndustriales. El pr.9_ 
grama centra su atcnc:l6n en el mejoramiento de los pastos y en ell
effipleo de Jos derivados en zonas de secano y 110 comprende activida
des tendientes a mcj orar 1 a p1•odu<::cl6n tlc ] os pl'incipalcs cultivos 
forrajeros de rJce;o, alfalfa, avrnrt, maíz y ry(:gl'ass. !lay indicios· 
de que J.o:J métodos de riego pudieran introduc.l1':;c nuovns VUI'iedadcs 
de pastos y lccumlno:;as de alto ~'l:ndlmlcnto pa1·a mejorar' la alimen
tación del e;anaclo. Al p1'0Grnma le faltan ta111bién acLJ1V\Ldades de co~ 
servacJón de fori·ajes cnc:.Hninatlo.s a l'stabi llzar el suministro de 
a~irnentó para can:-ido y ;;us precios a lo 1:,:t'l'.º del ::n'io. 

Sanirlad unimo.l - la .<:f\HI! opcl'!l LPcs pcqu01!os laborator1os de -
tl:l.agnó~tlco (co11L1·os de ::;alud :-in'.mal) 1'n [·lo1ango, p,.,_chuqu:Llla Y - .
lHxc¡uial1uaJ.a. Lo:~ c·.·-,::1,us de con\.:'::cc:L6n de: e:; to:~ cc·ntr·os se han rc
part:ldo e11t1•c la ~:1\l\I! 'J 1 o:; f'.<tn:i~!u'os c}e Ja :·:ona pel'O los ¡~at:tos dc
i'ur,cion<tmlcnto ~:0:1 l'Ul1icrLo::; pti1.' la S/,l\li. !U rl.i;,c;nér;i.\co de las i::n-
f1.;rmedal1es cor·r:Le::1l:<.':; :;e !1:1c•.: 1.·n •."1. lu¡:.~r y ] u:: c:~i::os m:'Ís complica--
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dos se remiten a los centros regionales. Se procesaron unas 5,590 
muestras en los tres laboratorios durante i9e11, pero el número y.
tipo de pruebas realizadas sobre las muestras recogidas de ganado 
bovino lechero no figura jesagre::;aclo. El número de tanques de in-
mersi6n para la 1 uc ha coi, tra la ;;;arrr~pa ta es ele 3'13 y hay también 
60 cal1ales de pulvcrizac16n, todos ellos propiedad de los ganade-
ros .• Se llevan a cabo campa~as limitadas dcvvncunaci6n para enfer
medades como la brucelosis, la r~bia y otrns zoonosis como la IBR, 
la peste porcina, la encefalit:l.s equina, el carbunco sintomático, 
la pasteurelosis y la enfermedad de 1:ewcastlc. No se dispone de da 
tos sobre la prevalencja e .lncidc:ncl::>. ele cnfcr•mcclr,dcs infecciosas
º de otro tipo. Se apllcaron unas 2, 157 vacunau contra la brucelo
sis y 1,071 para el IBR. El porcentaje de cobertura de la vacuna -
contra la brucelosls sería s61o del 11:;; al 5% si se supone que el -
número de terneras vaquillas· de C-1 <:.iio e:ra un 30% del de vacas 
procluc ti vas ( aprox:l;nadamente 50, GOO) • PG1'cce un porccntaj e bajo, -
incluso en el supuesto ele que la mGyor parte de los g1~ndes ganade 
ros lleven a cabo sus prop:i.as ca:·.;;:li'í:rn de vacuna o cl'rad:i.cación. -
Tizayuca exige a todos los hRtos cstGn libres.de brucel.osis y tu-
berculosis como parte de las nor~1s oficiales para ln proclucci6nt
de leche "preferente extra". 

Control. de léls rMÍqti.í n:!:; Lle o:•,.Jcíía 

Se reallz6 e:.;tc control en 20 e:·:plc)\.nc.lonc::; con un total de -
5, 171 vacas. El tarnniio al to me<l.lo <le lo:; l~ci to:; de e:' tas cxplotac:i!o 
nes ( 171 vacas) indlca que 1 a rnnyorJn pertcn0cen a 1 grupo ele e;ran': 
des productores. 

Registro ele la leche y de la crnsa. 

Esta actividad cornnre:ndc 1960 vaca:J en llJ hato:;. Los datos re 
cogidos se cnv.fon a SAHiI en ¡,¡GxJ co para su craplco en las pruebas :: 
de descendencia, para el cálculo ele la::; curvas nol'rnalcs de lactan
cia y las distrlbucioncs por partos. El de la Univcr:>idad de Cor-
nell todavía no está en marcha y, por lo lanto, no se han publica
do aún los·resultadós. PHODEL t:li:::ie su p1•op1o pJan Lle regit;tro, 
aunque comparte lo::; datos con el sL;tcma nacional. 

Control de Ja mu.st:t\ . .tcJ ''11bcJfnica 

Se efectuaron pruebas de rna::;t1ti:3 ele Califo1·nia en aproximad~ 
mente 12, 000 v;icur; .. Suponlenclo que se C' rc·etuaron de clos a tres vi-· 
sitas por explotaclón y por :tiíos, la c:cc1i1paiia aba1'caría un total de 
unas 5,000 vacas, pi•ob;d.1lcmcnte lc·s mi01nos hatos de ¡;ro.nclcs produ.2_ 
tares abarcados por el plnn de intíqtd11rt:> ele 01'dciia. 

Asistencia técnica inte¡_:r'adn 

e:n rc.!.:U1nen, cD.br:ln co11c1t1J11 1.!U~ 10:..1 v:11·Jos ~~c.::1·vie:l.os 1·,rcr;ta--
dos por S/l.rrn paret :1poyar Ja prGd1:ccl6:1 le:chr:i·a en el E:;tado son a 
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todas luces insuficientes. La asiynación presupuestaria para - -
I. A. Y a si ste11cii1 técnica ,1 1 os productores lecheros ( control -
de las mJquinils de ordena, registro de leche y pruebas de ma~ti
ti s) represen tan sólo el l. 5'.f, y el 8% i·especti Vilmente, del pre-
supuesto total para el" Progranld Ganadero". El impacto de CEN
CAFIGA en el desarrollo lechero es actualmente muy limitado aun
que se 11 eva una parte imporlantc del presupueste (31%). Los cos 
tos totales del componente de saniddd animal en el Estado no pa:
san de 5% y corresponden a todas las especies ele animales para -
1 a s que se re a 1 i za n c d 111 p ~ ii a s el e va e u 11 a c i ó n ( b o v i no , a v í c o 1 a , - -
Po r c i no y cu b a 1 Li r ) . 1 ) T il l es 1 i 111 i ta e i o ne s p res u puesta r i a s s e 
agravan por el hecho de que sC> prr~stan servicios sobre la base -
de componente:. con muy pocü o nin(Jun<l inleg1·ación enlre ellos -
desde el punto de vista d(• una gestión rural. Corno consecuencia 
de e 1 1 O 1 O S 9 a n i' el C 1· O S S lJ C 1 en re C U r r i r il p r O f C !'. i O 11 a l e S p r i V a el O S -
para satisfacer sus n0ccsidadcs de asistencia L~cnica y es probd 
b l e que esta tendencia pros i g a en vi s ta de 1 os l i .ni t ,1 e i o ne s pre--
s u pues t ¡ir i as y de personiil con oue tro¡.iicza la SARH. Sin embargo 
l_a infrilcstructura de la SARH tcrH:r[i qfJe ser 1·cfc1·;:ada en varias 
áreas con objeto de p1·ovcer a una cobcrtu1·a efic¿1z ele los servi
cios cscnci~lcs, tales co~o !.A.; campa~as de vacunaci6n contra 
la brucelosis; e identificc1ción de agentes que producen la masti 
tis y su sensibilidad a los antibi6ticos. Para ello hará falta~ 
u n a re e v et 1 u <1 c i ó 11 d e 1. p a ¡ 1 r: 1 q u e d (' b J j Li g <1 r l <l S f\f\H c. o n re s p e e to -
al fomento lechero y una concentraci6n de esfuerzos en los sec-
torcs crfticos. 

SerVi~io de Asistencia T6cnica de PRODEL . 

. ,· . PRODEL opera un sci·vicio técnico integrado en --
Tizayuca para beneficio ele sus miembros. Su Crintral de Servicios 
M~dico~Vetcrinarios prepara progrdmas de m~nejo de anirndles con 
cari.í,-:ter rutinario, calculd las raciones alimentarias para dife
rentes grupos ele bovinos según características de producción y -
crecimiento, vigila la producción de leche, registra las produc
ciones de leche y ele gra~a. controla la prevalencia de la rnasti
ti.s subclínica, organiza el servici.o d:e LA., y presta servi.ci.os 
de clfnfca veterinari<l, · · 

Programa de Asistencia Técnica de flR~. 

~L~A realiza dos tipos de actividades de exten-
ll6r que podrían ser relevantes para las necesfdades de exten- • 
sfón del Estado; Centl'o de Oemostración y ¡\si:stencia Técnica Pri 
xa.da Pfrecta .. 

La actividad de extensión de PIRA en el Estado -
d e ~ i d. a 1 g o , s e c o n c en t r a p l' i .n e i r a 1 me n t e · en. l it. p ro e) u c e i: ó n d e c e - -
re~les ( rn~[z-cebada) en colaborcaci6n con el Banco Me~icano So-

.rneio se l\iln establecido Centros de Demostraci.ón en Tierras de Se
cano de propiedad cjidal. 2).- La intcrvcnct6n de la FIRA para~ 
la producción de leche en los Estados vecinos han comprendido el 
suministro de asistencia técnica a pequeños agricultores indivi
duales y a medianas explotaciones individuales o ejidales, La -
a s i. s ten c i a té c n i ca 1 a el a n v et e 'r. i na r i o s p r i vado s o a g r ó nomos a c r~ 
ditados por FIRA, pero son pagados directamente por los ganacle-
ror q~e !e benefician de lo~ .pr~stamos desean-• - - - -

1) SARH-HIQALGO Subprogra111ds de Inlegraci6n de Programas y Presupuestos avan
ce físico al mes ele Diciembre de 1984. 
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tados por FIRA. El costo de la asistencia t6cnica para al ganadero 
es nulo o muy bajo en los dos p:':hieros años, pc1·0 la idea es tra:>
pasar la responsabilidad del fi~1nciamiento de la asistencia t6cdi 
ca pro¡:;resivamente al c;anadero c. mcdJda que aume!ltan sus ingresos 
netos. Aunque este tipo de servicio todavía no se ha extendido a 
Hidalgo, PIRA tiene p]anes para hacerlo en un pr6x1mo futuro si 
llega a disponer:>e de fondos. 

El enfoque cxtenslon:Lsta ar:lieado pol' FIHA ofrece varias ven
tajas que deben destncarse, pues :o;u apJieaG.ión puede complementar 
los esfuerzos que haee la SAHJ! r;.n·a l1·:ll!~>fe1·.tr a los grupos más · 
desamparados de agr.tcultores dedicados a la producci6n de leche: 

l- Presta un servicio técnJco ºLnt•~grado" que abarca todos los Ets 
pectas de la producción lccl:er::., en eont.raponición a los enfo::' 
ques "por d:L~;cipl1na 11 rn:Ís lr:1d.i.clunalcs. 

- Fomenta una anoc.i.ac16n ¡;nnadcro/t6cnicn sohre la base de un p~ 
go por 3e1W'i.cios, que est1rnula ln cr1n:pn·n::li6n m•_itua y e;nrantiza 
una mejor calidad de los sc:'vlc:Lon t6c11lcos prestados. 

1- No rccar¡;a el fH'c:supuc:;lo ¡;t;bl:1·n;_1111:nt:tl c:o11 ¡;~t:;t.os que pudic-
ran sufrag;ar direetarnente Jt.J:; prodU•]Lo.rc·s, a la vez que libera 
recurnos dcepcrsnna.l y f'i.ncn:;: Lei·os ele 1 a SMrn para dedicarlos 
a activida.dcn pr1or:i !:.ar.la:> de Jn\•.•:;t.l¡;aclón, cnpacltaci6n, res 
palde técnico y fu11cion<tT;1Je1:to a.~ lü:J :¡,;¡•vlcJos e:~encialcs, co 
mo diagn6f;tico vct.cl'tna!'io, ca:npai'1:-is de prcvc11cJ6n de enferme::' 
dades, inncrn:lllación ni·t:Jf.i.c.Lal y •:n 1:,t:11e1·nl nL;istencia técni-
ca a favor del pequeiío c:-i11aC:•:ro. 

1- Los centros de ¡\emo:;t.r:H~iGn <le F lHA L'n t.lel'ras de ¡n•op:ledad de 
los ganadel'os c111ph:<t11do un c11'or¡ul.' ele "ca11adcros ele vanc;uarclid' 
tienen para Ja t.ran:::nd.0:\.ún ,_:e tecnología una pl'obabiliclnd mu-
cho mayor de éxlto iple lós :c\:<tema'; de capacitación.de r;anade
ros de carácter más convencional. L:1:.; dcmost.mdon?s en explotación 
abren· también paso a una :i.llt:n\;lJ'icaci6n mús nlstemática de las 
1Jmitac1oncs biolóu;Jcas y soclo-ccon.:ímJcas de la productividad 
por parte de instituclones de lnvc:>l:lgac16n como el INIP Y, 
por lo tanto, pal'a la lk1.'.inic10n lle los proc;ramas de invcstie;~ 
ción en n.ncas apr<.'rLiclos. L;tc enfoque lia.bría que adaptarlo a 
las condicione:> c::pccíflcas cie Hidalc;o. 

Invcntigación 

No se logr6 el conoclmi<.mto de los pl'o;¡cctos de investj¡::aci6n 
que est.'.Ín 1Jevai1do a cnbo en lliC:cilCO l.'n lori tres in:;Lltutos estata 
les de invcsticación (INIA, JNIF e INIF) o las unlversidadcs. -

J.os proc;ramas de llJvul¡:_:\ci.én y t1·;1bo.jo directo con nc;rlc11lto
rcs del llpo clc:;;-;rl'ollado por el TNI /1, HI i··~lnc.tón con Ja agricul
tura de r;ecano l.'11 ol.1•a:; :'Írco.:; •t"l !11 tipl;1110, y por el .HllP, para -
la proUuccj ñn (1t~ 1.:anaL.10 trc;p~.ca~., (l\Ín r10 ~.!e L:1n extr:nd:i.do a la - -
ae;rlculturu de HülnJco. · 
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Recientemente se transform6 un antiguo centro del INIP ubica 
do en Tulancingo en Centro Nacio~al de Capacltnci6n, Fomento e rn= 
dustrializaci6n Ganadera (CENCAPIG!i) de la SARH. 

Suministro de insumos 

Alimentos para animales. Lo;: pri:1c1pales forrajes que se co-
mercializan localmente c;on: alfalfa, ma:fz ensilado y en menor gra
do paja de maíz, avena verde y p~Ja de ~ebada. La alfalfa se comer 
cializa fresca, seca (";:a1·za") o ':orno licno l'mbalaelo (achicalaela).
No hay intervenci6n oficial en el mL:1·c:tdo de la alfalfa y la Uni6n 
de Forrajistas opera una "bolsa c:c 1a alf'nlfa" en Ecatepec, cerca 
de México, c:onde también se venden <tvcna ve1·dc y paJa de cereales. 
Hidalr,o "exporta" casi todos l.os 2, ') 00 rn:l 11 ones de tons. de alfal
fa que produce cada afio. En cuanto al mz1íz cn:ülaclo y al rye¡:;rass, 
normalmente los cultiva el pl'oductor 1 <:chc~ro pero tamll:lén 3e comer 
cializan, cspccial.inentc el maíz cn:;i 1':do. ;\:>Í :;ucede con los pro-= 
ductores de Tizayuca, que o\JtJcncn todo:; el maíz ensllado que ne ce 
si tan recurriendo mayc,rmunte R J;-,:; :; :'oe1aclone:; de ¡;:;naderos c¡ue ::: 
producen forrajes en el Dl:;trlto ~e Rlc¡;o 88 del Eatado de México. 

Los ee1·cu.les p:_u·a ¡_:;.i¡¡:,du :;u11 su1:;i11L;t1·;,do:J d11•ectamclltc a los 
ganaderos a tI'éll'~:i de la. é3Ucu1·::;al J oc:ü de CON.'\SUPO, que posee el 
monopolio de todús la:; J11;¡~01·taelc:1c·s de ee:'<:al,;:;. En. 198IJ las ven 
tas de sorgo a:;cend.lcron a.rn~,000 to:1:;;. y l'l volumen ele maíz fd.-= 
rrajero vend:lclo ese rni:;mo aiío Cuc de 1,262 ton:;. !lo se d:l.~;puso de 
datos sollrc los volún1<.'lHc·~; de venta;; ti:ti·ccta:J ele ¡:1':rnos forl'ajeros 
por la oficina de C01J1\~Ul'ü t:·n la Ch1,1ad de i·10xlco a los c;anaderos 

>de Eidalgo. Los al.i11;cnto:; ba·1a11cc:etdo;; lo:; :;11m111.L;tl'an val'ias em---
presas comerciales y pnracstatales. 

El <:Oll!illlllO total en 1983 ruc ,Jt: ;:0 1¡ 6, 000 tons., pero es proba
ble que desde 011tonccs h:1ya aU!lll:llLaclo co11:3i.del'ablcmentc la cant:!.
dad de conccnt1·aclos clPslinacla a 1a pl'ollucc.ión Lle aves. Esta canti
dad no incluye la proc!ucciú11 lle ]a p1<111La tlc a1.lrnentos de 'l'izayuca, 
que se estima en u¡¡as ::;o,ooo tons. :urnGlcs. 

Los prcc:l.os de J or' al:lmc11tos par:ct ('.ano.do c:,t.'Ín en constante -
evoluci6n ckbirlo a la 1nt'lad.6n y a l2s varJ:icJonc's en el t:lpo ele 
camblo del pc:rn en r'"·1acJ6n cc•n el dól;n• ele E.1·:.u.u Jo que repel'du 
te en el cot>to · tle. lo::; c~'realc:;. for;,•aj l~l'on i111po1•t3Llos. 'l'amb:lén hay~ 
un aumento c::itac1 onal en 01 precio cornel'ciaJ. de los forra,Jes, es¡le 
cialmentc de la alfalfa durante los rnc:;er; rntis f1·.'í'.on (d:!.c:lembre a 1.::: 
marzo) debldo a la ofel'La l.lm:i.taC::1 crc:ida ]JO!' la J.nhibici6n del -
crecimiento vegetativo d111'i1ntc cr.e pcr:foclo. 

AnJmales. Lo:,; tol'OS ~3Cn11:t1Lal~~~3 de l'l'l::as lf:chcra~i ~' de cnrne 
pueden aclqui1·ir:;c l.oc"Jrnt:ntu ;,euclenclo a 1a ~J,l\lil! o a lo~; r,nnaelel'os 
privo.cloG. Las vaqu.111::iG leclie1·:1:~ uc c:t1..:d:;cl p:.tra : . .in¡il.lucJ6n del h~ 
to :JOll ccnc1·~·11 fOC'!ite .i ::.¡101 1 t~H.1a:;' ¡::1 :L11('. -: !J(t: iiiL·nL1_~ tlt~ ] U~) E:itUd08 Uni-
dos. Lo~; c1·~11HlC8 c;:r,;::.clc:J·~)!i c1·.í.:u1 u1·1:1·1l1:-:·,:!.t.t:~ :-;u:~ prcp_lo~ rcr:mplo.--
zos y t:lcnden a Jnc1.i1T101·ar LcJd:1:·3 ,·i:i '.'rte1ui_il:u; ;_1l hato a fin de cl!2_ 
te11e1· )l1 L.:;;,:aJJ.dad df: lo::; l>·~·nc.·f'.Lc e:; <~t~ :·.14;; prcc.1·aw::;.> U.e rnejr;l1ll.---
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miento genético. En PRODEL, Tizayuca, funciona un centro de cría -
para beneficio de ganaderos mie::-.::iros que producen entre 4, 000 y 
5,000 vaquillonas al afio, pero 0~te volumen no es suficiente para 
el aumento que se pretende dar el hato pnra cubrir la capacidad l
ociosa, por lo que también dcbe:·án ·importar anlmnles. Normalmente, 
los ganaderos mediano¡¡ y pcquciics crían también sus propios l'eem-.:.. 
plazos. 

Vacunas y medicinas. Se cor.é:l¡:uen a Lravés de la Si\Hll o de 
los fabricantc::i y dctallista::i de rncclieamenLo¡>. El ¡;um.!.n.l.stro do va 
cunas está controlado oficialmcr.tc por la Si\RI!, aunque son varios 
los grandes canadcros que .lmporLtn rH1•ectarncnte ele los Estados Uni 
dos para sus nccosiclacles. -

Fertilizantes. Los sumi11i:.;t:·r111 FER'i'HlEX, directamente o a tra 
véz de detallistas. 

I.7 Asociaciones ele Gilnadcros 

El grado do asoc1acl6n de los 1:.:anaclcros es por lo gcnoraJ ba.:. 
jo. Las asocio.clones que c1e una :'orma u ot1·a interv1encn en la pro 
ducci6n, comerc:La:J1:'.ación, lll'Oc(;,·:.i¡¡i.\.t:nto de 'la leche y el. surninis:: 
tro de insumos :ion las i>lcu.lente;:;: · 

Uni6n de For1•aj.l.stas: Ya an'.-l.::3 :~r, m0nc:lon6 e:;ta a:;oc.laci6n. 
Su actividad pr:Lncl.pal :.;e i·cclucc a proporcJonar un lllc:l'cado para el 
forraje. El ll'asl.;i.do del actucil :wrcado de EcaLep,;c. (E:.;tado de Mé 
xico) a i\ctopan (llid:llgo), rec.luc.ir:Í p1·oi'alllo111L•lltc los co:;tos de -
transporte do la alfalfa y conLl'~ bu.\ l':~ a l;:i i·ae Lona11~·.ac:L6n de su 
distribuci6n ent1•c los productoi·es lechercis, 

ALPUHA: E:i una :;ocledad pr:t·:ada de céH':'.ÍcLer coope1'at.Lvo cu~•os 
socios son procluctorcu lecheros, EsUÍ intcgl':tda vcrt;icaJmcntc y 
cuenta con ganaderos l:n Querétaro, Gu:rn:ljuato, l!:tdalgo y Ch:lhuahua. 
Para aumentar l ns :1portacionea de 1 c!cllc a :.;u plan La ele la Ciudad -
do M6xico y reducir los ~nsLos d2 t;rnnsporte de la misma, i\LPURA -
está estudiando la expan::;:L6n de :rn:; ;-,ct:!.vJ1lacles en J!:lclal¡~o y ha 
propuesto formalmente su deseo de contrlbuir al desarrollo de la -
producc:L6n lechera en el E:> Lado. f\Ll'UHA ha rnnn.I ft:sto.do su clisposi
ci6n a aumentar :¡us vo.1.lÍmc:ncs de lL:che cruda i·ccolcct:'ínclola de nuc 
vas fincas que pud.le1·an · cstablccc:r:c>c '-'n l!:ldnl¡_r,o y a a¡'loyar también 
el desarrollo de los actunlcs pror.luctores pequeíioti y mctl:lanos me-
diante el sum:tnistro de asistcnc~o. t6cnica y la opcraci6n de ccn--
tros do acopio de leche, · 

PRODEL: El proyec:to :Lnic:ial del con:plt',jo de 'l'jz:1yue::i. orevc:í.a 
su t1·an0forn1aclón en una a:;oc:i:ií''.Sn de cnn:ldcros. 'l'odav.fa ;10 se.Ita 
logrado, por lo.que la adm.l11.l::t1·;-"_::!0n :d.f',lle en m::t11ou del PIDEJCOrn 
SO PllODETJ, c1·caclo e:Jpec:lo.l1111'nl.c ;:cr·:i dc:;al'!''JlJ:.ir ese complejo. :Hri 
embm'c;o, PHODEL consJc;u~ ó Ol'[;:tn.i ~ 1· ::::o..,j :e1: Lo111::3 ele productores f'o 
r1·njcros en el D.btrlto de lUcro 13 :/ J''.'c:.t:·1· :;~;J;;l.(·ilci.a Léen:i.ca a 
c:.:;tan asoc:Le.clonc~j. F;:~tos cc11c• 1..:.~.:-. 1;:1t.i-,~s l.t:cnJ c:(>0, j unt.o con la t:X

per.lcnc.i.a de PHOllEL c·n "Ja produce t~n, p1·<":1::·::;:ti 1·::l•) y 1'ri1ílCl'clal:l:'.U 
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ci6n de la leche y en· el abastecimiento de insumos, podría exten-
defse a los productores de forra5es y leche en Hidalgo, 

UDECA: Se trata de una peq~eñn cooperativa ubicnda en Tulan-
cingo, que recoge y vende el por~cnor lecl1e no pasteurizada y ela
bora los excedentes transformánd~los en queso. UDECA (Uni6n de Cam 
pesinos) cuenta actualmente con 36 socios y recoge entre J,500 y= 
2 .• 000 lts. de leche diarios, de :os cuale:; :;e venden tres cuartas 
pa1,tes como leche flu.fclo.. \JDECA :'·2Pl'escnt:i uno de los proyectos de 
desarrollo rural de DH{HGO (De:crnr:'ollo l\lir:tl ele l!idalgo), asocia--
ci6n privada dedicada a la promo:l6n del desarrollo de pequeños 
agficultores a trav6s de su asoc!ac16n a nivel de comercializaci6n 
de los productos BGrfcolas o de otro tipo, a~astecirnicnto de insu
mos y desarrolJo de una infraest:'uctura común: suministro de agua, 
construcci6n ele carrctcrar;, etc. DEHHGO orcani:-:a a los c~madcros en 
asociaciones privadas como UDECA y fac:i.llta su accc:JO a orc;anJ.smos 
financieros como FIHA o proc;ramas de asistencia como el Proyecto -
de Desarrollo Rural de SAHH. La :;.ct1v.\da<.l más rccJcnte <.le DERHGO. -
fue el estableciml.cnto lle una co:'..:)n.iif:1 c1e :ouministro~; de 1nsumos 
Agrícolas: La AGHOPEC del Valle '::·;1Lrnclnco, que comcm:ará sus ope
raciones en 1986. 

Centro de rccolccc16n ele lc:::he lle 1:-:mi.quilpan: Es una pcquciia 
asociaci6n de 25 c;nnadei·os esL;1b:.é:c.lda h:1cc .w11rio:s :1iio:3 cerca de -
una planta paslcurizadora con:;Lr-.:lda en c:::.'.1 época y que al101·a ya -
se encuentra cer·rada. Los ?.,500 .:.ts., c¡ue se rccoc;cn d.larinmente -
de los ganndero:; ml<;ml.Jo1•:¡, i'cp1·c:¡;ntrrn un \..ere l.o l'le Ja capacidad -
del centro y son t1·:.u1:;portador; c~~<.ia d0s d:fas a la que:;c1'Ía de No-
che Buena en 'l'ulane1ngo, que la111:.·J Gn ~e c1H.:arca del funcionamiento 
del centro de rccolccc16n. · 

Ot11a::; asocj.ncl.ones de .:ir;r•lc~:1torcs: En el Estatlo Lle llidulr;o -
hay varias Unione::; de Ejidos; asf como otrns a::;oci:tciones de pcqu! 
ños producto11es orc;anizadas :;c¡~Ún producto~>, por ejemplo, leche, -
aves de corral, cerdo, oveja::; Súffolk, etc. 
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II El sector Lechero 

II.1. Producci6n, consumo y dem:~da de leche 

Las principales zonas de producci6n de leche en Hidalgo son -
Ixrniquilpan, Pachuca, Tuland.nc;o y Ti:-éayuca. Esta últlma constitu
ye un tipo intec;rado ele opcl'acic!1es con unos 120 productores leche 
ros, cada uno con un promedio Lle una:, 100 vacas mantenidas en régi 
men de estabulaciün total. L:ts i.,re~; ::onaL> Pcstantc~> productoras de 
leche comprenden úna :unplia cam". de prollucto1·cs que :Juclcn e:>tar -
ubicados dentro del preímcLro ele lo:> prínclpa1cs csqucnw.s de r-:1.ego. 

Las eGtimac:l.ones de la ;~·AH::-Hic1alf',O inll1·-~an que el hato lech~ 
ro total en llidalr;o c.;ucnta con SJ,000-96,000 c::ibczas cl.istr:tbuJdas 
entre 111.,000 productorc:j. Hay ur;.)s 180 ¡:r:rndcs prodnctores leéhe
ros que contribuyE·n con :Las do:; •;.,rc<".·r'.:1:; p:.:rtes ele la producción -
tctal de Hidalgo; otro 26~ de 1 ~: ¡•1·0'1nccLÓn total ele 1,:che procede 
de fincas 1echc:r~s ?nt.:dlan;-i~ y el s~~ l't?~:;t.:u1tc de pequerlos c;anacleros 
que t:l.enen s61o unos pocos anlm'.llcs (3-5) y para quienes la produc 
ci6n de leche c:J una act.iv.iclncl ccil::iteral !Cuadro 6). La procluccióñ 
anua] total GC l!G Lima C:!1 llliül5 l'.;'f, ') J:li llCLt!;.; Lle l.L t1•0;;, ck los que 
unos 311 millones de J J.tros, o ::-.i::::., el l'i% de 1 a p1•oducc:L6n total, 
r;e cornrnme localmcntt:, p1•i.nc-i.¡-.:1 1 : .• cntc ,;c;no lc1.:llc lJl•oncét. EJ resto 
de la producc:L6n :.;e vende i'uer:i :le l!.'<l:ilco, :;ulJI,c lodo en la C.iu-
dad de Méxlco, como rnater.!a p•Jr:·.: para laCJ pl~rnta:; pa~;tcu1•l::ad0Pas 
o d1rectámente a lo:; eon,;urnidor(,;, cor·10 !ccl1c t'a:;teur.l:~ada. Como se 
ve en el cuadro s:lcu.i.ente, lli.dal,;o t:.miilén con:rnmc ;i1.9 millonc:.; -
ele 1.1. tres de J. ce he e rulla tlc otr¿_.; l'" e i onv:>. E:o La lec he 1 a compran 
princ:lp:.llme11Le (;!'andes r1ue:;t~1·.ía:; .i11<.Li.;t.1•.la1e:o de ll.tdalgo, porque -
se~ún se af'il'ma no puede ob\:erier:>c c:1 ln znna un :rnrnJ.nl.~>tro estn-
ble .de leche de ca]id:.i.d en 10,; ·:::iL1r:;cm1;:~ que ncec:>itan la::; .lnclu::>-
trias. 

Orlccn y cfo:3LJno de 1 a p1·ot.luccl.ún de leche 

Producciún local 

Leche de otran rc¡:;j one;; 

Leche eruela 
I,.::uhe Ull'l' 
Lcelic clc:;biüratada 

'l' o t a l 

( rn.111 onr~:; de U t i·o;;) 

197 .1 

211. 3 

21. 9 
0.6 
.L.8 

Co11:>umo loc::il 

Lúclw CJ'Hrla flufda 
Leche pa:;tcur:lznda 
Le el ie U'.l'll 
Dcl'J vados lile tcos 

L1:chc J'l 11íJa 
D~l'l \'~!_1ic,:1 ·] ;~(~tco~-"~ 

58.5 
39.7 
8.9 
o.6 
9.3 

162. 9 

130.11 
32.5 

22 :1.11 
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El consumo actual de leche por persona en la zona se estima -
en unos 38.6 litros anuales, de los que s6lo el 15% corresponde a 
leche pasteurizada; el resto se consume cómo leche cruda (68%) o -
derivados lácteos y leches especiales (17%). El consumo local de -
leche es bajo comparado con lo~¡ 123 litros recomendados por el Ins 
tituto Nacional Mexicano de Nutr1ci6n. Si se toma esta ~ltima ci-= 
fra como objetivo, la dcnDnda po:cncinl de leche en el mercado lo
cal sería de unos 210 millones de litros, es decir, casi la prodtlc 
ci~n tótal de leche de la reci6n. Pero, dados los hábitos de con= 
su~o y los niveles de ingreso de la pob1aci6n local, difícilmente 
se podrá lle¡~ar a estos niveles de con numo· en el corto o· a media
no plazo. Por lo tanto, se er->tir.~1 que la mayor parte de la produc
ci6n de leche de Hidalgo continu~irtí vcndléndose en la Ciudad de Mé 
xióo y otros estados adyacentes. -

II.2 Sistemas de producci6n lechera 

Generalidades 

Las cond:l.ciones cco16c;lcas t!e J.a 1.,ayoría del fü;tado de Hldal 
go son, desde un punto de· vista l'lsiológ:l.co, muy convenientes para 
criar razas espec:l.a1.h:adas de car,ado J échcl'o y consecuir altos ni
veles de productividad anlrnal. S.i.n crnbarE:o, el escaso y altamente 
estacional rGclmen de 11uvlan limita ~r~vcrncntc la cantidad de ro 
rraje que puede procluc:lrsc en co:;dic.ionct; tle :.;ecano y Ja c::i1iclad :: 
del pastoreo durante 1:i. esl::ici6n ~;cea. 

Por con:;.1.¡.:;ulcnte, el pnstoreo en pa:;tL.:alcs naturnlcs sólo 
puede so:; tener unos l'Cn1.Hrnlcntos baj í~lmDs de leche y los bajos 
coeficientes de agostadero üe(,0rninan bajo:> niveles de productivi
dad de leche por hectárea de tierra. La leche produc:l.da prlnc:lpal
mente en base pa:;t:lzaler; t:l.ene, por lo 1 anto, un:J. característica -
acentuadamente estac:tonctl y procede de hatos de doble prop6s:lto de 
tamaiio medio o de halofl muy pcquci1os que merodean por pastizales -
comunales, veredas de c~ninos y a lo larca de los canales de ricg~ 

La producci6n _ ort:anizada ele J e<.:lic no ptwtle sobrev1 vir sin -
una base segura y estable de alir:cnto pal'a r;anarlo. por cons:lr,uien
tc, :.>ic;u:l.cndo Ja pauta adopta.da en ::d.tuacioncs análogas en otras 
partes del munc1o, IHdalco dosa1'1'01J6 la pro<Ju,_·r:.!611 de cultivos fo
rrajeros de riego. La::; cond:lcioneos e llrn:'lticas ~>on muy favorables 
para el crecjmie11to de los culthos f01'i'nj r~ros de r·:tcc;o como lo 
testimonian los rendlmicntos cx\.:'éto1·ci:!11al'.los r¡ue se han reg:!.strado 
en las flncns de la zona. 

Lus di::;po:·d.c:loncs de i·efor1na acra!':l.a han U.mltado la superfi
cie que puede po;;eer un c;.lllnrJc:1'0 a 20 lin~3. en el par,aLlO y a s6la -
~ has. de riego pa1•a las U.01•1•as de x•ccJcnte a:;l¡;nac.16n. l\unqÚe e~ 
ta Jl11d.tru_dón ha :;:iüo burhcb c:n :11.¡:unos casos con let 'pof'eii:t6n de 
varias pa1•cel<1c; por nd.<'1111J1·0::> ele )a m.l,:rna famil:!!l o <ll'1'cnclétnd6 la -
tle1·1'a, en c;c·neral Ln déi•lo un alt.o nlvel tlc csli·atJf.i.cacJ.6n a la -
producción rlu Jecho con la :;epé1!'~,cil'in <1t: 1:1 c:.¡»lo1.nci6n ·dc Jos -
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forrajes de la cría de los animales. Por lo tanto, han surgido 
tres tipos difere~tes de ganaderos: ranaderos productores de forra 
jes, productores lecheros y ganaderos con acl~n ~rado de integra-= 
ci6n entre Ja producci6n de forrajes y de leche. 

El resultado de esta diversificaci6n es la existencia de unl
sistema de comercialización extenso :1 muy act.lvo para los forrá.
j es, aunque la intervención de un gr<:ln mímcro de intermediarios ha 
llevado a altos costos de comercjnlizaci6n y a elevados precios de 
los forra,1 es. 

Los produc torc· s de 1eche tar..blén mue~; tr~rn un<:l di vcrs idad por 
lo que respecta al tGmaílo de sus hntos y, lo que es probablemente 
una característica conexa, al n,ivel Lccnológlco ele la cxplotaci6n. 
No hay una e~cucsta de la comunidad de productores lechcrosqque pu 
diera servir de base s6lida para la cl2siflcaci6n de 6stos por ca= 
tegorías en el Estado de H:id~llgo. Sin cmbar,:;o, sobre la base de Ja 
infor1ilaci6n provisional pueden i<:ent.lf':i.earse en llidalco los tipos 
siguientes de productores: 

s.u 

- grandes fincas altamente tccnlf'icndas; 

- fincas medianas con alt;Ún nl\"cl de lcenoloc;:ra de producci.ón; 

- fincas medianas con bajo n.lvcl ele tccnologfa do producc.l6n; y 

- pequeílos ganaderos 

No se han mencionado JO" f'""''lle1·0'· de dobJe prop6~;ito ya que 
princip:.ll actividad es 1.a "'r;.~d~;<.!c16~ de cal'nc en base a pastos 

de secano. 

Grandes productores lecheros 

El sistema de producción utilizado por este Brupo de ganade
ros se carac~criza por hatos de c~an tamaílo (promedio estatal, 
180,vacas) de vacas de raza pura o Jlol~t<:ln tle 1:ran calidad, al-
tos rendim.lcntos prometl.lo (5,000 lts. por lactancia y en aumento) 
y niveles razonablemente cl<:vmlos Lle invm's:lones en :\nf'raestructu 
ra para establos, uc¡ulpo de onlcii2. y cn1'1·.lam1.N1to ele la leche. -
Las vaquilJ onas de l'cempl2.zo t;e p¡·oduccn nor1~ftl mente en la finca, 
aunque ale;unos ganaderos ¡.n'efleren cor:1p1•arlas de centros de rc--
crfa o importarlas. El tam3ílo de los hatos varía de alrededor de 
JOO a 1,000 vacas, los i'en(U!ll.l.cnt·n de leche 3,)00 a ·r,ooo lts. -
Lactancia y los inte1·valos r:11t1•e :·,,:11•to3 lle 1?. a 111 111e:ses. 

Los anünaJes se n;.:mticncn no:'wnl1acnte e:-;t<1buladoG y ali.mentla 
dos con rnafz eii:>ilado, alfalfa (:'l'cé;ca, s0ca o heno), avena Y -
ryegrass y'eoncentrados., en l:.lSQS que V<ll1 de 0.3 al 0.6 kgs. por 
litl'o de leche producida. \!11a ¡-,c¡r:.r' de Jo;; j'(~J'raj.:·s :;e produce 
normal!llente en la f'.inca y Jos co::·::cnlrc.dos ,;nn ¡_:c1wralmcnto tam-
b:Lén mc2clados en la Linea. 
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La calidad higiénica de la leche producida suele ser 
muy al ta ("preferente" o "preferente extra") y se venden 
normalmente a las plantas pasteurizadoras o queserías en Hidalgo 
o Ciudad de México. 

La asistencia técnica se contt'ata privadamente y se hacen 
importaciones sustanci.ales de tecnología directamente de otras 
partes del país o del extranjero, sobre todo por lo que respecta 
a zootecnia, técnica ele alimentación, empleo de semen de toros 
de descendencia probadas y vacunas. 

Los grandes ganaderos muestran actualmente tendencia 
a la expansi6n de sus hatos respondiendo a los precios favorables 
de la leche y a la relativa seguridad que ofrecen las inversiones 
en animales cien t. ro de un contexto i nflacionitrio. La ampliación 
del número de vacas podría llevar a la plena util lzación de 
la capacidad que quedó libre cuando los ganaderos redujeron 
su hato eliminando los animales menos productivos como reacción 
a la última reducción del margen entre costos y precios. 

Fincas medianas con algún nivel ele Lecnología de producción. 

Estos agricultores uti 1 izi:ln nnimal es Ho1 stein de gran 
calidad, tienen hatos que vcin de 30 a :,o vacas, crían sus 
reemplazos, utilizan I.A. o el sr:rvicio natural, o una combinación 
de ambos, y sus rendimientos ~t·omedios de leche vcm ele 3,000 
a 4,000 lts./lactancia. Las v~1qui.llonns se crían nof'malmente 
en la finca. 

Las vacas se mantienen ~stnbuladas y se alimentan con 
forrajes verdes para su mantenimiento (alfalfa, avena), heno 
de alfalfa, maíz ensilado y prc·cJuc to~> 1.le baja calidad nutritiva 
como paja de maíz y cebada; se les dan ;ü.irncntos concentrados 
para la producción a raz6n de 0.5 kgs./lt. de leche. Parte 
del alimento se produce en la finen y ott'a par·tc se compra 
seg6n las necesidades, pero es poca la cantidad que se almacena. 
En consecuenci n, pueden da1·se fl uc tuac iones en la can ti dad 
y calidad del forraje consumido, corno resultado ele va1'iaciones 
en la situación de flujo de caja de las ganaderos ante las 
fuertes fluctunciones cstaciona::.cs en el pt'ecio de Jos forrajes. 

·se usan máquinas de Ot'dciía y ia lc·:::he se enfr·ía en la propia 
finca. La leche que se vende a las plantas pasteuriz.adoras 
o queserías indust1·iales es de c::1 tegot·.ías de "pasteurizadas" 
o "preferente". 

Este grupo de ganaderos normalmente tiene escaso acceso 
a la asislc:nc.i.a técnica exlel'ior. De Ot'dinat'io se recurre 
a los veterinarios clinicos sólo en casos concretos para asisti~ 
a los animales enfermos, rcso1ver pt'oble1nas de pt'oducción 
o clir113nosti.car el estado ck pt·cii·,l.. c •. n frecuencia ''sLos gan::i.clcros 
no di:;poncn de i1!,<)Süt':~111icnto sob1«~ ali.mcntG.cié>n b11lance0da 
y sobr·c el c1np1r;o '"!.ltrat•',Eico de concentrados. Lo lllÍ!>mo ~;ucede 
con la gestión repl'oclucliva y la ;:;anidad animal preventiva. 
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La mano de obra es proporcionada principalmente por la familia 
con escasa ayuda exterior. 

Ganaderos medianos con un bajo nivel de tecnología de 
producción. 

Este grupo de ganaderos emp:ea pr&cticas de producción que 
son menos intensivas que l;-,s utiliz<Hlas por los gL1naderos 
medianos con "algún nivel ele tecnología de producción". El 
potencial genético de los ;:::1imales uti li zodos es bajo, la 
calidad de los establos es deficienle y también lo son las 
pr~cticas de alimentación. Casi no hay acceso a asistencia 
técnica. Las características p:·incipalcs ele <'slc tipo de finca 
lechera son las siguientes: 

- El tamaño del hato 0uelc ser rnenoc, pues va de 15 a 25 
vacas; se crnplc-an c~:.:::0s cruzarL:lr:i o g~tnado IIol~:slei.n de 
baja calidad y, por lo t:rnto, los rendimientos pt'omedios 
de leche son también ir.fcricrc:s, o:.;ciLHHlo de 2,000 a 
3,000 lts./lactancia. 

- La ordeña s110le hnc:cc:,-.e n m<ino y J ·1 lPcho:' no e:; enfriada 
en la finca, lo que determina 1.n1a cil iclad hir,túnica i.11ferior. 

- La ~;e vende norrnnl~•.:~nte a los "boteros" (pequeños 
comerciantes" los cuales lucr.o 1a vcndun al por menor 
corno "leche bt'onca", o bien ,_,e vende dit·ectarnenle a pequeños 
productores de q11c:~o, sin enlrar U!.iu:1lrncnl.e al ci.t'cuito 
de la leche pcsteur·i.zacla. 

leche 

Pequeños productores 

Este grupo de p1·ori11clu1·cs se compone pr.inoipalmente de 
ganaderos a tiempo parcia1 r.¡11c ;:H>'~een unas c11anl:,1s cabezas 
de gnnado vacuno y ordeíl.:-ln entcc una y cinco vacas. La fuente 
principal de ingt•e;_;os de estos ganaderos pt'oviene de su empleo 
como trabajadores a¡:;rí.colas u obrer·os lndm;triales. Ln clisponib:h 
lidad de tierras ele t'e¡_;:Hl1o en sus fJncas es trnjCl y se suele 
dar prioridad a los culllvos Je gr'an rundimlenLo o que exigen 
poca mano de obra corno llo!'~al.L:'·''~º o alfalfél. l~l gw1ndo se 
rnantir~ne principalmente C(1n el p<t::ilt:i1·co e:;puntfmeo en las 
áreas. comunales de scc;:inu que rock ;111 a 1 os (!:;qur:111ns de riego, 
a lo largo de los can:ilcs ele '.'i.cgo y en 1«1:.> :c:eparaciones entre 
parcelas ("bc:r1zrrnco") y Cl.ll1 les •::·;qu11mos de cultivos de q11e 
se disponga. 

Los runJi.mic:ntos de lc:c!:e ¡;.•.,¡' L«cl:¿111cL.i :.:on b:iju~> (de 
1,000 a 2,000 lts.), se et,mprn J!')CO for·1·;1je, y ln pt'oducción 
tiene un 1116x.imo e!..>Laeion:tl c•1t'<.inti: la Lunrocndn de l.1.uvLis. 
Los partos alc;i11;:.~1n pl'ul•:-.blc~;r,11te ::u m:'1xirna cnt1'e rn:11'7.0 y 
mayo (cw.mdo la disp"n i lJi .1 i.c:~,d ,;e rnrT<1je e<; rn.í.n i rn:i), que 
cor~i·c:~pondc :11 pe1·1odo dt~ r~::tycr ft;t'l:i .1 i d .. ld de~~pués de] 1.:Gr;¡i.erizo 
de lcl!3 lluvia:-; (j11nio ::i ;]¡_3Cc:lo). f.;.1s vr:q11illon<1S '.J: crÍbn 
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en las fincas. Normalmente estos ganaderos no disponen de 
asistencia técnica. Con la excepción del servicio de I.A. 
en el área de Tulancingo, que parece funcionar razonablemente 
bien. 

II.3 Produ6ci6n y utilización de forrajes 

Generalidades 

El principal cultivo forrajero en Hidalgo es la alfalfa; 
con una superficie totril pla:ltada de e::; te cultivo que oscila 
entre las 27,000 y las 29,000 has., la producción en torno 
a los 2.5 millones de tc>ns. anuales. La procluccl.ón se halla 
ubicada en los principales distritos de t'iego ele la reg1on, 
el número 03 'rula y el número 100 Al fajéiyucan. La pt:'oducción 
de alfalfa presenta fuertes flucLuacluncs estacionales debido 
a los cambios de tcmperntul'n; la producción cae durante noviembre
mat:'zo cuando las tcmperaturns son muy bajas y el riego de 
heladas es máximo. 

Prhcticas de cultivo y rcn~lmlcntos 

Alfalfa 

Las condiciones ecológic::ts en el Valle del Mezquital 
(Distritos de riego 003/100), 1a pt'incipal zc~na forrajera, 
son muy favot:'ables para la pr·oducción de étlfalfa al estar 
protegido ele los vientos fdos y tl:ner pocos días de heladas. 
Esto se refleja en la obtención de altos rendimientos por 
hectárea, especialmente en lc:s finca:.; uien administradas donde 
se han obtenido 100 tons. o rnas de H1f.'alfa VC>rde en 9 a 10 
cortes por afios. Las condiciones pat'a el creci.miento de la 
alfalfa son menos fc1vorablcs en el Val le de Tulancingo debido 
al mal drenaje ele los suelos é1rcillo:3os del valle. 

A pesar de 
la producción de 
ser pobl'es con 
rendimientos y en 
princi¡nües son: 

J as condiciones fav01·ablcs que cxi sten para 
alfalfa, las pr~cticas de cultivo suelen 

el consirouicnte c•fecto depresivo en los 
la v:ida proéuctiva clcl cultivo. Los pt'Oblernas 

El empleo de excesiva cnnticlad de anua para el riego. 

- La eoncentro.ción de :;Ólidon en 1:1:3 aeuas negras suelen 
ser RUperior a la de:;eoll1e. 

- El empleo ele f'ertilizm1les nitrur,cnnclos se hace totalmente 
innecesa1·io para un cu1tivo l.::¡3u111ino::;o que é!dem{is se dega 
con lé!s OEUOS nq~rw3 que conticnrcn ni lrÓg•::no. 

- Los corles 
p1"1·mi ti r 1 Fl 

no cst;S1n dt'lJic::~nlt:11lt? t~~:ip:_~ciados en 
r•::cupcrncié.n 11dcr;u;.u!:i de la pl;.,nta. 

ti E:lílpO pnca 
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' 
El establecimiento de cultivos emplea muchas más semillas 
de las necesarias. 

Como resul tacto de lo anterior, los ganaderos obtienen 
rendimientos que son a veces de un 50% a un 60% del potencial 
que se podría lograr en condiciones agricolas mejoradas y 
la longevidad del cu1 ti vo se reduce a 3 años, en lugar del 
período normal de 9 ;:iños. Los costos de cstélblecer y rrmntener 
1 ha. de alfalfa apnrecen en el Cuadro 7; en el Cuadro 8 se 
hace una comparación entre los costos de producción de los 
sistemas tradicionales y los sistemas mejorados de cultivo. 
Del análisis de estos cuadros puede observarse que los 
rendimientos de rrntcriél seca (MS) estimados pueden ser por 
lo menos un 50% rnfis éll tos (:n el !31 !;terna mejorado que en el 
tradicional. 

Dado que r>l p1'inc.ipi1l f:;ct.or limi t.:mLc r:11'a la producción 
agrícola en el Altiplano e:!> la di!~punibilidad de tierras de 
reeadío, mejores prhcticas !~ropccuar1as y de riego darían 
lugar a una posible expans1on de lns superficies irrigadas 
así corno un mayor suministro de forrajes, que n su vez permitiría 
un mayor de:3arrollo lcclwro en llic!nl.r~o y Est:cHios circundantes 
en el Altiplano. Ad<.·mó:;, pa1'a lo:; pr·uductcircs léchet'OS medianos, 
que producen en :;us propias fi ncé1S una parte importante de 
sus necesidades ele for'r:'1jc:>, rnejon:s prfict:i.cas de cultivo 
de forrajes, tenclrL:m un .impc¡cto :;usl.ancial en el costo de 
producci6n de la leche. 

Pt"'aderas de pa!:; tos/1 cgumi nosas 

Las p1'r1der'as pcrmanr"ntes de pé1!"tos/Jc13urninosas a base 
de ryegrass perenne y tróbol, :;e •.>mple::in pura el pastoreo 
directo en el Valle de Tulnncingo, en suelos con un alto manto 
.freático que no :.;.ir-ven ¡K1ra la producción de alfalfa. Estas 
praderas se emplean t:.1mbién para coi· te. 

Ademús de las 1 irni Laci.unes que existen para la producción 
de alfalfa, la pi·oclucc ión de' a::ocLic icine::.; de p0st.os/le¡;urninosas 
tanto para pasLnreo corno para corte adolece de pr&cticas agrícolas 
deficientes. En el Cuadro 9 puede nbservarse ln diferencia 
de rcnclim.icrilus en los pl'incipr:ilcs rnitPientes rm una gestión 
trudiciorrnl y una mejorada., r:is1 como '3U impacto en los costos 
ele produccif>n. El Cuadro 10 prcscnLél el costo total de producción 
y su ·~stt'Uctura p:1r'a J:1s nsocincioncs de p;:istos/leeurninosas. 
De estos cuadr·os pucclt:n deducirse lc1s obscrvac.ioncs siguientes: 

- Los costos de pt'oducc:ión en ce;nd.iciuncs Lraclicionnles 
son entre ~in GO y u17 l l•i% '~up.~r;iorcs a los que ce rcgistrad.an 
s~ :'3e apl1casPn pr·r.ict;crt~ r1g1·:1;ular3 cur't'uc\:a[>. l..a di fcrencia 
max1rna COt'r•<'punde a lc1 :.;1 t.u<,·~t·:<n ele pr:i:.;l:f,ceu. 

- /11'1n c11rrndo Jos c:u:_~l os de prociucciéin de fo1T;1jes par·;.i pastoreo 
d.i recto !iOn cu11:;idc1•nblcn1cnte mc·nc·!·c:; q1110, lor:i Q'JC se clan 
en el si!~l:t.~ma de corle, ~u b.·:.ijo ren1lirniento pnr l:a. (menos 
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del 50% del corte) práclicamente elimina la posibilidad 
de utilizarlo en condiciones de escasa disponibilidad 
de tierras y de aguas par¡; riego. El al to nivel de manejo 
que requiere la explotación adecuada de pastos para pastoreo 
intensivo, también reduciría las posibilidades de un eficiente 
uso de la materia seca producida. 

Maíz, avena, rye grasé; anual y sorgo 

Las prácticas cultura les de estos cul ti.vos son adecuadas 
y frecuentemente se obtienen rendimientos que van de razonables 
a buenos. Los clos primeros cultivos se alternan en un sistema 
de doble cultivo de tier'rn~; de riego. El maíz y el sorgo 
normalmente se ensilan y la ~"vena :c;e u;;a VL:rcle o ligeramente 
seca. El uso del ryegn1s~; anu;ü se e:5t.J. generalizando, debido 
probablemente a su buen v::i10r :ilimenticio y a los altos 
rendimientos que se est~n ob:enlendo: en nlgunas fincas de 
Hidalgo son frecuenterj los renc:rnientüs de l?.O tons. de materia 
verde en 9 a JO corles al aílo. 

Los rendi.rnientos normales rior hcctúrea para el maíz de 
ens] 1 aje se c.í ft'it11 ,.,n 1i"/ ton::., pdt'a el i\orgo en 25 tons. 
y en 28 torn:;. pr.ra L:1 rivena. í~n Jo:..~ Cuadt'OS 11, 12 y 13 
respcctivament·c, fi¡~ur:rn lus ccn;t.o::> Lotiilcs de producción 
y su estructura pat'a los tr·1~::; cul.LLvos. F:n el Cuadro 14 aparecen 
los costos de pr'oducción del t'ycgt'ass ~1nual. 

Producción y consumo de' :igua en CcirTajes 

Los menores co:~to~; de prc:::dcc1un parri energía se obtienen 
con pnsUz.alcs de paslo/lcgu1nino,;as, seguidos por maíz ensilado, 
past;os/legurninor;éls de corte y r'ycgr(1ss anLwl. 

La producción rnfi:d.rna tic matel'ia seca por hectárea se 
obtiene CGsi al mismo nivel en el c:-i::c>o del rn<:1Íz./avena, alfalf'a, 
asociacLones de p~1s\.c:is/lcguminu::.;:.is par-a corle, y ryegrass 
anual. 

En las contlic ione::~ que pre·:lc,mirwn en Hidalgo, la producción 
de nutrientes por uni.dnd de '1gua conroumicla cl7beda elc;--arse 
al 111.;xirno pilr'a lus cul ti.vus que producen e11cr'g1a y prote1nas. 
El uwíz y el eycg1';1ss son probiiblcmcnte los usuarios más 
efic.i.cntes ele agua m.l.entras que la alfnJ fa figura a la céibeza 
de los cultivos que producen 111fis pt'oteínas. 

Cc-mo res1i11·:ido de las ohsct'v:1ci.ones ant1?1'i0rcs, la alfalfa 
y las nsociaciunes de pa~;t()~.;/lr:gurn.ino:.:;a3 sieucn si.c:ndo los 
cultivos m6s vr·nt.ilj<J, .. ,,s rk,.;rle (-1 punto de vista del suministro 
ele proteíncis (puf;Los/leg1im.inur.;;~s son un cultivo que sumi.nistra 
eneq.,ía y prot.cín~10;), r:n t::•nlo que el maíz. y el ry1°grnss son 
los mejores cuJ Li.VPS 1_·n,;1 ... gé·::: icu:;. Los 1~~,:fucczos deberían 
orient;.1r-;.ce a 11H:ju1".!C' 1:1 r,1,cdur.tividad dt.0 c~'tos cultivos tanto 
en n•ndinilcnto por h-:cl C:1r•:a c:,·11nn •:n •ll ernplco de agua por 
unidc.:.d de produ1:c i 1:>11. !.:.1 pr'oducc i ón de loe-he bi::tf:;ada en el 
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pastoreo de praderas de pastos/leguminosas constituye, en 
las condiciones actuales, una forma poco eficaz de aprovechar 
los recursos escasos como el ag~a para riego. 

Comercialización del forraje y sus precios 

Comercialización 

La alfalfa represen ta casi el 90% del volumen total del 
forraje comerci<1liz<1do en el estado. Casi toda la alfalfa 
producida en Hidalgo parece comercializarse a travós de la 
Unión de Forrajistas, que opera una especie de bolsa forrajera 
en Ecatepec, Estado de M6xico. Esta bolsa maneja unos 200 
camiones diarios durante el vcr'1nO y unos 100 durante los 
meses de invierno. Los miembros ele 1::1 Unión :3on en su mayor 
parte productores (70%), que venden y transportan su propia 
producción, pero un 30% :~on rcólo c··,111,~1'Ci[u1tes de forrajes. 
Estos compran de los prurluctcres alf::llfa :oin cortar (un 20% 
de los producto res de n1 fa!. fn venden 1 !"·icgl1n estimaciones, 
su alfalfa de esa forma) y la venden C>n la bolsa o bien la 
compran en la bolsa para <c:ritre¡~;:iI' a el lentes de olras regiones. 

Precios 

Los precios de los forr<1jcs rcgi.st t'an ¡_~rnndes 
eslacionales a raíz de l;:is ~ariaciones que se 
la oferta, que detcrmin~n una escasez rel;:itiva 
meses más frÍc•s y un8. abundancia dut'<.rntc el verano. 

fluctuaciones 
pr·esentan en 
durante los 

Según la Unlón de Fu1'1'ajist;:is, uin embargo, se estima 
que hay una relación ele 1.2 cn:_rc el pr.~cio mfiximo y el mínimo 
para el heno de alfalfa den~;t'o del rni:Jrno año (julio/agosto 
hasta febrero). La cornpni·:iciéin con el precio del mes de febrero 
necesariamente está afccL1d;:i por' la inf1aci.ón, pero, incluso 
teniendo en cuenta este cfcclo, la vnrinción de precios entt'e 
la tempOl'él.da baja y la al ta ~;i;::ue sic,r1do sustancial, como 
lo confirman los cambios de precios experimentados durante 
los primeros meses de 1985. 

Los precios dol heno de :1lfalfa fue:ron en promedio de 
$18/kg. en ,;nct'O, ;;urncnl::rndo a un mfixi1110 de $115/l<g. a mediados 
de febrero, peco b0j<.ll'On a $22-27/l<g. a finales de marzo. 
Fluctuacionr:s do Pste lipo i.ndicadan que, dcscle el punto 
de vistn de los productores de lc:che, e~>t:il'Ía más que justificado, 
por el efe e to favot·ablc que tcildl'Í a en los costos de producción 
de la leche, hacer pcqucílas invcr~loncs en instalaciones de 
ulmacenrnnicnto de h•:·no en la finca que les permitiría evitar 
las cornp1'as de for'rajes duc<1r,tc los 111,;ses de precios altos. 

JI .·1 Sistemas de n:cult:cci.ón de la leche 

de 
En 

l él 

Hid11leu se 
J "'che, que Ce 

pr·:::c ti r;;u1 vnrj_r.,1s !":~.i [~Lcma.s 

u t' C! j ll '·' I' i. '.) gur-11'd:-~n t'L~lciciún 
do recolección 

cun el nivel 
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de tecnología Y el volumen ce producción alcanzados por los 
ganaderos parU.c.ipantes. Los grGndes producto res normalmente 
disponen de instalaciones de enfriamiento en la propia finca, 
conectadas directamente con el sistema de máquinas de ordeña. 
La leche que se obtiene de e3ta forma es de alta calidad y 
suele ir a parar a una de las c~s grandes plantas pasteurizadoras 
de las que los productores son socios (PRODEL y ALPURA) o 
a las queserías industriales. En arnbos casos, la leche se 
recoge directamente de las fin::as una vez al día con camiones 
frigorificos de 10,000 a 10,COO lts. de capacidad, propiedad 
de las plantas. BOHEAL constituye un c(iso especial pues sus 
miernbros están todos ubicados dentro de las 220 has. del complejo 
de Tizayuca y, por lo tanto, la 10che se recoge dos veces 
al dia. ALPURA, en cnmbio, ;cuele recoger le leche una vez 
al dia de sus miembros de HL~:ügo, que están diseminndos por 
las diversas zonas lecll•cra:c; :.!el E[.;t;:ido. No se tienen datos 
sobre el número exacto de g'"nacleros y el volumen de leche 
cruda que maneja ALPUHA en l!l::l'1lr,o. L·\r; principilles qucscrias 
industriales (Noche Buena y Ke~iclrix) t'ecogcn unos 25,000 lts. 
de leche cruda fr{a ele productos lechel'os medianos y grandes. 
El enfrifimiento de la leche de ::alicl:id Pn las fincas es fomentado 
mediante el pago de una prin,,1 por litr'o sobre el precio de 
la leche broncil de c;il i d:·id :m:il •·,,;::L 

Sólo é'Xi ste un ccntr'O de :·•'<Xd t'.'cción de leche en el Estado 
de Hí cl:ügo. Se halla ubic"do en fxmi<iui lp.<n, a unos 80 kms. 
de Pachuc a, y ()S p I'Op i celad c!L: 1mn. cu; u e i;¡c i ón ele unos 25 
procluc to res lccher'os medianos y pequeños con promedio de 
aproximGcl::uw:nte doce vacas c"d::i .. :no. Aunque el centro es propiedad 
de la arwci<<ción de f.;•Hrndvt'o:;, es :11Jrninist~:1do ~operado por 
la quescrín indu:;trial Noche Suena. Esta l 1nanc1a los gastos 
de operación clel cenLro y cor:.;::·r<l todn 1 a p1'oclueción de leche 
que cntr'cgan los ¡1,<1!1é1clcror;. La locclie :~e t·ecuge una vez al 
dia de las finc:_ts cn una pe>quefia c:11nioncta, es enfriada y 
almacenarla en el ccnt1'0, de donde la t'•:":oge cada dos días 
un camión cisterna pr·opJ ecl:Jd c!c Nc•che Buena. El centro tiene 
un depósito de almaccn:1miento con 7,~)00 lts. de capacidad, 
suficiente pn1·a aJrn:·";cnar la proclllcción de tres d.ías de sus 
socios. Tiene una capnciclacl de enfri11rnit:>nLo de leche de 2,000 
lts./hora, incluido un banco de h.ielo ele 12 m3. El control se rea
liza en el centro de acopio. 

El i·c~~to de los g:maclct'oS, que conr3tituye la gcan rnuyoría 
de la comunidad lccllcrR, vende su pniducci.ón en forrna de leche 
bronca a pcqucííos acopL:idorPs i n·:'.·~pendi.entes denominados "botecos". 
Estos recolecto!'eS ele ]eche cornpr'an cru1LiL!ndes t'erlucidas en 
lás fincas, l;:is Li·an,_;pot·Lm ¿n botes en pequeñas camionetas 
o bici el f: t;:is y 1 :is vc,nrkn rE rec tamerite a clornicilio en los 
pueb1os vecinos o a las pcq:_:<'iias qu•"f;c1':Ías. Las cantidades 
de leche rPeueida.s diar·.i~11n1_:-:ntc por cr.ida '1 botero 11 esl:án en 
función de 1 Li1m;1i1o ,Je 1 n1(· rc;;c'.o y de 1 a zonn de n:co 1 ecc j ón 
que atir:;i•k, pcrn p1'ulid\Jlt:n1"n!.c no c;upc.r;:i los 500 lts. dinrios. 
en la ''.ona de Tx1i1iq1ii.lp::n, pcr- cjH:1plo, h::1y unos tlO boter·nos 
op•· r'•~iido, cuya r·cccl •:•:<:i ,·:,n co:-.junta de leche no supera Jos 
3,00 J.l::,, l~Í.:il'l(iS. 
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Los productores que suministran este circuito comercial 
son de ordinario pequeños y "'edianos productores que emplean 
un nivel relativamente bajo de tecnología. Los boteros no 
tienen compromiso con los productores de comprar toda su producción 
y, por lo tanto, los excedentes estacionales que superan a 
las necesidades comerciales de los boteros quedan a veces 
sin recoger o se compran a un precio muy reducido. 

En Tulancingo se ha creado recientemente una asociación 
de ganaderos (UDECA) pat'a recolectar y comercializar la leche 
bronca de sus miembros. Maneja de 1,500 a 2,000 lts./día de 
sus 36 socios. Un 75% de la leche se vende al por menor en 
el propio establecimiento de UDECA y el 25% restante se transforma 
en queso. 

II. 5 Procesamiento de lo leche 

Plantas Pasteurizadoras 

La mayor planta pastcurlzadora que funciona en Hidalgo 
es 130HEAL. Fur·rna par·Le de un complejo integrado opet'ado por 
el Fideicomiso PHODEL en Tizayuca. Su nivel actual de producción 
es de unos :320,000 1 tr;. diarios, lo que rc::presenta sólo dos 
tercios de la cnpacir!ad inslaladn (suponiendo dos turnos de 
8 hrs. por 30,000 lts./hr.). Pr-oducc :;Ólo leche pnsteurizada 
de la más alta calidad scBÓn ln clnsificnción oficial (es 
decir, "pi-eferente extra"), que requiere una leche eruela con 
un conteni.do bactcriol{,gico no superior a :10,000 centímetros 
cúbicos y un cont<:nido de gr;;.sa del 3. :3% al 3. 5%. La leche 
se recoge de las fincas lech~rns con camiones frigoríficos 
y llega a la plantct a 6°-7°C. Se enfría luego a t\ºC (capacidad 
de enfriamiento, 30,000 lts./hr.) y se nlmaccnct en tanques 
silos que tienen unct capacid;1d total ele 520,000 lts. La línea 
de pasteurización/homogcnei znción/de:;odor:\ zación tienen una 
capacidad de 30, 000 l ts. /hr. Se cnva~-;a la leche en recipientes 
del tipo "Purepac" (suministrados por l'urcpac o Tetramex) 
empleando 6 máquinas Cherry Bt;t'el con una capacidad de 4,800 
1 ts. /hr. cadn uno. 

Ln plruita solo Lit::ne una líne.:t de pt'oducción (es decir, 
pasteurización de la leche "prc:f'ct'cnte extra", pero la 
administración e:-;tal'Í.:i conc~ide1'nndo la po:3ibilidri.d de instalar 
otra línea de pasteurización pélt'a la leche "pasteurizada" 
(normal) o la produce ión de productos lác tr~os lo cual le 
pcrrniliría ab:óorvcr leche eruela ce calidod inferior. 

Aclem5s de 130ílEAL h;iy do~; pcqu<:Í1i1!3 pl<ml:ns pasteurizadoras 
en la rceiéi_n. La Sélntn Clara, uticcida en Pachuca, es un.:i empresa 
intcerada con dos fincas lecheras en la zona, una próxima 
a la planta y otr'a en /\r:tupan (a 30 km:~. de Pachuca). Pasteurizan 
sólo leche p1-oducic!ri i:'n sus finca:.,, lo que .:iclui11mcnte <::quivaJe 
Hunos 23,000 l.L:_·:./c!íci.. La planla f\1nc.lona •~ctualnient:e a un 
':..10% de su capci.ciclí:ul. Pt~1·0 :;;us propit.:L;·tt·ins no tienen :intención 
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para conseguir la materia prima. 

Suministro estimado de leche cruda a Noche Buena por regiones 

marzo de 1985 

Hidalgo 

Ixmiquilpan 

Valle del Mezquital 

BOREAL 

Otras zonas 

Jalisco 

Tlaxcala 

Veracruz 

T o t a 1 

2,500 

3,000 

1,000 

10,000 

Volumen promedio por dia 
(litres) 
16,500 

18,000 

23,000 

8,000 

65,500 

Fuente: Informaci6n proporcionada por Noche Buena 

La otra planLa quesera industrial (Kendrix), se halla también 
ubicada en 'l'ulancingo y produce una selección ligeramente 
distinta de productos, en parlicul::ir quesos Manchego, Oaxaca, 
Chester, Sierra y quesos crema, asi como crema doble y mantequilla. 
Procesa unos 12 ,000 l ts. diurios, que equivale a la capacidad 
instalada de la quesería. Por r'cu:oncs rinálo¡¿as a las indicadas 
por la administrnciún ele Noche Buena, la quesería Kendrix 
obtiene también s6lo parte (5,00 lts. diarios) de su materia 
prima en Hidalgo, comprando c:n resto (7,000 lts. diarios) 
en el Estado de Querétaro. 

II.6 Comercialización y precios de la leche 

Comercialización 

Unas dos Lerccr~1s partes de la leche producida en Hidalgo 
se vende como leche fluida en otras regiones, princlpalmcnte 
en la Ciudad de México, a tr'av,~s de cr111ales de comercialización 
bien est<'tblecidos. La lE:che producida por BOHEAL (un 116 rni.llones 
al élño) se venden en cnv;1~~cs de cnrtón de un litro en la Ciudad 
rJe Méxi.co a Lruvé:.; ele ncgncios rlc comcstih)es y superrncrcndos. 
ALPURA recolecta leche eruela (unos 10 millones ;ü año) r,n 
1-lidaldo para su e]¿,\)(J!';;ción f.'n la pl<-inl;a el<~ ALPUHA de la Ciudad 
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de M&xico y se vende como :"che rusl.Put'i?.acb en la capital 
f'ederal a Lravós de canalc~: nn!1lcit_:o!; a los de BOHEAL. Por 
últirno, Los Pinos vc11d<.' L1 :-,:iyor par'L(: de su p1·oducción de 
leche pastcuriz<:tda (3 rni.lloneé' lts./afío) en lo Ciudad ele México 
a través ele unil di :;tr·itlll.i clor¿i p:·j v·.Hltl. 

La única leche pn:;lcur·i~·:.rJ,, que :;e V(:nde en Hidalgo la 
producen Los Pino~; y ::;anta C~;1n1 (a veces UOHF:i\L vende pnrt.e 
ele su leche en l!id::1l,r,o ¡.;ero L·:.: volu::1c·11f::: ::;on in:.;i ¡:nificant:cs)-. 
Los Pino~; vende uno:.: 1,::,00 JU~./r.lía en Tulancinp;o a través 
de los ncr,ocio~; ele cor:1•:?-.ti!Jlc::. ~;nnt:i CL«r'et. cn cambio, vende 
toda su producci(>n ('n Pach·.:c:t a Lr:1vé~: ele un gr·upos de 
distribul dore!; conl1''' leido:; ~1 e.mi!· .i ú11 Cijc1 (cJ.:>l orden de $4/1 t. 
de leche clí:>trituick1) loe; cu:1:c:1 c·i.:pJc;.:n sus pr·o;lio~> vcllÍculos 
para cntrcc;·,r· :;u leche é: dcr11ici!io. 

Aunaue la pl:int ;! no t::::n·:: d.i. fic1!l. t::_1dc;·5 r-n colocar ElU 
prod11ccié:n, la e,c:re11cin t.e11'Ír-: i1nn )111¡ .. r·t-~~it1n h't.r;t.~u1Le p(:!"";ima 
de la pc-:r!:pcct:i.va dc'l rnei·c;!cln í·1 ·;z';: ur:<J. ;·ir;!plf::u::ión de la nroducción 
de f3U. pJnnt't. Por lo l':1;1Lc1, ](.:; p1:·:1t::; cJ,, t:>.n:.r1:.;i.Ón de las 
planta(':> flf:,Ur':t ,líl .int1'c.1du(;cj.:;ri de llt1:1 ] ínca · de producción 
de !Je] ado:;. 

El rl::;Lu rk 1;1 l«c,11<: I'ct. .. ·u:-., p1·ir,c'.¡;;il111•·11!.r:· en queso, 
producidos pur· i.nrl<L;l.r·i:i:; .;::·Lc:.-..d1a1c:; 1.1•c:dc:s ::;on vendidos 
dirccL<-Jmcnte pn!' lus f<dJr·ic .. :il·::-: en e] mc1·c;,du local. La 
producción ele 1<.l<> p.1;:111.c¡" inc';:;~1·[:1lé•:1 :;,, vende ¡n·incipalrncnte 
f'uera del E:!';lnr!o de l!ichlr,o. 1-!o.">chc !lut:ri::i Vl~nclc el G~>% de su 
producción de quc:;o t:n la C~u 1.idd de r.:.~·xjco a través de sus 
centros e,'.: dislr.ibucü"n. LD '.'..:nt.'l al por menor· en la Ciudad 
de México se héicc a tr·;,wé:.,; d•.; '.o:~; supc:nnc:1·r.,;1dus (-/~)~·;) y neeocios 
(25%).· Gran piit'LC dé:l :J'.i% n·~>l:érnLc de :;u pr·oduccjón se vende 
en otros ·¡P.~;taclos a t:r':~\'I'.':.; ch.: di::L1·n_.,uid·:>1';':c; p1·ivados, y :3Ólo 
una pcquct'.a porc.iún ele Li pr-0 .. :ucciú11 toLul :;,_, vende en Hidalgo. 
Los helados y la rn<'ull.:<cquilla ;;e vondc loc,:ürnentc. La otra 
que seria- J.ndustria1, Kt:nJ1·ix, loml:Ji[:n vcm.le fundo.mentalmente 
en el merc<:!clo nacion::i1. ¡.¡,;s r.,;J 50% ele ~-;u producción se vende 
en la Ciuclacl de Méxlco y el ;·esto en Vcr:icruz y 'l'laxcnla (un 
201o en cada Estado) e !lidalr,o (Jo~n. El quc~:o se comercializa 
totalmente a Lt'<lVés Je los :;uperrncr·c:i.do:';, mientras que la 
mantequilla y la ci·ema se \'C!ldcn a t1·~01vé:s de los negocios 
de comestibles menores. 

Precios 1) 

Precios al productor 

Debido a la VGt·:ieclad de cannles de corn-::rci.alización y 
al cnr6ctcP b.'lstnnte <inÚrquico de los ó;i~~tcr:ias ele los boteros, 
los precios al productor difieren ele un sitio a otro y es 
difícil obtt-ner clatüs i'i.:<blC'~: al 1·ec.pe•cLo. El pl'eci.o mñxirno 
lo p;iga ALPUHA a sus eziné\dcrc.c; socios t:n el F.st.::clo de Hid<:ilr;o 
($68/lt.). Los hoU:r·os en ).:o. zona c'e Tulnncingo pag:u1 ur.os 
$61/l t., micntr·ns que las pe~ 1efias qucsct'Í as de la mism<i zor:a 

l) A marzo de 1985 



\ 
34 

de comprar leche a otros ga~iéidc;os para aurnentar su volumen 
de pasteurizaci6n. Sin embargo, proyectan ampliar en tamaílo 
de sus hatos en un 30%. La pL:c:1ta es relativamente vieja y 
tiene un alto consumo energ,:tico (unos 500 lts. de diesel 
lts./día), pero el alto nivel ele ir.tcgración entre la producción, 
la elaboración y la cli:3tribución asegura un producto ele alta 
calidad con una gran demancln ~océ~l. A pe~;ar clcl equipo viejo, 
se tiene entendido que los r:oc;tci~; de e:•lahoración son bajos 
($1.5-2.0/lts., cxc1uído cm c:nv;:i::-ado), debido en buena parte 
a que el equipo ya ::-.e ha arnor·t.izFirlo y que los gastos ele mano 
de obra son bajos (Sólo hay e~pleados S trabajadores). Se 
podrían hacer mejor<:.1s en el equipo de pasteurización y limpieza 
para reducir el con:-;urno ele energía y mejorar el funcionamiento 
general. La leche se cnva~;n en ~;aquitos ele polietileno de 
1 lto. (con un costo de ~~4/t.:nid2.d y se vende en el mercado 
local). 

La otra p1antn, 1os pinos, est./i ubicada en Tulancingo; 
se trata l:ambién de una em¡;re!3a integracla con dos fincas, 
que cuentan con un total de, 750 vacas en produce ión y procesa 
entre 10, 000 y 14, 000 1 t~o. /d ¡a. La capn.ci cl;:id instalada ele 
la planta es de 2,000 lts./l1r., pcr-o el equipo estú ya llegando 
al final de su vida pruductivP.. L:::i leche se 0nv;·1sa r:n botellas 
de cristal a devolver y :~e \'ende !;ubn; Ludo en la Ciucl;icl de 
México a travt'~:; de 1os ':~uvtlc:; cie 1:om01-cL1liz::icLón ele planta. 

Por úlLimo, !1ay tina pl<1n:.:1 p:í0>lt.·u1-izaclot'a en 
la Pasteuri1.ado1'a clel Valle, con una Cé1pacidacl 
La planta ha estado ccn-:Hlé\ :iu1';¡:·iLe los Últimos 
equipo se hal 1 él apé\l'<:nl1.cmc;nte en tHJ<·:nn:·; cunclicion•:s y 
podría poner-se de nuevo en funcio1H1rriiento 'sin gt'andcs 
t•~cnicas, ;;uponienrlo qtie los propiet<ir·ios estén 

Plantas lnclustrinles 

Ixmiquilpo.n, 
ele 3, 000/hr. 
10 e1ños. El 
en principio 
dificultades 
de acuerdo. 

En el Es L.;:ido de~ llLclnlgo Lay ~;6lo dos plantas procesadores 
de leche que tienen una csc'.113. industri.al de producción, a 
saber: Noche Buena y Kc,nur·i.x, y <1mbas producen queso para 
los mercados luc<'llc:; y nacion:tles. El rr~sto de Jas queser:í.as 
son en su mayor p;n-l'e 1;rnprcs3s fé,n1i l i~1rr;s o industrias caseras 
que sirven al mercndo lucnl. 

Noche BucnG, ubicada en 'i'uL1ncingo, pn,duce queso fresco, 
queso m.::iduro (m:tnchq~n, chcster), qu<-,:~o c1·erna y mantequilla. 
Procesa entre 60,000 y 100,000 lts. Jo leche diarios scgón 
las vaciucioncs c:;L:iciun:ües, qt1e i.nflu:,,«:n en el suministro 
y pt'eci.os en la lec:hce ,,11 <:l p:.tío" Su equipo, que es relativamente 
viejo (.10-15 dÍÍo~:) y <:::t·f1 r·or:o 'rl.ll.u:::ati::.~,cio, funciona 'actualmente 
a c:::wi el 1Ul)7~ rlc !:u c;.:p<ici dccd. E-:n el E!3tudo de !liclnlgo sólo 
cn111p1'G un ;~~1'){, de 1a lq:lw Cl't:da cei'rigcr;uJa f1t1e procr:·sa, 
procc.·dit:ndo 1..:l ~~0% 1'1.::_:t;tnte r~n lé:~s í'.'~'rJ(...t~.:l pf'r)cluctocat:l Lle leche 
ouc ~::(~ h;1ll;:1.n en Jal\~:i~u, Tl:,: .... ,~ila y V1'!";:1cr·uz. Sf_·r/'u1 eJ clir·ector 
de ];1 planL1, J.;¡ L,llit rl•; :::ti::; ni::cro ele l<>chc f1-ía cJc cali.dacl 
adcc11;1.dtt C'n Jiid.:ilgu :.i:: 1·1:1 (;tJJi{i/: o.::... r~nl.i.r ;~ lur,arc·s mús disté1.nLi.;s 
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pagan entre 45 y 70% por l~tro dependiendo de la distancia 
a la finca. La asociación de pequeños lecheros en Tulancingo, 
UNDECA, paga $62/lt. a sus sacies. 

En la zona alrededor de PachucG, parecen predominar precios 
al productos del orden de $6::>/lt. mientras que más al norte, 
en Ixmiquilpan, que es la zona con mayor concentración de 
productores lecheros, los precies parecen ser bastante inferiores. 
Esto es en buena parte cons~cucncia de la falta de canales 
de comercialización orgélnizados y cslablcs para los productores 
pequeños y medianos y ele los Erandcs volumcnes de leche cruda 
producidos en relación a las n·:!ccsi d~1eles ele la población local, 
lo que ha dejado a los productores a merced de los boteros. 
El problema se ha agravado por la falta de todo tipo de 
organización entre este tipo de ganaderos que les permite 
encontrar otras salidas a su pr:)(lucción. Los precios al productor 
pagados a los boteros en la zon<J. de IxmLquilpan oscilnn entre 
$44-48/1 ts. El centro ele acopio opcr<Hlo por la quesería Noche 
Buena p~Jga un precio algo superior $52/lt. Los preclos oficiales 
al productor se refien.:n ~;ólo a la leche cruda que se destina 
a las plantas pasteurizadorus y varia scg6n la calidad del 
producto final, la leche ef'u-Ja fr{a que ;~e dr-!dir:a a leche 
pasteurizada de máxima calidad ("prc·fc·rente extra") tiene 
un precio de $G5.B/lt.; la leche cruda para la segunda categoría 
de leche pasteur·i.zada ("prcfe:·ent:e") varía de $61.8/lt. para 
la leche bronca a $63. 8/1 t. para la leche enfriada; la leche 
brt111ca destinada a 1 o che pasteur.i zada normal va ele $60. 8/1 t., 
segón la leche que se venda bronca o refrigerada, respectivamente. 

Precios al consumidor 

Los precios rtl consumidor de leche cruda vendida por 
los boteros 1·cgistran vc1riaciones r1:gionnlcs análogas a los 
precios al produclor. En Tulancingo, los boteros venden la 
leche cruda a domicilio a unes $85-SG/lt. En esta rnü;ma zona 
UDECA vende la leche ele sus '-~ocios n1 por menor a un precio 
sobre 80/lt. en su rwopio locril. En Ixmi.quilpan, los boteros 
venden la leche cruda a los cor::Jumiclorcs a $75-79/l t. En Pachuca 
los boteros vcncl:Ínn la leche eruela a unus $87/lt., mientras 
que la loche p;:isleurL~ada pt·0d1.1cicla por la planta de Santa 
Clnra se vcndia a $fl8/l t. pucs~:i a domicilio. El precio oficial 
al consumidor de la leche p.::¡st•cllt'iznda vendida en bolsas ele 
polietileno, como L1 leche ele Santa Clara, es ele $80/lt. No 
hay precios oficiales al c0ns11mido1' ¡x11·a la leche cruda. 

II. 7 Polencial de clc.r;ar-rollo lec!H;1·0 

El potl;ncial de dc:.:a1·1·ol lo de 
Hiclnlr,o debe ani'lliznr·:::;e en Linci6n 
produccl6n y comcrcializ0ci6n. 

la pn1r!ucción leche1·a 
de sus posibilidades 

en 
de 
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Producción 

F.n Hi dL1 lgo los ganac:e ro:3 ti e nen una la !'ga t: n1dic i ón de 
producci6n de leche y se han registrado localmcnLe algunos 
de los niveles ma~3 alto~'' de.l péiÍ:> en pr·oductividad anirnr1l. 

Paralelnmcntc a esta di.spc111il,ilLcbd ck recur:o;os humanos, 
Hidalgu tiene un cxced·:;nh:· ci<e r•r()duc:ci ón fot'r~1jcra que s~ 
emplea par-a .::Jostcni::r l·t produccié:n lcchcrn con oLro.3 Estados 
vecinoé> que al>éi::.t.ccc·n étl rncc1•i:;·,,¡,·, •:it:· .ln Ci ud:l'J de Mé::ico. Esta 
abund~~nJcia de for·rajP pro 1:i.crh:i d~:·l emplcr.l de ti ert"'l""l::; rügnda.s 
con la.::; ;Jriua~~ n.._:rt-·L1.-~ de "lr! Ciu·::.!nd d·-·· r.I2xi.co. La expansi.ón 
del tarn.:1ño de Ja pohJ r;.c.i {in y l:•.:1 co:-1:::...:n¡u Je ngu~1 pCJr~ persona 
tendec[:. a aumvnt.¿~c l:i di:.~IJ(,!!i~1i:i 0·!:t,:l de Li•,:rr~1;; para pt·oduccilln 
forra .. it.:~ra e:n el f\1turo. L~t L-!·:1:1:···"',_,l°'!:i'"h··¡~.J:1 d:_~l i'ur·t·~1je en leche 
en Hi dolr,o l J cv:.it·I ~' a aliu1'1·c.,·. •.·n •.'l Lr';:,::;:pot'Lc d·~l fotTE1je 
y contcibuir·ía t~llí1hi 1~·n .~, rnd 1_:~:ir· .;.u::; ct_,~Lu;-; el-:.' produccl.Ón 
lecher-:t. A.sjmJE.;rr11.1, t1n f·rn;}l1;u (i,:; Ju!.: e!:.:·~1u~lm1)~-; :-ir,1·í.col~1~--: e 
i ndus L ::i a 1 L' s p :~oduc i clu.~ J ::1.~__: a.1m~.:ril1~ ( p~1 j ~1 d1-, e•-' rP:d e~:, f~al. 1 j_ rinza) 
o 11 JmportarLJ~ 11 d..: ulr',_!::. zr¡n;_·t;_·. (rn•:1E.-":Z.:.i~;), ufr·ece intcrc:.-;ant:os 
posíbilido.dc::-; d·."' t·cciuccjÚn d..:.: ifJ;-. p,:i:-:t~.1;·;, de ;11.Jmcntación del 
gan:uJo, c~·:~pcci¡4.1rrv·r1t;'. el-:: Ju.:; :1~1Lr:i::;1c~-: íi!•~'"'.!"10:: eXif,'.'ntc;:-. (v~tCCtE> 
de 1w. .. ~nur t·endjm·iei1 1 .. ~ .• J y ,Jf: ci1.:~:r.::·,:·t.,: y f:~~n,.tdd Cil cr1..~c.LmienLo)e 

La var·i~_1ci(irl est;1(:il11:~·,1 c·n 1.:J ~~ur11ini~~t1·cJ de ,,fort·a~cs 
da lugcu· a un aur:1c·n Lo de lo:..~ pt·ec.i us en 11..:is rnc~H.::::..~ mas fr1os 
de] añc> .. Lo. cunl ar.::ct.:t :;c•br·,· t<-.»Ju a .lo;; ¡ir·c·cioc.; cJ.::: Ja alfal.fa 
e ind.lr·cclamvntcc r.t lo:_; pt'<'cio:·; ck· l.'' :1vt:na verde y dt'l ensi.laje 
de mG.t.Í z. Lo:...; ei·nnde~; proctu;_:: t'-ir·cf~ ele leche almacenan sus 
necesid<.ick¡; de Cn}~jlaJc rti f'ir.rtJ del ¡JCt'Í.OfJ>:., é\f1tC:t'iOt' ele CUltiVO 
de modo qut; liÜJ.o afectn la ;;;ubi(Lt d(~ ¡it"_•cio~·. ele lo. alfalfa. 
Los pi'oclucto:·(·s m~:cli.tlno~·., .Jl cli.~;poni:.:c clL' rn::.~no~; r·ccut~sos de 
capital ch:; trab.:tjo, St.; vt.::n arce LDdu0 poi· aumento de los o recios 
tanto de los cultivo::::; l'm:r·gút icos cornu pt·oléJco~. El 
estableci.mi.cnto de vínculo:..< dir·ect:o::. entre ¡11·ocluctorcs forrajer·os 
y los productocc;;; de leche podría Lenct· las consecuencias 
siguientes: 

Reducción de .los pr'ecios d(• los for·rojcs para produc to!'es 
lecheros, eliminandu lo~> intermediorios y abaraLando 
el transporte: la~3 pos i b i 1.i do.des de esta reduce i ón son 
elevadas, como puede vet'sc cornp<rr·anclo los costos de 
producción con los p!'Ccios del mercado. 

Tener un efecto estabilizacfo en los precios de lo.s forrajes 
pagados al productor, sobi·c todo clurnnte los meses de 
abundancia de fort'ajcs en verano y sobr·e los precios 
pagados por lo~; pt'üducton·,~ lecheros cuando escasean. 

Estimular· el establecimit::ntc de asocioclos de 
forrajeros análor,as a las que funcionan en 
de Hieeo 88 con beneficio:; que van desde 
escala en la mecanización a la liberación 
obra para oteas actividades. 

producto res 
el Distrito 

economías de 
de mano de 
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Estimulü.r el cé;Lab1ccirnicnl.o ele ae'.ociacione:~ de productores 
lecheros formad::is en tonrn a bcrncos de fo1·r'i1jes y sistemas 
de cornerciü.lizaci.ón de la 1e<:'hc. El funcionamiento de 
una 1 inca dr: crédilc en espt~cie para financiar la 
alimentación animal, qur: pu•::cb rcernbolo.;¿'trse mediante 
entregas de .Leche, l.c:nrll'Ía prokitilemcnV:- un impacto tanto 
en ln CDntid::d corno ,~·n le< cal.id0d de li• leche que entra 
en el cit'cu1o de Pé!''t;•uc'izaclr>1 y poc!da set' el punto 
de pc.irlida pnt'ét unél. :intcf::r·;-tción \l(;r·tj_c(1.l progrc~ivet de 
los m¿:di..:u-10!::; y pc·qt1cñc'.~j i>f't)•,: 1..:i:.: Ll1t':.':;. 

El a\1rn::11to de la prodt1c1··i,·1n el<: lo:: l·:·che que pu<::clu obtenerse 
en llidalgo no clc:t.Jc b:1:-_;ar·:·;;: :• i1:1;:>l'.:rn .. :11:.e en ur1 ~1ur.ienLo d('] nlimuro 
de vaca:, sin un;1 m•:.J1~ir.:1 µ:ic:tl1·~.::t ci··; .1ri fH~üdUr,~l.ividacJ onimal. 
En el. AlLipl<mo, d1_•:1d·,'= ¡•:·t.é, , .. i 11.L,;\:J Lt mayo1· pat·t.e del Estado 
de llidcllgo, los tk1:; cl•cíl11'rii.n:; i1:;pu1·t.:mte:.; · que• :ictualrncnte 
limilan la r:'Xpr:!::3i{\n (:·.'l !:-;.__·r'iJ·; -,:ri e} •::n1t12.t_-·o ¡)uco t:ficic-nt.e 
del n¡:¡ua de r'i ego p::r·a 1::-. p1'<.Hiur;c léi:1 ·d·.' fnrr:tjf:~; y el al lo 
coslo de los c.:crc::d:.·~-: impc:ct¿iclu:·;. Por C1.Jri:.~i¡'.Uit.:·:·1tc, la e:.:;Lt·éltep,ia. 
pnra arnpliar la pr1..1ci'__¡cci6r1 cJc· lc·ch 1- .. d.::bcr~:ía b:isélr:;e en un 
mejOT' empleo dc.:1 · a¡~1ic, el<.: l'it·[\c·, (11:ú:-; fcll'l'c:tjf':c> con la rni!';ma 
cantldarl de ::1r~ua), uz¡ ~·1u1:1c;ito ::!:_ lu~; r·c¡:\J"irni-..:nt(\!~ d~:> 1os rort·ajes 
y una rnélyo1" cJ."ici.1~r1ci.il l'rt l.:1 L1·:.1:·1::fcnné:CilJ11 del forraje en 
leche. Hay cl.Dra~j iridicr!':-~jon'-'~~ d 1~ qu' .. : 1;-~ cficlcncin en lrt 
distribuciti:·, clcl étf'.\1'1 puei:k ;,, .. io:,'.'r•Lüt'Sf· ·cc1n~:.Lclc1·:\l1l.em0nte rnccliat1te 
mejoras en los CLH1<·tlt:':_; dC' t·ict:u y que Jas pc[1ctica::-; actuales 
de reg;'.ldÍo t:!mple n cJ t:1f!.ué .. por t.:.·nc~rn:1 c_!t-~ 1:1!'.:. llt~.:c:e:::.idades ar,rícolas 
con efectos pf;1,•.1rliciale:c; p:-11·a J.os renciirnientüs de los cultivos 
fon·ajeros. Las pt'Úct..ica2. ele alirn•.·ntación que nor·mnlmente 
sj.r,uen los productono~; leche· ros pod:·ían también mejorarse 
considerablt::mente, sobrt: todo c·n el c~·1::.;o de pr.odll·~lorcs m-2.)dianos 
y pequeños, lo que dal'Í;1 lu¿;e;.t· éil empleo e:.;tratt'.:¡~ico ck alimentos 
concentrados. Medi.~mV.· una mejora de la cficiC"ncia reprodL1ctora 
podría también '!.JL1•11 .. 'rse irtdit'lé:ctamcnte una m•:;jor tasa de 
reconversión ele for'1'a,icó>. 

· La pue:>ta en pr.'icticci de unél e:-;trategia para aumentar 
la eficiencia de lw, produr.:cion1:s f'ürrajcras y lecher11s exige, 
además de las medida::' org,é1nizativas anteriormc:nte citadas, 
la prestación de un nivel de asistencia t0cnica adecuada a 
los ganaderos. Los grandes producton:s h2n adquirido esa 
asistencia t0cnicn a través ele canRles privados y a veces 
han sido incluso promotores de la transferencia de tecnología 
del extranje1·0. Los pt'oduclores medianos y pequeños necesitan 
tener acceso a la asistencia t6cnica como requisito indispensable 
para lograr que las nuevas inversiones que se hagan en las 
fincas •tengan el erecto esperado. El tipo especializado de 
asistcn~in técnica que requiere la producción de leche se 
tt'asmiL rnejor mediante en enfoque "integt'aclo" que practican 
los gr' indcs produ.~ to res y los ganaderos que se beneficj an 
del pro~rama de asistencia técnica de FIRA, que mediante enfoques 
mis tradicionales orientados a tal o cual disciplina. La expansión 
de los servicios de asistenci.a técnic<:t ha ele estar respaldada 
por u9a expansión correspondiente en la infraestructura de 
la SAP\1 (red de I.A. prevención de enfermedades y lucha contra 

.) 
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las mismas), en la j11ve~.iligación y en ltt cupacit.ación y respaldo 
tócnico a los profesionales. 

Los grupos de ¿tgricultorcs que 
de su produccci;in y pt'Oductividi!cl :;on: 

registrarían aurncn tos 

- Grandes productorc;o;: tanto ¡1 tt'avé~• el': 
del hato, pat'é\ upt'c)Vc-chc:1r plcnEirn,:ntt" 
Y conseguir ccunon1ía~ d8 csc~,1~1, co1no 
productividad. 

un a1mlf~nto del 
la cu:1acid;1cl 

mcdi<:Hlte una 

tamaño 
ociosa· 

mayor 

- Procluctot'Có; mcc!icd10::;: nF1di~•nU; una ;:,m¡'-,l.i~ición modct·ncla del 
tamaño de Jo;; hat:o:·1, pct"C> ~x>bf'<: todo a.Jortando las prf1cticas 
de producc:ión de loé> granclC':-; ganad·::rus que determinan unos 
niveles consiclerablem011tc mi1yun.:::1 de pt·ociuct:ivi.dad y de 
calidad de ln leche. 

Comcrciallzaci6n 

Las zonas cl'.':n put,.nci;cd du producción lL·chct'a en Hidalgo 
se lwl.L·m ubicad.:t:; ri.11y ccrc~, (;vl mcr·c.-tdo mr:l::: importante del 
pélÍ.~;, c1 · el•' lii Ciu<l.-1d de' ¡.¡,':;deo. No h:Jy. lim.i.1..acionc:s por el 
lado de la dL;pcinilii.li<.1:.ici cit.! vÍ;:¡s d(: comun.i.cacloncs y de 
insLulacionc:~; indu:1lr'.ialcs p¿1ra LJ pn1d1.1cción de lephc 
pas t;curi za da. 

La p~·c,ducción lcclic:r<• en lllcli:;lgo sigue uno de los cé!nales 
d.c comct·cial i:::~ci6n ~3i.t:ui cntf:~;: 

- plantas pastcurizndor<t::; y quc~1c:1·í as i ndustriall'S; o 
'i 

"léche b1'onca 11 y pequcñ:.1s quc=::cr{as. 

Para aumentar el suministro de leche líquida a la Ciudad 
de México y, en menor r,r·ado, a las grandes que se rías, los 
esfuerzos de desnrrol lo dch·::n or'ienLarsc a los productores 
que ya canalizan su leche a la pasteurización o que lo harían 
como resultado de aumc:,n tos en la producción to tal y de la 
necesidad de dejar ele cornerci<:lliza1' su lecho a través de canales 
poco segur·os. Compn:nden éstos a los grandes y medianos 
producto res que venden ya la leche refrigerada a las plan tas 
pasteurizadorn8, as! como a los producLores medianos con un 
nivel menor de tecnología que venden actualmente su producto 
al circuito de come r·c i ali zac ión de la leche bronca o a pequeñas 
queserías. Estos se integrarL.m en el circuito de la leche 
pasteurizada', inicialmente a trnvés de centros de recolección 
de leche y más tarde, cuando se disponga de enfriamiento en 
la finca, directamente a la plant2 .. 

En resumen, puede concluirse lo siguiente: 

- Hay notables posibilidades para aumentar la producción de 
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leche en Hida.leu como r·e~"Sul. téldo de l~t pr·cE>encia 
de una tradición Jcchc·ra, cll~ un cl lma iavor·ab.lc 
animales y de un poteneiul de producciéin forrajer'<!. 

simultánea 
paea los 

- La proximidact do 
México representa 

Hic!Etleo al gi-an rn'·rc<"lo de 
una' vcnlnja compc·l.il.tVét 

1 R Ciudad 
irnpoetantc 

de 
en 

cuanto a costos de transporte de la leche. 

- La esL1·ater,ia clP de:o:uTcd io lr"chr:r·c, cJ,,~,,~.:in~~.11·í¿1 f1mcbnwntalm!.-•ntc 
en los sr:.:cLor·e!:; gan.:::cicni:; (]UC pucd:d1 c!::ir una re::;pu~~;ta 
relaLiVL1Jncntc rúpida f'r1 término de produccJ<1ti (sobre la 
base nü sólo del a•Hnl:nto del t:.,:n::1""' ele loe' l1:1t.o;o; :cdno también 
de la~-; mejoras que se pucd::.tn irit.cPc!u,_~_ir en la c-fic.ionc1a 
de la producción) y que c:n,<d L ... ,_,:·L,;1 ;;u lt'Cltc' ;,ü cit·cui to 
de pauLcurizaci0n. 

Técnicos 

Lns limi t;:1cion12~; ~,r; tu[dC:~éi a nivt:» 
el sistema dC' producción ''n csludio y 
un punto de vista integrado. 

ele L1 ne~ variun con 
d8hcr1 ar1~lizar~;c desde 

Grandes prod ~tares 

El r,r·ado ele aclopci(,n de la tecnología es 
productoees, pero todavía hay po:;ibi J id:1'cie~; 
eficiencia de la pt"uducción 10cller·;:1. Entr'2 

elevado en estos 
de mejorar· 1;;1 
L:·1s área~; que 

probablcrncnte l'l'!~ponderón a la as.ist:encia técnica figuran 
las sigui.entes: 

- el control 
inteepnrtos 
365 días; 

del ciclo rcprciductivci 
a menos de 400 y lo 

para 
más 

t'c'c!UC: i t• 

cercano 
los intervalos 
po:;ible a los 

- mejores regímenes de alimcnlaci6n que tiendan 
el consumo de matcr·ias secas (empleo de heno 
en lugar de alfalfa V€·rdc), utiliz;.iciún de 
de forma estratégica ("alimentación intensiva" 
parto y alimentación SCílÓn el estado de lactancia y 
y mejor sisLema de distribución de alimentos 
(raciones completas); 

a aumentar 
de alfalfa 

concentrados 
antes del 

rendimiento) 
par·a ganado 

- empleó de semen sólo de toros con prueba de descendencia 
y co~ una diferencia prevista de razonable a elevada en 
el r ;ndimiento de la leche, en el contenido de grasa, y 
even(jümente en el contenido prot&ico; 

- reducción de los 'abortos y de la rnortal.idad de lns terneras 
durante los seis prirnrer·os meses de edad. Niveles elevados 
de n¡ortalidod reducen t'ad.icalrnunle el nC1rnero de vaquillonas 
disp'\nibles para su incor'pornción al hato y, por lo tanto, 

.J 
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el número de vacas que rueclr:n descat·liH'3e cnda afio por su 
baja productivLclad .~:;in rcclucJr el u.unafio cl-::l hato. Corno 
resultado, y en <1u~-.,:nri;:i de c:_1rnpras de vaqui.llonns, la tasa 
de progreso gcn6tico su reduce, se tienen animales menos 
prod11ctivos dur·ante m~=,~., ticn1pc, del nc·ccsario y baja la 
pr-oductivic!.:tcl scricral clc.:1' hato; 

- un seguirnif"n t" y preve ne ié.n rl ¡"'.ll1'oso ele aqucll as enfermedades 
de los ~1njm;11cE; qt1e t:ienc:-i jrnpr1c:tu c·cdn1'1rnico como la brucelosi::J, 
mcdi.ante el r.·mplc,:i cum!Ji.n:,du ele! uScllica de dct.ección rápida 
(por eJemplo: la p!'l1d¡;, DnuLn·) y mt'.:t.udus se1·ológico~i. o 
como la masl.Jli.s ~~;ubclí1:ica. 

El uso de tC.c_:-n1c~~:·_; de: cur1¡;.it1t.::.Ci('.'.1n f-!n administr~e;;1ción ele 
fJncas para pock:t ... llc\i;u, rct:r.J:;:1·z.,~ indivic!u.ld(:::;. cit:1 laE) dist.:.i.ntns 
vo.c<is cor\::~Lituvc un n:·qui!.'i ll' ca:o;i i11c!.Lspen::;21blc pat'a ln 
elaboración rú¡:~.i.d¿1 dt· i;;::.t.r·w:1c·r1t.•-:: cic.: l'.'''lit'.in (po~· ejc111pl.o: 
lislas de acciún) y pttr'a el ::~cr:~i.imi.cnto rcr~uJar del rendimiento 
individu<1l o culc:cti\'u. E:;t,,_• :-:1!:'tt'rnri d(' infur·rn:tcilin básica 
indica purni.'li'lé'ilV::mc·n! ... u.1 tipn rJe intl•1·vc~,;i6n,, tócnica que 
hace falt8 y ~_;u!'..~ cfcctc1', en cu.::intc> a pi·od111.;c1un f.·1s1ca y flujo 
de cajé< de: i., C.it1c;_,; 

Las 
se h::.illan 
medianos. 

limi Lac:ionc·:; q11c afee U;n :i lq:; grandes producto res 
tarnb.i·' 1 pr·0:-:c11t:c'.:'. de fon;w ¡:'.c'rtt:r·al en los productores 
Sin ·• cmbnr¡•,o, h.::u::u Lil ta con:.;idc1·ar también las 

· sigui entes úrc0::~ compJ(:l!1~nL.:::tr·iDs: 

Estos 13anaclc ro~'· c::i::-.i no di :·;pun<"n el" as is tcnc i a técnico.; 
toda su "cuJ. lur·a lcclv:r¿," 1:1 h:1n adqu.i i·ido emul0ncio a ganaderos 
más avanzado~;. Mcjur•_.é:. p1·t.c:Licas rutinarias de alimentnción, 
de control de '~a fercilidad y ele J.;, sanidad animal podrían 
tener un eran in1pacu· en ln productividad a breve plazo. 

- La calidad higiónica de la leche pr·oducida es baja, sobre 
todo en el gr·upo d'" produc tot"r~s mccii :.inu;; que emplean ni veles 
bajos de tecnologí ~l y que ~c;uelen vender su leche bronca 
a boteros, los cuetlcr; no tienen pr·eslones ni incent:ivos 
para mejorar la calidncl de la lectie. El establecimiento 
de centros de recol ecciún/ent'riarni.·:,nto ele leche debería 
mejorar considerablemente esto. si.tuación a corto plazo. 
Los produc tor·es mcdiano~3 que emplean niveles más al tos de 
tccnologia, disponen de orciefiadora meónnica y enfriamiento 
en qnca, pero téwtbién podd.an mejorr,r la calidad de su 
leche; 

- El s '.mi nistl'o de alimento pnra gan.:ido es 
varió11JJ.e en cantidad y c:-il i dad que en 
agricultores grélndes, lo que podría tener 
en el rendimiento. 

El e,~npleo del 

_J 
' 

servicio natural o de I.A. 

p robab 1 eme n te más 
el caso de los 
efectos negativos 

con semen de toros 



sin ¡ir·u8bn de 
earantí.n de un 

41 

cic::Jcencicrici;J. no ofrece a 
~vnr1cR gcn&t.icu s0~tcnido. 

Pequcfios productores 

largo plazo 

Las limitaciones princip~lcs que afectan a este grupo 
de eanaclet'CJS son proh.:11.ller.;.-:nlf;: 

Su depcncienc i a de lo~ re cu r.s'.''.'. de al j men t:ic iún ele gonaclo 
compnrti.clo.s cul(:cti_v:.1rnc~ntt." pt)f' ur1~1 p1.d:;l.:H~if»n c.::id:.t vc~z mayor 
y s~ cop~ci ciad l.imi t.nclé1 p.cir.:i c;x•pré1t' fotTaje. Lo cual se 
élgud1za rnns (:n Jos Lrcs me;:;c.:; ul t1mo~1 .dc1 ln e!":;t::1ción seca 
en que se produc•cn 1:1 tnétyorLc cll' los pur-Los y, por lo tanto, 
cuando e1 poleric.i:cl de: 1z,;ctm1cia es m{;:-:frr.:>, l<l cl.i.:,;poriibiliclnd 
de forr.::ijt: e~; mi.nirn~J. y ]G:} prcc-l o:~ ele los fot·1<1,..it.:::.; csl[in 
en su r1ivcl m~r~ alto. 

- La dificultad t.k cunL1·uh•.t' la [;¡1nichrJ a;'lirnal en h~ilus que 
pastnn ·culecti v:rnE;n~.l'. 

Come re l.:• li zac i t>'n 

Sólo 101; gr·ancl('s prudur: ton:r; l echc·r·c•.:.: qlll' f;on socior;, 
o rni(;rnbr·os, de empresa:;· lechurn:; int.oer'iHL1;: v::1·t..íci1lmcnte 
cuentan con unus can~tlc.:; cci:;1~~t·cj.:.dL"~-. lJj(~fl c.st;¡blt:c.:iclos y 
organizaclo:c> para 1 a leche que p1·oducc:1. La m.:1yu1'Í a de los 
producLot·es i.ec!h~rü:::; no c:--~tl1n, en c~:m!iio, en c!~a situación 
y tienen que vcriclc:t· s11 pcorlll<'ci•'.•n a p.:qu·:i'io:; 
de. leche .independientes qU<:: r:un;~t.i t:1:y.:;rt u11d s;ü il!;-. 
para el pr·o•oucto. 

rcco1ectore!:l 
poco st:eura 

Cualqui cr csfuer·zo 
la producc:Sn de leche 
que también se oriente 
y segura para la leche 
y medí.anos. 

Precios 

qu:._·· .::..1t: d!·::~p1 i ~-'¿~ut· p<l!'~1 j ncrcmentar 
en HJd<tl!~º ~.;e vc:ria mirinclo fl. menos 
a g<l1'C11·1ti :'.<.it' una sal ic!a pennanentc 
producida pu r los g::tn:tdc ros pequcfios 

La actual política del Gobierno de precios controlados 
para la leche podría tener efectos ncEaliv0s sobre la producción 
si se impide que los precios aum0nt.r_!n al ri trno ele; ln inflación, 
como sucedió en 1980-83. Al pan·cet', durante 198'1, ltis precios 
ofici.ales de la leche se fijaron a niveles adecuados desde 
el punto de vista. ele sc=rvir de incentivo ¡:.•ara los productores 
lecheros. 

El otro' problema que plantea la actual política oficial 
.de precios de la leche es que la diferc!l\C.ici entre los precios 
al productor y al consumidor se ha rec!ucido a tal punto que 
no basta para cubrir el costo de pastcurizaciún, incluso en 
las plantas más efici.enlec;. De continuar esta si. tuación, las 
plantas lecheras no tendrían incenlivo para invertir en la 
renovación del equipo o en la ampliación de su capacidad. 
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III. Características del Proyecto de Dc~arrollo 

111.1 ConccµLo y obj8Livos 

Dentro de ln csLrRfcflJa genorol de desarrollo lechero 
para Hidalgo es importante c.:onsirlc·1'~1r que mis condiciones 
naturolc::;, cumbi.nétcla:·" con 1a lnt'f'él L1·:1dir·it'.Jfl Jecl1cra que existe 
entre t-;U com\1nid~1d tlr,r1ccJ.l::t y '·i.ét pri_1ximicL'1d i:i. li:'J Ciudad de 
México, lo h;Jcc,n un provc<:dot· naLur·al dP lc:clie fresca a la 
Capital Fcdcr·;;l. 

Los er·:.H1cit:::_; pr·cduc~ L(ir'•-'"'.(:i .1 eche~ ce,::. r:.r_~n lo~.; que c?s tón en 
ln mejor ~~it.q·1(~],:1n p.:J.t'O t.iu:n·:'ritat' J,'.t pl'uci1_¡;;cl1:ir1 (:n c1 corto 
plnzo <.l lr'0.Vt~'.~:. de un !._·.impli::· inct'i:·mt'.:1it. 1.1 d 1.:-l L:_1iw1fid de sus hntos 
COCl ohjc~ Le; d!"'• ttpr'()Vt":C'har pl c11:J:nt:~··1 t n ~.~U l:~·it.<LC.i..c!.:td in~; talada, 
y de. una rn:.,yor cr.icjf.-.n •. :ia c:1 ~:.u::. u;·.,,- .:.:•_:lzq:-:: .. P:•t'~1 1or,rnr 
ésLo hLi.lJr'Í.rt que prilpCJ!'i:.:10:1~1t' :1 lo:; ;r,;~:\·,c:~~['(\~; cr·4.~ciil.o a mediano 
plazo pt1r-a 1.;:l compr·i'l d(.' v:iqu.i l .l Ll!l;!:·: J' tit"::n:CJV·~:r· u.lp,un:1:', nH~jo.ras 
en Ja cría ani:n:;.¡l y -~",3io:tcri:.·iz" ';:·,ni\:11·i:t. ~iin embargo, el 
número Lle ~::::.n~!d1:rcJ;·, qu" ;:.e h.:1.~l:1 t.:1 c·!.;L;l ~;ilu~1ci.Ón 1to es muy 
grélllde en 1IlcL-tl¿·\U y ~.te:cr:1::'1:·, li.:~; un } írr.i !.1· =-1 ~-;1¡ cn.pac.id;1d pa.ra 
amplia1· el L:.irr1nfío ele:· :.;u'.; h:.t.•<;. !'cr· cr.:1::··i¡',Uic11lé',. c-1 clc·:j~11-ro.L.lo 
a mediano y l.:-1rgu p~ i'1í·. 1 . .) cL,: 1 ¿1 ¡i1·cid1¡,;c i t:'t1 li:Cllí~t'tt en H.i.cinlgo 
se l.H1;~0.rfa r:"n lu!3 pt·c)duc t:o!':~~·. 1 cch(:J'·~J:~, pf)qu,_.t-l~~~.- y m•.Jcl.ia:1os, 
que c'uentdr1 yr.i C(\n unt\ Lt·c\clici 1~:1 !.~:i .__·~:te ~•cclur pero que no 
pueden con:.;cgui ''u pl c'nu p-:> U·nc i n1 <J,-,fJ.i el<°> ;11. ba,10 nivel de 
tecnolo13[:, de ·!··.·ullu•:::t; ¡,',n (\llt· c:np.lci!n, lu qu" r~e ¡,grava por 
ln folta de 2.cc<:r;o «1 a:;c':_;•Jt'::.1111i•:nl.c• Lé·crdc•.> y por· problemas 
de mer-cadcu de su pnidu.::c.i(111. A ot;Ltl~' pt'C;.:\uctot'CS lecher'OS 
se 1(:-;:; pud!'Ía ¡)·r_1r',)!'Cion~tt· l.· 1d' un p,:lqt.i..}l.c' 1 c(;n·:1t:1gic·o, que 
comprendet·la m:Jth"jo cL.:; h-::~t\J:.;, :::t1i.~;:r,nt.:u:;i«"in y ~::;lnidad animctl, 
todo ello nclapta1.i1; a la <;i l1.1,1ción rli' Hid:ilgc1; la osistenc.la 
técnica o. ce:.r-gu ¿,~ t:xpr·r'tt.1~~ pr·iv,Jdn:-~ (nr,r0nomu~; o veLcrinarios) 
cor: t ra tnclo:.; y r i n<111c i at.ln:; di r<.'c- t ;un·:r, Le pr_i t' 1 us gnnacle ros. 
Sin .crnbarEo. p.qra. e~Jt.imular· el em;1l(-:O de esta nsistencia Lócnica 
por pat'l"' ele lus ¡_•cquc,ños y 111t.:d.i:cH1,:is p,an:1dero~>. durantE:' los 
dos primero::. <tño:; lo::.> c.~u121d<·t'Oi.' ¡;odt·í.an d.i::;fnrtrn' gi'alui t:amcnte, 
o a costo r'educido, de los :;c¡";icin~; dt:· los cxpet'Los. Ademfts 
los produclot'CS lechcr·o:.; tcndrLrn accc;:;o al cródi to a ti·avés 
de los canales acLu:tlt)s (e'.o decir, FTHA, BANHUHAL, y Bancos), 
para que pucclan orJupL,11· lof; paquetes t;ecnolÜg.icos propuestos 
y conseguir su pleno poLcncL.d. Por ot:·o lado, el suministro 
de crédito estada concliciunGdo a la uLil.L:~ación de la a:sistencia 
técnica, cuyo costo se incluir:'.I en el crédiLo después del 
segundo ,año. Los expci·Los que prcstc11 asistencia técnica estarían 
ac1'edi t;¡.dos por F' lflf, y ccip:1c.L l:)do::.; pot· el lNIP. 

Le ' pt'L)duc tores lecl1er·o:3 pequ,:iios producen una parte 
irnpor·ta:,..1te de sus ncccsidadc:s roi-r~.ijc!'as en sus propias fincas. 
Por consi~uicntc, ~ombi6n podrían recibir asistencia t6cnica 
para mojorar sus pr~cticns de cultivos y sus rendimientos 
como m<:dio pnr~i i·educir· t;;l costo ele la producc.:ión lechera 
y tam~iién de ccédi to pcira ln con:..;Lrucción en la propia finca 



44 

de pequ,:,1\as in:.>talacíones de almacf'n::mit·nLu p:tr'<• el for·raJe, 
con objt)Lo dt~ .:Jyud::tr a t:SLclS clase::; J~-· pruductor·cs lc~cher-os 
a reducir' lori efectc)::; ner,al:ivc·:~ ele lc1s fluc:t:uacior.c:o; que en 
el sumird::,trr.) de· for'r;1jc~: pr·ovocan 1:!:-; va!'.iacio1h::'S estaciono.les 
de la rrciclucciém. 

Como Hidal¡:;o t::> una fLH:nt•' im¡,,)rt:a:1t:e ele feirt·nJcs para 
otr~o~; E~;l;1dr_1 ~-1 rJcJ /..1. Lipl:1110., ~~e pudr[¿-i. pre:_;Lttr L:,unbi{:n a!:~i~~lt>nci.a 
técnica a los pr·odu~lur·-~~; for-r-.:1jcro::i qut=: no son lc:chcros, 
cornu medi<J pc1r·,:! rn<~Jor:u· ~;u (•f'ic;tcir:t y aurnc·nL«:t·, en cc,n~;i:·cucrici.,::-¡, 
ln oferta. l.(11.al de forr·:•jc:~. f!.'>du qui.' lo:,: pt'or.lucto~·es fc•r·r·aJccos 
por:~een Cft:.:;i s'i cirq1c~.: finc~t:~ pcqtu~~l:J.:-.i, ~iC' c!_~Linn11 ar·-í a el 
Cf.jlablc:cjmicr1t.ri dt": é:L::iC1ci::~ciun1;:..J t.!t...! pruduclurcs fort·;1j1_?:·0:.:-; 
Y se le:~ r.!~11·í:t ::1!··~i~;Lc·nci;¡ p~·1ra su f'uncj,::.in:imi<•ntu y eipt:r.:lClC'~1. 
Un.:i vez c::t.;1b]¡_;cj<LL'"~ l::1~~: a:;t.'1cj,rJC'i(lr1·~·r~ te'!:' lr·•'--' ()t(il"p·~11'Í.'-l crt·dito 
pBra 13 ·compi·a clr_· cqu!pr:i ;-it~r·íco1H (t.rn~~u~·~t:~·:_; ... ,~~'cu~;.-·ch:1d1Jras 
fur"r·aj0r:.1::-. 1 c·n1¡1::!"'V:± 1 1•.·!'.:-:~-;, et··.) y cqui pr\ de t r·~\n:~'.('·iot·t e p:1c~;1 
uso ele E-;11~-; rniembr . .i:.,. De c-~.tn for'r.1.J. .:;e podrJ;) r· 1~:duc.i.r el custo 
de j nver~~ i C)n pcr í1rur111=-~ tcir·. 

Por· lo que i·e.;¡.iecl.a a l:i cumr:rcirtli;· .. 0,ci,»11 c!e 1:1 1uche, 
se: cstabl(·c~~cían ví11.._:t1Jc,~.~ di1•,_:c: ... :_; ent.r·c· .Lc>t; pr·u:..i1:'~--:t.ot·c:~:i lc!chcro~::. 
me<Ji:tnu!:_; que' pr·odl.ll~t·n lect1e i'rj;.1 ·Y J¿l;.J p1~ir1t"'j_r,~il1_';; pli..1nLa.s 
p~1~-;Leu1·j_z;:tdura~~ que i'uncillt1~1n "-~·n la ,Ci11rl~:·-i dc1 M~::.-.:ll:u. si.endo 
nece::-.arici un cr-(~dito pnrn C~il.~1::..:; pl~.111L>;.· p~-~r~t:.:Ut'1;·:ctch1t·a::.:; par·a. 
la comrr·il. d€: m~1s CLtrnjonr-:s ci.!·:tt~1-n~1 fr·ie,,-1·i f'ico:_;, Pc.i1·:1 el r.unader·o 
má~; pcquci'iu, e '' .no po:.;.,, •.. , inc;L,L;;:·.i•..!::·:"' (!,·, <·nft·i:1111.i·,'ntu de 
la leche en l.· pr".>íJi.::. fine;~. -=·· .. !'1.;q•.ijerY: dSirnj_~:-.r:10, crt~dito 
pétt·a la cun~.;lr·ucció11 y upPruci 1~~:1 de ('(:nLr·o._~ de acopio de 1cche, 
dondr~ se r't:cibi1·.íc1 la l.echt' pr·oc!U<:lch p<>1' c·.·:.tc .tipc> ck r,anacl•:t·os, 
~;e enfrii1r·ín y 1uet~u r-it: V•.~ric!,_·r-ía co:nl'1 l·~?ch.~ r·efr-.igcrada a 
las planta:..; pa:;Lcu1·i,:(tci,11·;1:..; e• " l:i:: quc:-~·:::t·L1s incl11,.;t1'L:Ües 
de la Ciuclad d0 M~·:xj cu e IIid.::leo. 3!: v::rn:r·:-1 quf~ t.::11 lé.t.::.1 gcandcs 
inclus.trias pa~>t:cl::iz:.1cloré1rc; (ALPURt\ y Hüli'.·:AL) 0r";i·;1dun, por 
lo meno~;, un centco de ncop10 c::-idc1 ur:~1 y corn:':"':-ll'l<.tn ln mayor
parte, cuanciu no Lod;:¡, la leche de lo~; otro:o~ centr·os r·ecolt:ctores 
que se cor1:,;Ln1yc~f'''n en !li.cl:i~gci. Se SU[JCllV.' qu.c: estos Ct,ntcos 
recolectores cstarL:m administr·ados put· las n:,;ucia<:ion.;~s de 
productore:.; lechero:,;, con asistencia L'~cni.cn. A e';tc r"spccto, 
los centros operados por ALI-'UHA y llOF\f::1\L podr·í;:in ¿,e Luar de 
moc!elos pat·é·, los ccnLros futuros y como prornoLores c!l'l esquema 
entre la comunidad elL! pr·oc.luctor· •. :~-; l.cclicro'-'. 

Para tal efecLo se reforzadan los servicios locales 
de apoyo n la producción lecliet'<t que actualmente proporciona 
la SARH. Se pre,~Lada especial atención u la I.A., sanidad 
animal, /capacitación de product:orcs en pr·áclicas de alimentación 
e hig.ic '~ lechera, y a Ja invc:.;l:ig~•ción :01pliecida. 

¡.J 

III.2 Componentes d~l proyecto l) 

Los componcnlcr3 incluídos en 
por ti,po!O, pr·incip•lles ele actividad 
más qu.i por conceptos de invet·:.;iones, 

e 1 p r·oyec to se han agrupado 
en las que tendrían impacto 
scr.ún sigue: 

l) Par·a efectos del cálculo se t;cmS el tipo ele crunbiL1 de $250.00 por dólar 
(sep. 1985). 
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Producción de Leche 

El proyec Lo incluida 
calla calc13oría de gan;:ideruo;: 

los sigu:i.entcs componentes para 

G!'andes [',an:."td0ros: Lél COfílíJl'Ct de vaqui llonas y equipo 
para mezclar y dL;tribui.t· <ilim<:n:os pótni ganado. Se estima 
que unos 25 ¡;,¿1nadc t·os ele e:~' La •::,t.·.:· l_'.L11·í a pa t' tic i parí un en e J 
modelo, ~_;oli.c.i t;JnrJv crL,di to~--· pnr··~l fin:1nci~1:-· ltt cc)mpt·a de unas" 
170 vaqu.illon~1~-~ a·l partc1 poi· f.ir1c.-.1. La }r.·;er·::.1lé1n total de 
este grupo clP r,nnndc:cci::__; [.iC' 1~·st.:int:t c~n l, 1 ?3 rr1iJ.l1...Jnc~-; de peso~J. 

Procluclor·c-:_; n1c·di.:tnt~<·~ qu(" 1~m¡ 1 l,:~r::1 ;,tlf,ltn nivel(!(~ tecnolog.li:i.: 
Ln cornpr·;1 el~ '1(J v,-:-1cH1iJ1.,·,n -..> <lur·z11it··· t·~1 n·:rÍ1.1do de lr-cs años, 
mús eq11ipo di:: i1r-ci·:·:·r1a y ·~··nf1·1--~::~·i·.':1t~·i (1

1
(1(.}r) 1.t~~./d·~?pl)[;i.to), 

ec¡ui po ele: d:i ~; t r.L bue i é;n d« ::i 1 i 1 ·:·_·:1 i ._., p:1 r·:: r',~,nilriu ( llll t !'é\C Lc1 r 
y un r1.)r:1u1.qu•?), ,;unp}i;1c:i(~\r1 cl·"-.·l 1!_i,:'.:1l 0¡\lt: ~~~.t'VC' d{·~ sal.ón de 
ordefíc1 / c:lrnat'Ll d<: ~ en f r-:i ;·:rn:i .:·: 1 Li~· y 1 ui' (;;; l ítb 1 o:.- ( pups Lo para 
10 vaca~; cic Jé, rr/ c<.1i:l:1 unu. mit.':. -¡•.i 11 ¡Hr·::i Lt ct·Í.<t d(' Lerneni:-; 
Y vaql111Ja5..;). E.l p!'(\Y':·(·l:c_1- c~Jn:.>ifi•.·r·,~ l.~Jrr:tii._::ri lo:-: ctisLu!:i dt~ 
asjstcncj~l tÉ•cni .. C~l que= fi~.·1.:::;t;1r'.Í~ln técnicu:·3 G.Cl'CditadUS por 
un pcr·J.odo i.nici zil d•: ck~:: ;Jil,J.i; :·-·,._\ pct:\'c¿~ qu~; dt.'~-..put):-; del 
segundo ¡Ji1u llJ!.j t'.:lnítd~'t'z::: ..-,b:it't'Y" .. cí -~:1 1:L c1.)~·1Lo ch: l.iJ •t~jiDLe11cin 
técnica. Se e:~.:.tjH1G que. t.:i1ci;~ :,(l t~:-1n.:lf..l1:•!·u;_; f:;c 'inl·urpor~~rí ~n 
é:!l proyc:c:t:o J que lo~; cu:;t~;:_; l¡_,• ..-t.l~·~; di.·· invcr·.:-_..,_Lun~::: sel'Í<·tn 
de $778 millones. 

P rod21'c L ~1 !'e:...::. rw_. d _¡' .;-1r1 ::1 ~-~ e ,_~r 1 un ri i •;r) l. i ri f r·: t' 1 c.; r d t: tec no 1 og :fa: 
La compr·a d0 2? v,1quillur:-;:: al p:,1·t.0 du1·anLc un pet·íodu ele 
éi.nco nñc,;, 1ma rniiquin:. de c>nkii::1, un Lt·.:ictor/remolquc par'a 
la distribución ck fo1Taj,·, conrjLr·u::ción d•: u:ia s;:ila de ordcfia 
e instülacione~; p:ir·c1 ln cr·ín ele :ir:'~'1l,,;,; (7<_1 m2 para lci cría 
de tcr1H:r')1~; y v.:ic¡ui!lo11:·1::;). SL' in,;luy'-'n t:imbién lo'; costos 
de la asist•Jnc ia técni CC\ ot:oq;;1c!:.i pür Lócnicos riutorizados 
para un períoclL' inici:tl de do"; aii<'ó). Se c~;pcr-a que participen 
unos 400 garwdc r·os en el proycc to y que ;_;us costos to tales 
de inversión sean de $3, G~jG •~i llonu;. 

Producción y almacenwr1i.cnto de forl'ajc~ 

El proyecto 
producción de 

tend t'l ét 

fo rn.ij e 
los siguientes componentes para la 

y para su almacenwniento/consumo: 

Producción: ~·ara 1 a producción de forr·aje, en el proyecto 
se cons ide1·ó el crédito para la compr·a de equipo agrícola 
(tractores, cosechadoras de forraje, empac·vadot'as, etc.) y 
transpor·te para una set'ie de 3sociaciones de producto res 
forrajeros, que se e~pet·a se intE:gnn1 ::il pr'oyecto, sin que 
esté especificado el numet·o ele esta~• ;:isociaciones y la cantidad 
y tipo de equipo necesario. 

En el proyecto se consic!ct·a tarnbi.én el fincmciarniento 
para 1<1 asisLencio técnic.:a neci;sat·L:i p,:¡ra apoyar a las 
asociaciones de forrajeros incluida la adquisición de equipo 
de transpot·te para los técnico:_;· qut;; prestan la a::;istencia. 
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InstaJ;-t·"'ii:_·Jnes de" a1m:1r_·r:r.:tnii.c);1tt.1: I .. 1;; c1sc1ci.::!Cione~i de 
produc toreé; for·r·ajc' r".;''· n•.•C(':: i t. :11·í:i11 tarnbi l:n .inst:.üztc.:iunes 
de alrno.ccr,;:i.mi!:l1to Y t:c;uipo el<; m:tnc-ju rJ.:• fOt't'ajc péU'il f;ic;i.litar 
la cornercia1izi:tcl·~in cJL· su::.-.. pt'O(~LV't:o~· .. El pcoyceto supone la 
obtcnci.ón dr• c1·éditu a iar¡;u plilz:> i"'r·a L.i construcci{in de 
un almricén de fur·r~tJt.' .. ; y ::tlirn1:nll)S pLJ.r¡1 eanrtdo y par·a comprar 
el equipCJ e~··· man(·ju. 1\~;im i ~·rr1u ;:~e p;u·L i '~) el supuesto de que 
las asociacloric•;.: d•.: t'(ot'1'~i.Ji::.Cét:: con::-.tr·uirían (, unicl::iclcs de 
unos 300 rn cac!.:1 un , u u1i:1 cap'.lCirlarl de a.lrnacenamicnLo de. 
1,500 ton!:». dr; alf::il.f.::. r\ckrnó:,, •..:.~ ct'ld.ito a coi·to pla:oo para 
financi:ir el capita: d .. ~ upr:r·0cicn•'•' nccel·;:.:,r·i.o par·a el 
funcionamiento de lé.1,; in:c;L:il~·,,.:iorn:é; ele a1macenélílllenl.o y 
come rci:ü i.z::,c i ·'.·n el·-: U.1 r·c:1jC'o".. 

Es ·obviu que· t::u;;L•i•:'n 'ºe ócc1ei.era l<i (JL•LL·nc:.ión de cród.ilo 
par·a la con:-:ti·uc:cié·n y ch1tac~Lón de t; cer1Lrds dt; élCOpi0 de 
leclL:! (incJu~_;i,:·¡1:j~,1 l():.; 1.:tn~1ic•nt::; 1,:c!11.:~·u~~-) p~:H't.i. ct:Gi.blr· la leche 
de los ·~r·ü~uc Luc .. :~·. rni~:dl :1nc1~ y pc·~¡1_¡(·fi(:·~;. <]U(· .. no pn::.t:!cz_-i ~ insL;·lla::.i~lncs 
de enf1·1;:un1Pr1t 1.1 en l•J f"i.nc~l; tL3.1 t:-:.mbt ... :~1 .1:1 cuncL·.·:;1un do ccecl1t;os 
a las planL<-1~ ~i::.1~~Leuc.i::,c;d·.-;r·a:; l:Xi!:;t_.:-·r1\:•_1 ~~ pu1·t.1. la compra de 
equ.ipo de pr·uce¡.;.;tr:1iL~r!lr1 dt.-¡ la Jc::.:h,.: L'(•11 obji...'t:U dt·: divcr·~;ificnr
la g~-n¡i:.:. ·ch:· l(<:i dc:ci.·..-_ :-i"i:· },:-:.'";t.r:·(' ;··:·¡¡._: .. i"i~J.:·,~; y e·~: pL·r·mit.Lcle:::: 
absor'ver la l•;•chc: de C'-l~ idnd inf~:z·lt~r <l'l'-' ('11t.r,_:~-~;11'Ían lni.ci.:-d.menLc 
los centros ck :1cc•¡>jo, En .L .. i.; é:1·.'.im·c"i'.'1w:.; de.l pcoyecto no 
se ho inclu.1.d· .. .1 c::.;Lc· r11fJro pu~·:; r10 ~.it~ di.!.;pu~-_;u dt~ indicadores 
sobt·e el. volu~11'--~n de crécli tc1 r: 1 :cc!:_;~11·io para este\ t.lpo de 
invet·sione;;. 

r..6.~ invc:r'.:.;ic11:.;s Lota.lt~~~ ~-_;t.: c:3tim~.in en $G, 161 millones. 
Un 90% .~:) l.~'' inv.~r~.:icHl tot:.ll, C!> d .. :cir-, $5,~'i6f5 millones 
corresponde a l::is inve1·0i.one: .. ; en fitWii. En cu::into a la 
distribución de Ja~; ir1ver'E;io11 ... :; totu.le:.; en C.incn entr·c los 
diversos erupo,; ele pt·uductor"''' que p:11·tlcipé1t1 en el proyecto, 
el grupo de producto<c.:s m<:dl;:i:1.:is qw: utilizan un b;:ijo nivel 
de tecnologí:i repre~:ic:ntari.:=t lo~·. do!...i Lc:r-cío~; de las inversiones 
totales en finc~1; ($3,G'.-·O rnilL·ncs) los oLr·f,S pr·oductores 
lecheros medianos (e:> clec.i.c, lo" c¡uc em¡.,lcan un cierto nivel 
de tecnolor.ía) r·epr'csenlnrL:in un u1;~ de las inver·:3ione~; totales 
en finca, ($787. 5 millone~;) y se estima que los grandes 
productores inverttr~n un 20% del total de las inversiones 
en finca ($1,122.5 rnillunc>s). 

El otro cornponent.u de inver·:;iones importante está consti.tuído 
por los ccnt1·os de acopi.o de leche pat·il los agr·icultores menores 
que son coi-isiderados en 81 pr·oyccto. Estas inversiones serían 
de $347.9 millones, Dproximadcrn:cnte o sea, u un 6% d8 los 
costos totales de inversione~>. El •i% del total de los gastos 
de inver·sioncs rcsla11t0s <;e destinada al r·efuerzo de los 
servicios de apoyo a la producci6n de leche. 



C A P l T U l O IV 

PRODUCCION, RENDIMIENTOS Y MERCADOS 
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I~. PRODUCCIOfl, RENDIMLEflTOS '{ MERCADOS 
--------~------------~-----~~----~~--~--~-

l V. 1. - Prod ucc~ Rend i 1!1_i_~'2_1'...~?. 

La amplii1ci6n del tamúño de los hatos, de algunos 
ganaderos y de una mejora general en la productividad tendrfa canse 
cue:ntemente un aumento de la producción. El aumento de los repdf.., ~ 
mi en tos dE! lec.he se resu111en a con t. i nuaci ón. 

Tipo de Productor Tómaílo de Halo 1 · Rendi'mi en tos 2 
------~---~-------

sin con 
JllC )IP_C to_ P2~~1'.~~~(1 

Grandes prpduclores 250 350 

Productores medianos 
con a 1 guna tecnolo--
gfti. 40 50 

Productores medi<rnos 
con bajo nivel de 
te.enología. 20 20 

1 NO~ero de vacas excluidas las terneras 
2 litros de leche por vaca y lactancia. 

sin con 
p~:g_~l:E- proy0c_!_o_ 

5. 000 6,500 

3. 500 6 ,ooo. 

2,5CO 4,500 

El namero de productores que se incorporarfan al 
proyecto se ha estimado segGn sigue: 

'Grandes_ productores: Hay 184 productores.de ésta 
categorfa en Hidalgo, de--fo:f'jl~e Cü~ __ f'._o_r_ma_!!_e_arte del complej~ 
Tizayuca. De los 76 restantes se esreru que-por lo menos una terce 
ra pdrte (25) sean aspirantes potenciales a la ampliación de sus::
hatos. El lo significaría un aumento potencial de 765,0000 l/fi.nca 
al quinto año del proyecto y de 953,000 tres afias despu~s. 

Productores medianos: La información disponi.ble 
; ndi ca la existe nc·;¡¡-óe_2._8-ZT-gutíd(feros que pose en un promedio de 
10 vacas ( con un total de 29.015 vacas) no habiendo detalles so
bre la distribución del tamaíio de los hatos de este grupo de pro-:'· 
ductores. Se supone que unos 450 productores de este estrato po-
drían beneficiarse del proyecto. de los cuales 400 se clasifica-~ 
rfan como productores medianos que emplean un nivel fnferior de ~ 
tecnologfa y los 50 restantes como productores medianos que apli
can un cierto nivel de tecnologia. El fnctemento de producci~n de 
1 eche por finca en el qui ntb año del proyecto serí'a de 38 ,500.1 -
para la segunda categorfa y 124,000 1 para 1a primera. 

Incremento de l~~ducción de 1 eche, 

Tipo ·de productores 

año 5 

Grandes productores 18. 5 

VolGmen de ·producción 
lmlllones de litros ) 

año 1 O 

23,5 

año 12-20 

24.6 
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Productores medianos con 
alguna tecnología 

Productores medianos con 
bajo nivel de tecnología. 

T o t a l 

5.5 

8.6 -------
32.6 

7.6 7.6 

15. 4 15.4 -------- -------
46.5 47.6 

El incremento de la producci6n anual de leche -
de los tres tipos de explotacionrs productoras serían de 32.6 mi
llones 1 al quinto aíio del proyecto, y si:guiría aumentando hasta 
el año 12 en que.el i1icremonto se estabilizaría en 47.6 millones/ 
año, o sea, un 24·x del nivel actual de producción en Hidalgo. 

IV.2.- Mercados 

El principal mercud0 par<1 la p1·oducci6n. induci:. 
da por el proyecto de espera que sea el met'cctdo de leche pasteuri· 
za da de C i u do d de M é xi c o. _0j_11 _ _e:11b_,:i_.1~9_0_ ,_ J ~:_s _d_Q.s_ p_l o.1_1_t t1_s __ j_1i_ dy_~ tri il :-
1 es de fa bri c_il c i Ó_!l__cl~ _ _(J_!!i!~_o ___ ql!_s__f_l_!_n_~_i_(•_12..c:.r1_~j-jj du l.!J.SJ .. ~Li~ n alj:..:. 
sorv er más d~_50/'. c.!_¡;_l__!! 1::1~<:..r:_t_ri_ __ ~-~--__1-'1_p,r:_od_~1_c c ~~!1-.í.L.Ac:.~_'{__i_c~i!_ll_~ 
e ome rus del c_c_~!!S __ h..'_1.s:_e 11 __ c.'_11__ot_ro_~ __ e_~-~-~~-º-~ ha c i il ·1 os g<1 nade ros -
de Hidalgo. /\hora bien, la intervPncion de ALPUR1i y BOREAL en la 
e o m p r a di re e ta de l eche a l os pro d u e l LW t! s gran el e s y me di d nos e o n 
instalaciones de enfrictmiento de leche, y en la operación de por 
lo menos dos centro5 de acopio d~ leche contribuida a que una -
gran proporcil'.ín del aumento de producci6n lechera llegue realmen
te al mercado de leche pasteurizada de Ciudad de M~xico. 



C U A D R O S Y M A. P A S DE A P O Y O 
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SUPERFICJF:~ D¡~ l!!~Gíl l~:~ l~f~ EST~DO 

~:i: ;\ ;n: n l 

:; t: i' I: !: , .. 1 CE ;n:c ,\HLE ¡¡ ECTA REAS 
DISTRITO DE RIEGO: 1'J2)] l'l83 19811 1986 

03 TULA /¡ 2 '811 3 !... ] t ·~.'.1 '• 2 , R lt 2 l¡J, 97) 

08 METZTITLA:1 5. 3116 5. 1, 56 6,000 6. 000 

028 TULANCINGO 1 • 1 78 1,346 1, 4QL, l • 1104 

100 ALFAJAYUCM\ 19,870 32,000 33,000 33. 000 

UNIDADES DE RIEGO 41 • 3 54 {¡[+, 814 115, fiC>S 115,868 

JUNTAS DE AGUA 5 ,165 5. 165 5' 16 5 5. 165 

CONA ZA 320 320 320 ---
HUASTECA 400 1100 ''ºº 

T O T A L: ·115,75(, 132,S!t!t 134' <JC)C) 136. 128 

FUENTE: S.A.R.H. Rcprcs.cntaciún Gen.eral en lliclalgo. 
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USO ACTUAL QEL SUELO 

e e ,\ n i: n 2 

TIPO DE USO S\!i'i:\-:FlCl E !!AS. 

SUPERFICIE TOTAL" 2'0')8,70ll 

TIERRAS DE LABOR: 603' 118') 

RIEGO 132,8!;4 

JIUHEDA!J 8,758 

TEMPORAL INCLUYE~DO FRUTALES 

Y PLANTACIOi~ES). 461'887 

SUPERFICIES GANADERAS 2 7 9' (j<)/¡ 

PASTIZALES 175,533 

AGOSTADERO 1) lO!i,111 

SUPERFICIES FORESTALES: 1':?15,517 

BOSQUES 4n,7G5 

SELVA 153,1;.i2 

MATORRAL 2) 50')' 2 3ü 

OTROS USOS: 7'l, 904 

1) MEZQUITAL, ~OPALEl~A. TZO'l'AL, CfdWONl\l. Y Cl!APAl\HAL. 

% 

100.0 

28.8 

6.3 

0.4 

22.l 

13. 3 

8.4 

4.9 

51, • l 

22.5 

7. 3 

24.3 

3.8 

2) MATORRAL, rnrn~!E, SUlllNEl\ME, SV\IEl~l'INOSA, ESPINOSA, VEGE'l'ACIOM DI' GALERIA 
f11entc: Jefatura Programa Ganadero, Rc:sumen de Datos flfl,;icos, Sub-Sector Pecuario 
(Pachuca: SARH) · 
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1983 1984 1 

CULTIVO HECTAREAS TONEL/\D/\S REiiD l MI EN TOS fl[CTARE/\S TOtlELADAS REND !MI EN TOS 
( ton/ha ) (ton/ha ) 

-------------------------~---------------------------------------------------------

Maíz 171,703 307 ,077 l. 79 298,097 336,490 1.13 

Cebada 100,929 170,270' l. 69 101,715 143,344 L41 

Alfalfa 27 '95ff 2'354,5·10 . 84.23 29. 712 21.606,490 87.73 

Praderas 4,029 392,391 97.39 3,544 31il ,979 96.50 

Maíz forra 
jcro. 619 33,930 54.m 309 15,836 51. 25 

Avena --. _1_~~6 ___ 37;193 25. 7?. 81 1,710 21.11 -------
305,GUO 433,458 

Fuente: Distrito y Unidades de Riego y Temporal S.A.R.11.,HGO. 1984 

1 Resultados 1984 

·~. 

f 

JI 
'· I 
¡) 

' ,~ 

. ·.:_i 
1 
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I~NC:'i'I'!\RIO GiiNí",DE?,O PQ?. l':SPECTE: EN EI, ES'I'l\DO 

C U ~ D R O 4 

ESPECIE 1980 1981 1982 1983 1984 1) 

BOVINOS 
2) 

CARNE 451,657 •lGO, 029 467,604 472, 757 412,120 

LECHE 59,578 60,682 61, 681 62,361 87,714 

PORCINOS 525, O•ll 570,041 584, 434 594,480 493,604 

OVINOS 589,416 597,108 606,618 614, 821 621:157 

CAPRINOS 347,616 370, 082 373,891 353,719 342,980 

A V E S 

POSTURA 901,440 929,540 941,031 953,152 1'065,134 

POLLO ENGORDA 2' 157, ·J.92 1 1 629, 756 1 1 890,704 3 1 170,000 4'845,671 

GUAJOLOTES 442,260 4-~·G, 470 t,50, 736 454, 932 302, 770 

COLl\l'i.ENAS 69,701 75,.062 76,555 87 1 072 87,942 

1) resultados 1984 2) Incluyo bovino~ da trabajo. 
Fuente: Subprograma de Plancaci6n , Jcf<¡turu dol Programa G<1néldcro- Hidalgo, Octubre 1984. 



PRODUc·ro 

CAR.e:E 
BOVINOS 
PORCINOS 
OVINOS 

. - Cl\PRINOS 

CARNES 

l\VE 1) 
G Ul\JOLOTl!:S 

LECHE 3) 

BOVINOS 
CAPRINOS 

HUEVO 
LANA 
MIEL 

1) Incluye carne de pollo 
Fuente: Jefntura Programa 

SS 

Pl\GDU~c;;_IOU Pi·:cµ.:-m1A E~: EL :;;STADO 

'"ºº-B2L1~JQ__:-__1.9 G:. __ _ 

( 'f~):-n::L/ .. L1:\:3) 

CUADHO 5 

---------------------
1980 

23' 7'7 'J. l 
37,~2G.O 

l,G5.:.G 
1, ,¡6,1.4 

5,598.0 
1,394.0 

1981 

2 
3 

, 056 .•1 
'867. 8 
,726.6 
,553.6 

5,%0.4 
1,439.8 

1982 

25,074.2 
40,25.4 
1,789.9 
1,582.2 

7,179.5 
1,529.6 

1983 

21,732.2 
36,650.·1 
1,824.4 
1,519.l 

11,040.4 
1, 611.8 

<)' 

1984 2/ 

17,166.8 
26, 198.5 
1, 862 .o 
1,574.0 

27 I 681.0. 
988.3 



56 

C U l\ D R O 6 
_!:!;i..g.1=_¡;-_ibuci6n ele P):"OÜL1Q_t_g_~9_:;;_L_Q::mz .. ~~lQ v Proc1L1cci._6n ele Leche nor tino de Productor 

D I S T R I T O 

Pachuca l) 
Huejutla 
Tulancingo 
Ixmiquilpan 
TO'rAL 

J?cqucho:; l·:.:.:Ci;:~:¡o.::; 

Noº Tccni- Semi- Tcc-
f.icadg ll:i.fictióo 

Gr2:~dc s 

1\l.t c1r~:.!nto 
__ T0c2:i E.i.cado 

TO'l'l\L 

N U ;.¡ E R O D E p R o D u e ·r o R E s 

4,GOG 130 11.~ 4,900 

7" -- 74 
2, 7 ')5 --~ :¡5 55 3, 295 
d_._CcQ\l '} 1 ·1,..1 

.... _.t_-::..·.~-=-- _ 15 5,746 
11,009 2; 822 18·~ 14,015 

__!i_ !2_!1_!.LH O D E e J1_!ULZ As D r:; G 1) N A D O 

Pachuca 1) 
Huejutla 
TLüancingo 
Ixmiquilpan 
T O T Aº L 

14,778 11, soo 
1, S C>Sl 

6,988 11, 125 
1.4,432 lL__.G.,¿J 
36, 198 29,015 

J? R o D u e e I o ~ 

Ganado en Proc1ucci6n (No.) 1.0,859 14,508 
Rendimiento Promedio(l/vaca 

/,ai1o) 1,400 3,600 
Producci6n de leche (000 15,203.2 52,228.8 

21,000 40,278 
---- 1,569 
7,405 25' 95 8 
2,600 2.Q,Jl.53 

31,445 96,658 

D E L Cg_.Jl.J!_ ___ _ 

23,584 

5,500 
129,712.0 197,144.0 - -' ... .. . ·'.). _ ........ ~-

______ l ~:> .. .:J. ---------- -~~~~--~-------:~:..:-
l.) Incluye el. complejo lechero cio 'l'i.:o:ayL1ca con 108 productores y alrededor de 20, 000 vacas 

Fuente información del progrcimu g<mCldcro Sl\RH - Hidalgo 1984; 

·: ') 
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ALFALFA (UNA HECTAREA ) :COSTO DE ESTABLEWl!E~l CUADRO 7 

TO Y l~ANTENIMIENTO. 

Burbocho 
Barbecho cruzado 
Subsoleo 
le¡. Rastra 
2u. Rustr.:i 
Dcscmpast.:ido 
Nivelaci6n 
Melgueo y bordeo 
Limpia éio zanjus 
Plagie ida 
Aplicuci6n del Plagnicidu 
Semilla 
Siembr<l y tapado 
Riegos (dos jorn.:idas/ricgo) 
Cucta ce aguu 
Fertilizantes: superfosfato 

triple 4G';~ 1'205 
Aplicación de f2rtilizantcs 

t•;;rn;a 

Hs tractor 
Hs. tr~ctor 
Es tr~cto~ 
iL.: t:t.-:ic ~:or 
E~:; tr~~.::tor 

lJo~nc1:J ;J!:; 

Hs. Tr¿;:tor 
I!~1. 1rr~~ct..::·r 

\.Tcl.·n¿-¡ód:J 

Jornad~::s 

l~s" 
JO:L41:::tcJl)S 

3 G:C l: ::¡ 1..i Z:: S 

!::·1/;J iio 

Es .. 
Jc~~n::iclas 

e .l~K1r !DI\D 

5 

2 

l 
')<' 
~:> 

2 
20 

l 

130 
11 

Chuponeo (tres vcccs/S jornad~s) Jo:::-n.:idas 
Cortes (0.5 tr;::ctor/i1a/co:::-tc) Hs tr;:ictor 6.4 

8 cortos /aíio 
Secado y junt.:ido 
Acarreo($ 5,000/vci>)cl..doblo 

de maiz y sorgo 
Empaque ( $ 80/paca l/con iülo) 

Jornadas 80 

Total 

COS':?O 
u:;rr;·,-,1uo 

s , 
2,700 
3,000 
2,000 
4,000 
4,550 
1,150 

1,150 

1,150 
1,000 
1, 150 
1,150 
s,ooo 

21.90 
1, lSO 
l, 150 
2,500 

l, 150 

{i:80 l 
$ 

6, 000 
6,000 

8, ººº 
J, 200 
3,200 
5, 750 
2,800 
2,300 
2, 300 
2, 250 
1,150 

2S, 000 
2, 300 

23, ººº 
5,000 

2,850 
1,150 

16,000 

92,000 

40,000 
---
-250,250 

MAN'l'ENIMIENTO (AJ.los 2-9) 
CA~"TIDAD VALOR 

$ 

2,250 
1 1,150 

---
---

20 23, ººº 
1 5,000 

130 2, 850 
1 1,150 

15 17,250 
6.4 16,000 

80 92,000 

40,000 
------

200, 650 

l/ e/ paca 
30 kilos (l'iumcdad 10% ) En epoca de sequia se sac¡_¡:;:a 80 pacas /ha 1984. 



58 

CUl\DHO B 

QQ;;¡_l;s_Lg.Q_J}r_illLL19ci6n C1c m;_1h'">rj2-fcQCil (i'L:~otq:i.na cruda _ _cligQ.Sti
;blc (P.e ,1lJ_____y_sJ_10i::.~:r.L<1 nwt;:ib_c¿)j :,;_il°9b_U.: .M.) f'l1 c_L.§i~t_g_l]ll ti:adi-
c i o!l ¡Ll,__:¿__c;_l._I_iLqjs~~l_c:Jg _ _rJrQl1 Uc '.:t~<_Lc:l'2..L c:_u.,l_tJ.Y.9-ª..~- ;¡ 1 f <11 f;_;t • Eq_t ;:¡ b:l.c c i:n:i. -
cntQ,_llli\.l1-L9ll:Í.mic:ni;_<;i__:...:_s.Q_::~;c11<J "---· 

A Costo primer <lf10/l1u 
B Costo /h<1/ufío, scgtinc":o <iiío y :o::i.9 
e ¿¡fios ele d11raci6n ·. 
D Costo tot<il/h;:i (11+rl(C-l} 
ECosto /J1<1/afío (D/C) 
F .M .s ./lw/oíío ( to11 
G Costo { $ /l:i:)L S.) , E/l" :-: 1, 000 
H II .P.e .D ./ha/uf10 ( l:on) 
I Costo ($/!·.sP .e .D.), ¡;;.H.:< l, 000 
J E .M./lw/.:ifíO (l>lc<il) 
1< Costo ($/J·lci:ll E.J.I.), E /J 
L Costo rcl<1tivo 

$ 30<3,120 
233,520 

3 
77'.3 .lGO 
2s n, :rn1 

12.0 
21.53 
l.üO 

143.5 
31.920 

8.1 
188 

1) Sist0ma mejorado 
$ 250, 250 

200,650 
9 

1' 855,4:'.iO 
206, lGl 

18.0 
ll.45 

2.70 
7G

0

.3G 
47.880 

4.31 
100 

l) Incluye 25 ks. scmill¡¡ /h::i (~; 25, 000}, 87 ks c1e urca/J1ri/;:iño ($ l, 620), 
dos cortes /<iiio ($ '1,000 , 20 jorn.:ici;:is ($ 23,000 por necado y --- · 
junt:ad;:i ct.J dos cortes mfts que el sistcrn;;i mcjorctdo, y 5 jornc1d<is ($ s, 750) 
p<ira ch;:iponco menos que 1ncjon100 ( 19EM) • 
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_CUi\!li1.0 9 

-~i .. 2_i;:t'lrni} _ __:tnd ic::_i_on2 J. 1) Siste:11<1 me jor0do 

Costo de producción óc tniltt~rt_;:1__JJ_r~cª-_Ll!_._~L-l2LQ.t..í?i.!lª-ºn1a . ., c1i_g_g_!2t:i ble tR.,_c;:: __ .D .) y energin 
metaboliz<:bJ.e (E.M.) er1 .. ...!lJ~'2i..Q..te;i1i1 t:rZ'(!.1ci._9J1;ü v el rr.ejo~l.c'l.9_..Lrcrn\.wsto dul cultivo de -
una pr;:idcr¡:¡ asoci21c1<. 1x1rc:1:-.c~ b<1jo corte, v Dé1stor.1::0. Estoblccimi.Gnto, nrnntcni.micnto ...L.::.:::: 
coscchél. 

Sistema Tr~dicion~l l) Sistema Mejorado 

Cor tu P:1!',_\:orco 2) Corte Pastprco 2) 

A Costo primer ¿¡fio. /hw !? 176, 270 s .. ílG,270 s 
' J.Gl,050 $ 71, oso 

B Costo /h0/añ::i, sr,gunclo y sig. 111, 770 21,770 110,150 20,150 
C AHos de dur<.ción 4 3 6 5 
D Costo totíll/h¿¡ (l,+D) (C-1) '311, '530 129,BlO 711, 800 151, 650 
E Costo /i1a/aiío\D/C) 127,8'J5 43,270 118, 633 30,330º 
F M.S./h;;i/;:iiio(tor:) 12.00 5.8 18.00 8. 70 
G Costo ( $/ks :-LS.), E/F :-: 1, 000 10,66 7.46 6.60 3.50 
H P.C.D.~1a/aiío(ton) 1.20 o. 70 1.80 1.05 
I Costo (:¡;/i<g./P.C.!J.) S/ii X 1, 000 106.58 Gl.81 65.90 28.90 
J E.M. /ha/<1i'io (.P!ccil) 27,600 16,240 41,400 24,360 
I< Costo ($/J.:c¿¡l E.i!.), E/J 4.63 2 .67 2.87 1.25 
L Costo rel¿¡tivo en corte 161 ----- 100 ---------
M Costo relativo en p¿¡storco --- ---- 214 ------- 100 

1) Incluye lOkg de S'2milL::t de rycgrass pcrcnr.c y 7 }:s de scmillu de trebol blanco/ha (8, ooo· 
y $ 5, 600 rcsp. y 87 ks de: ureu/hé1/cn1o ($ 1, G_20 m . .;., qnc el sistema mejoriJdO 

2) No incluye los costos do corte ( $ 20,000 /afi~, juntada ( $20,000/aHo)y ¿¡carreo del---
forraje ( $ 50,000 /ano~ 
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PRADERA ASOCIAD/, PEHELiJE ( 1 r1::..): COSTO DE ESTABLECiiHENTO Y MANTENIMIENTO 

CU!1DRO 10 

Costo Vulor 
,...., - ~• L .! _:_ •· .. •. TT-:...1.--.!~ 1 ",iiO 1) _______________________ lj~r~.i,c~C!<3 \._.:1.1.;:l.J..LidU U.OLJ..L.dJ. LLI \• l 

Burbecho 
Burbcchb Cruzudo 
la Rustr<i 
2;;i H.astru 
Desempast<iao 
Nivelaci6n 
Melgueo y bordeo 
:¡;¡impia de z w:1j cis 
Semillu: Rycgrass perenne 

TrCboJ. blanco 

Hs tructor 
lk tr;:ictor 
Hs tr~:ctor 
E:.; t:.:·::.1c~or 

Jornw~us 

I~ tructor 
lls tl. .. ~:ctor 
Jorn;J(";c1s 

}~e; 

l:g 
Siembra y tapado Jorn;:icí;:irj 
Siembra a mdquin¡:¡ lfa t:.:c:ctor 
Riegos (2 jorn¡:¡c~1s/rL:>go) Jornc,c>as 
Cuota ngu;:i h;:: ;;::':o 
Fertilizante:: Su!JC::rfosfato kg 
triple, 46 % P205 
l\plic;:ici6n del furt.ili~<:intc Jorn;::cius 
Chaponeo(2 voces x 5 jornadas)Jorn~dus 
Cortes (O .8 h;;1 tr::ictor/ha lls tr.ictor 
corte/ 10 cortes / uño 
Juntada Cortes 
Acarreo 

5 

2 
15 

3 
4 
1.5 

10 
1 

130 

1 

8 

10 
10 

:;; 
6,000 
6,000 
3,200 
3,200 

1.150 5, 750 
2,800 
2,300 

1,150 2, 300 
800 12,000 
800 2,400 

1,150 4,600 
- -
1,150 11,500 
5,000 5,000 

21.90 2, 850 

1,150 1, 150 
1, 150 -
2,500 20,000 

2,000 20,000 
s,ooo 5 o ,_Q.Q..Q_ 

161, 050 

Munte11irniento (año 2-5) 
C<mtidud Valor 

$ $ 

- 110,150 

1 5,000 
130 2, 850 

l 1,150 
10 11, 150 

8 20,000 

- 20,000 
- so. 000 

110, 150 



... 
e ' v. 

MAIZ FOHRAJEHO ( l ha.): COSTO DE PLAUTt.c;ION Y COSECHA 

CUADRO ll 

Durbccho 
R<istré.1 
Nivelación 
Surcado y bord80 
Limpia ac zanjas 
Riego ae prcsicr.1bra 
Cuota agua 
Scmill<i 
Siembra u m:.iquin¡:¡ 
Siembra y tup<::c1o 
Riegos (2 jornadas/riego) 
Fertilizantes: SuiJcrfosf<ito triplc,!;G~~ P205 

: Urea, .:1G% H 
Aplicación ele los fertilizantes 
Cosecha, picado y acarreo (1 cosecha) 
Herbicida: Gesaprin 
Aplic<1ción del herbicida 

li2':1Dlill 

H~:J tr¿:1ctor 
!::_: -~;,,~:¡ct·:J::.~ 

::.!:; • t.:i.:.·¿,;c to::_· 
I"L;; ·L:r2ctor 
Jor:1t¡tiz.1s 
Jorn.:"las 
hu/c:::f~o 

k·' L O 

Ii;J.. tr.:ict:or 
,Tor:1~(1 ~1;.-. 

..7or:1wc1ws 
k .• 
• ~:.. > 

kg 
jornac:ns 
1 L:i ~-~~ "dG L.Jr' 
H.:; tr~ctor 
Jo::n;:iclns 

Total 

CA):'.rJ:DAD 

------
------
------
------

2 
2 
0.5 

25 
J. .1 
2 
6 

87 
261 

2.7 
G.7 
1 
1 

cos·ro 
UNITARIO VALOR 

$ $ 
2,700 6,000 
4,000 3,200 
----- 2,800 
----- 2 1 500 
1, 150 2,300 
1, 150 2,300 
5,000 2,500 

140 3,500 

J., 15 o 2,300 
1, 150 5;900 

21.90 1,905 
18.62 4,860 

1,150 3,105 
2,700 18, 500 
1,465 1,465 
1,150 1,150 

64,885 

1) Supuestos emple<idos: Precio 1 ton maiz vprcic = $ 2,600 - 3,300 (puesto en Tizayuca, picado) 
(1984). Costo constrL1cció11 silo üc l,CXXl ton.~1,co,0-.,..._ cap.: 1, 667 m3 (GOO ks/ni3) 

Costo ensilaje: $ 3 .50/ks v1rmta: $ .'J .• 50 /ks· ( hL1mco¿¡d : 75% ) hzista $ 6 .oo 
Corte y picado ~; 400/ton, $600-650 /ton transportes Distd.to 88 ¡:¡ Tiza yuca (35 km) • 
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SORGO FOtiHf,JEllO ( 1 ha.): COS'l'O DE PL/\NTACION Y COSECHA 

CU~ D RO 12 

Barbo cho 
R<istra 
Nivol<1ci6n 
Surcado y bordeo 
Limpic1 de zanjas 
Semilla 
Siembra y tapado 
Riegos (2jornad;::.s /riego) 
Cuota aguci 
Ifarbicida: gcsa:::)ri.11 
Aplicaci6n de b"i:l::;.i.ciC:~; 
Fertilizantes SuporfcsZato triple 4G% P205 

: UrcZ"t :1.G)~ l~ 

Aplicación de los fcrt.ili2zmtos 
l) Cosecha, picado y acar=co ( 2 cosechas) 

UcHDl.D 

EG. trZJctor 
!íD • tr cictor 
tts. tractor 
Hu.tractor 
Jornadas 

Kc 
Jornadas 
Jornudas 
hu/afta 

kg 
jorn<icl;:is 

ke 
l<e 

Jornudas 
hs. tractor 

Total 

l) Por detalles do ensil~1je, ver rnaiz forrajera: 

Cl\N'rIDAD 

2 
15 

2 
6 
0.5 
1 

·1 

87 
174 

2 
13.4 

COSTO 
UNITARIO VALOR 

$ $ 
2,700 6,000 
4,000 3,200 

2,800 
------ 2,500 
1,150 2,300 

280 4,200 
1,150 2,300 
1,150 6,900 
5,000 2,500 
1,465 1,465 
1,150 1,150 

21.90 1¡905 
18.62 3,240 

1,150 2,300 
2,700 36, 180 

78,940 
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AVENi\ FCRJ1!1.JEf<J\ (1 ha ) 

Barlxocho 
fu-istra 
Nivdaci6n 
H:J guc-o y bordee> 
Lfar:rin de -::anjas 
SQmilla 
S.ie:r.brc. y b::.pado 
Riegos ( 2 jo::r. .. :cJa:;/ ric.,jo) 
Cuota aJ\.U 

ci.i.:1dro 13 

Fertilizantes: E:u¡_u:f:osfato triple, ·167, 1'205 
Urc.:'l:, ·lG'~ !~ 

ApHc:ición de los fertili::<'.:nto;. 
Cortes (O, 8 hi.1 tractor /h~i/ corte ) 3 cortes 
Juntada 
Acarreo 

'ID'rJ\L 

Co:::to de P'l.antaci6n v Cosecha 

Cesto 
Unidad Cc-i."ltidild L'nitario 

$ 

l!s traci:.or - -
H~1 tr3ctor - -
lls tractor - -
Hs tractor - -
Jornad:.is 2 1, 150 

kg 90 70 
Jo~-i1i\dns 2 1, 1'i0 
Jo~:n ... ::;.do.s í3 1,150 

l!a/ai'io 0.5 5,000 
k<j 87 21.90 
ktj 217 18.62 

Joi.T1:1clas 2.4 .l, 1'.iO 
lis tn1ctor 2.4 2,500 

3 2,000 
3 5,000 

-· ,. 

Villor 

G,000 
3,200 
:l,800 
2,300 
2,300 
G,300 
2,300 
9,200 
2,500 
1,905 
4,040 
2, 760 
G,000 
6,000 

15,000 
{T,GIT~ 

·- ...... ·-- "':\ 
_,...i.. - ... 

·~ ' .... 
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l~YDJ[(;ss li..'.;Ur\L \·,¡:;srEH>i0I.GS (1 hu l : Cestos de Pli1ntcaci6n y Co:;ccha 

Rtrbecho 
la r'3stra 
2<1 R1stra 
Nivelación 
l·~Jc¡ueo y lxlrék.0 
Lir.1ria de zanj2..~> 
S-:.'"lllla 
Siembra y t<.1¡x,cio 
Riegos (2 jorr..:1d.:is/rio:;ol 
Cuota ac;u;:i 

ClJAIJ"O 14 

Fertiliz.:u~tcs: sur.'.Cr.2.:.:•:;futo t!~iplc I .:lúi. P205 
Grc:l: ·tG ·~ ~·~ 

i\plicu.ciún de les fe:rtiliz¿·¡¡it_:,:;s 
Cortes (O , 8 Ju n;.icl:o:.· /he,./ CD de) 9 cortes 
Juntada ($ 2,000/co~tc ) 
Acarreo ($ 5, 000/cort:c ) 

3% Melaza paro. ensilaje 
Enr.-elazar 

'IOTlili 

U1~i:la.d 

¡ !s t.!·actor 
E:; ti<.1ctor 
!!:.; tG1ctor 
¡¡,; trc1Gtor 
!!e' tr-.tctor 
Jorr.adas 

klj 
Jor.:1i1das 
JornCldas 

im/año 
kg 
kg 

Jornadas 
Hs trClctor 

ton. 
Jorn.:ldas 

Total incluyendo ensilaje 

Cantic1ud 

2 
30 
2 

10 
1 

87 
,~35 

11.05 
7.2 

1.0 
2. 

Cm; to 
Unitario Valor .$ _______ 

6,000 
3,200 
3,200 
2,800 
2,300 

1,150 2,300 
,¡oo 12,000 

1,150 2,300 
1,150 ll,50J 
5,000 5,000 

21.90 1,905 
18.62 8,100 

1,150 4,658 
2,500 18 ,000 

18,000 
45,000 

-
146 ,263 

6,000 6,000 
1,150 2,300 

154 ,563 

:) 

-<l.. 
-~,.~ ... 
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1~ E X 1 C O ----- üi: '.iAílHOLLO LECHERO 

ESTADO DE HIDALGO MAPA AL TIMETRICO 

'y'°º· DCOH (.\ ;J-;0. .. ~f J 

~~~y~±~i&~·, ,:\ 
Eoo. DE auER .. ~·O ... \:=/·e--~>) C::-=r? ... -~-~=-=~--'<· >::.=/·~ ETAHO ( )-. \:. · · .:/ r· ··; · . · ----Í ,_/ S . . / ·) (:"'~ -~ . e;·· . . .. ... :::::-- -· ' ' .. : . ; > // -\i-\ - . '. ¡.p'.:.'.,, 1/ ,J 

· /> t/> ,, · . · .. e~'\ .. 
. . / /-.' /( •;; . '. ,.'. """_,_, 

. // //'_,,.: \::'.\·. ( /:. 
/ . .¡-- . \ "' 

EllO. DE VEíl/,CfiUZ 
. . y A. ';j ,· /-;í 

17',,x ·. . .. \"/i . . / /')/ 
. . . VJ• . v , f ' --- / ) 

- , V>-, -' . '('.;~ > .· .-v:;¿··· :.== 
, //'/y//, /. ' -· . . \ '. ,¡; '" . . ,.~ / , ' ' , . .• , . , .,., . . . , / / / . , V • . , , ,·• - --··· 

///. // //' /~· /J · 1'.7' .· :-/ .. /1. v><·_. Á_~ i::r..::: . , ,// / ,.. ~-- . //'\ ~ A ' • ,, , w/~~t:, .. F: , / . / . . , \ ,, .._, , ,· /?· /,/~Z:~/,'. /~·- /:(; .. >;-f/) .·. 1\ .. . / :,s·<</\ ~/ /. //// ///7//f . . './ , / / / / / / /~· / / ,· / / /)--"- / 
//_, / / / / ,· , / / , ,//// ,··,.. / ,.- .//T / ,// ... ,.//·· /// .. ·/% 

C1 
§ 
Dr . 

~ 
/ /, //// . / .· / / / . / / / / ' .. / / / / 

Í / ,1· ,' /. / / / / / / •• / .' ... / • .. / 
,. / /.1 / ./. ,. / ,..· .' //. //' / ' • ' / / / / ///''/ / / .··. //// . / / /"' . . ~//. '/ /' .. ·· / , ...... /./ / 

/ / / / / /// ,/ // ,. ' .· .//· / ,// / . / ,, .. /// // / ,// //~/ / / / · / ./ ' ' J EDO. D~ p 

. . . / / / / / / / / , . / / , """ 
/ ~--~·/// ;' .. /,// 

'" r .:.¿ / . '/,. / 
O. DE l.1EXICO / / . / •·· .' •; 

///~////-"'. ·// ,,/ 
l// /' ,,/ / / / ,,/;...;·,/ . 

05' 
EDO. DE, TLAXCALA 

o ¡i 200m 

200 a 1000m 

1000 a 2000m 

2000 a 3000m 
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ME ;¡ 1 C O DESt1RROLLO LECHERO 

~
\. ', 

\ 1 

', ~\ \ - \ 
ESTADO DE HIDALGO - ISOYETAS 

.... \ \ 1 ~,.:::; \:\ 1 
) / ' \ 1 1 

-::..,~/· / ', 1 ~/ ·' 

- ' ' 1 ' </, 1 : li) ----::.~ ' ' 'º 1 , 1 
... --...._,;::, \ ' \ 11 1 / 1. 

,, '.... ' ' \ 1 1 
- - - - ,, '.... ' .... \ / 1 

1 
1 ... • .... , ..... -~, ', ........ \ 1 \ ., 

,_.,..,--......_ ' ' ~'-, Te- ' \ \ \ \;;' 

' '~ ., ' \ \ \ \ ' ~ ... 01 ~ ' ,, ;:; ' voo ' AJ ,, 
' ' ,,, 1 . ' ....... 1~ ' 

'' v·o '' ' ' I .... "ºº ' ...... ' \ \ 1 ~' ...... .... 1 .. ·~ 
,,.. ' \ ,.,n--1 .....,_ o.O 

"'r...'+) '- \' f "I ,...., 15,, 
', '-, ','·X.:.r_,/ Ce) 

'l "'...... ..... ' / 

..--.... --t.00~ ' /-, ..... , ',} --- .... 
...__, , ,,..r.,:..uztltln.11 ........ ', '¡·- V 

/' 'soo 1\ // ', . \./j ~:!\ , /,, , , / , ,, - , --·x 
--, '- --" \ '...._ I f 1 '\ / • ~~ 

' \ ~/ 1 / \ ¡ ! :.-
\ l 1 1 \ \ \....' 
1 (' 1 Ac1o;i.1n \ ,J 
\ ¡ \ 1 / f \'\ 1 --
'"Goo--" \ 1 l \ 00--.1 ._\,_,éoo 

- -- \ \ \ \ll• ' ' '.\.. ~.... \ --- ' ,_,, --- 'ººº- '.), - ........ -.., \ ., ... ", --.... -~----
,, -.::-.::-~..... ...- • "¿\ ' 1 .... - , 1 1\CllUCA ,:;;, '2 ¡ 

!.)
',\ 

1
,1fi---,..Jul.1nr.lnQo' ' 

' ,, ,, l' ' ~ \\ I 1\)11 
Oo\ ! \ \ .._ _ - .. / ;) / / I \ 

' 1 \ ... ..- / / ,..1 .... 

, Vi" 1 '· ,,"<.:J"'; // "\' \ -~ r\Jlr::,rl 

: ' . \ \ '--... I /; / }' i (_~ . 
// \ \.''! "'~; 

/ / ó' _...\' 1 I 1 '\ 
,, / 0o / \ ' 1r~ 

,.. ... I \ \\ ', ! '-/ ', - 1"'---.,;;, \ ', __ ,., ____ _ 
I 

/ _,. 

,.. 

LAS ZONAS DE MAYOR PRECIPITACION 
2000mm ANU~LES, SE ENCUENTRAN EN 
EL DECLIVE DE LA SIERRA MADRE 
ORIENTAL. 

LAS ZONAS DE·MENOR PRECIPITACION 
~DOmm ANUALES, SE ENCUENTRAN EN 
LA MESA CENTRAL COMO PARTE DE LAS 
LLANURAS PROXIMAS AL DECLIVE 
OCCIDENTE DE LA SIERRA MADRE 
ORIENTAL. 
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M t ~ 1 e o ------- nr. 1~1\llHOLLO Lrc11cnu 

ESTADO DE HIDALGO - SUELOS 

\
~ .... ,.-~ 

""'~_/'\ \' 
o,x . 

l ,H,I 

[[ill]CMflSOL 

úl°"Ji~CM.•r.::so... 
([I.Y!t;t.M015Ct.. 

llli:.!l r.1.1.1ase>.. 
'[¡i]J)rHOf.OZEM 

últf0"'·\f.OZE•I 
BIJJ»<A(OZEM 

x. ~' 1 ¡f'-.J / ' l \ / I 
fil2J]rtu~t:OHM 

@.'lli»••(01f.M 

~lV!J'll•\f.OZEM 

fü.ZIJl'llhf.01EM 

[CID 
[E!}UVISOL 

CQIG1irmoso.. 
0J.ffiXERO~OL 

Mil)(Eíl050L 

fil.!DxrnosOL 
·ITJ 

p¡¡t,[01(M LITOSOL 

FLUVISOL PllOEO.cEM 

FLUVI SOL VER TI SOL 

X(r,<JSOI.. REMllltlA 

COl.IOiSOL L\TOSOu 
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CONCLUSIOtlES Y RECOt·:ENDf\CIOllES. 

No obstante que el estado de Hidal~o es una de las entida
des m~s cercanas del principal polo de ~esarrollo y co~sumo del 
pais (la Capital de la Repdblica), su desarrollo económico gene 
ral y particularmente el de sus sectores potenciales m~s impar~ 
t a n te s , c o i;w ·1 o P s l a CJi\ n MI o r í a 1 e c li L· r a , n o h a m a re ha do a 1 r i t -
mo de sus Estados vecinos, f'up!Jla, htodo rfe México y Qucrétaro 
q u e g o z un de Li s m i s m :; " s v r n t a j il s e¡ r. o ~11 • <í : í c ,1 s en e 1 fl i n te r l a n d . 

Después de dia9nostic<l1· el po1..rnciol del Estado de Hidalgo 
paro el desarrollo lcchen., btísicarn<:n1e er1 función de la dispo
nibilidad acuift;ril provv11i(•11tc c!r~ las vertientes c¡ener¡¡d11s en -
1 a me g rl)JO 1 í s d e l p 11 f s , q u e a l i 111 e n t;1 11 l e• s s i s l e 111 a s de r i e g o - ·- -
03-Tula y 100-·f\lf;;jciyuc¡in, .iptos p,Hc! e:l cultivo de forrajes, -
ha resultCJdo co1no convenienci¡1 16gicu, la explot:cición racional 
y ci ent ífi ca de di e !Jo Sector, toda Vl'Z c¡ue 1 os facto res inc i deÍ1 
tes en 1<1 fucllbilidild del riod•·lo expuesto en el cuerpo del - ::-
traba j o , e o n d u e e 11 11 v a 1 i d .1 r l <\ li i ~' ú te s i s e(' n t 1· a 1 es tu ti l e c i da . 

En lo que se refiere a su localizución geogr~fica-microlo
ca 1 i zac i ón- donde sr. dPsa nol lt1rí a el 1:1odel o se considera que es 
e 1 ad e cu il do , y iJ que e u en ta con i n f r al':. true tu 1«1 b á si e u t1 e ces ar i a ; 
en lo que respecta al aba5tecimiento de materias primas -forra
jes- no existe ningún problc:ma; también se cuenta con lt1s vías
de comt111icación suficient.<'s pura llacc1· llcc¡ar el producto a su
destino final, que es princirül111ente la Ciudad de México. Esto - . 
conduce al logro del 0bjetivo que se tiene contemplado: Incre
mento de la producción lechera y del hato .lechero del país. 

Con v i en e pu n tu al i zar que rara 1 el a 111 en te e o n e 1 pro p 6 s ·i to de 
utilizar racional y cienlificamente los recursos disponibles 
con una tecnologí¡¡ apropiada a la dinámica económica interna y 
externa, que marca pautas de modernización constante en secta -
res estratégicos de productos b5sicos como es e1 caso de la - -
leche, se debe evitar tanto que decoiga la producción como que 
se anulen las posibilidades de auto abastecimiento sostenido. -
Las implicaciones que esto entrafia son obvias: No dependencia 
del exterior en un producto b5sico y modernización racional de
la planta productiva nacional. 

Es importante sefialai la necesidad de establecer una mayor 
corresponsabilidad del Gobierno de la entidad con la dependen -
cía del Ejecutivo Federal, Cabeza de Sector e inclusive con or
ganismos internacionales de competencia en el medio, para forne~ 
tar la organización de productores principalmente pequeílos y -
hasta medianos en cooperativas con real y auténtico propósito -
social, así como explotaciones familiares que con los apoyos -
apropiados les permitan acceder a tecnologfas de mayor rendi- -
miento que las tradicionales. 
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