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I N T R o D u e e I o N 

El proceso de evolución de la ganadería naciona1 puede seguirse a 

través de la historia de México, ya que éste se ha desarrollado en rela

ción con los acontecimientos de orden social, pol1tico, económico y cult~ 

ral por los que ha atravesado el país. 

Las disposiciones legislativas surgidas en cada época han influido 

directa y decisivamente en la fisonomía y el progreso o atraso de la gan~ 

dería, importante rama de la actividad rural. 

Antes de la conquista nuestros antepasados no conoc1an la domestica

ción de los animales útiles al hombre, y el régimen de propiedad de la 

tierra correspondía al modo de vida comunitario de la poblaCión indígena, 

del cual nacieron las congregaciones. En el pueblo azteca el Calpulli 

era una institución jurídica que sostenía a las comunidades que poseian 

la tierra, los pastos y el agua y las defendía de otros pueblos cuando 

era necesario. Con la llegada de los conquistadores, gran parte de estos 

sistemas de propiedad fueron destruidos, pues éstos se constituyeron en 

propietarios y usufructuarios de la tierra, sometiendo con ellos a la po

blación indígena a la esclavitud. 

Durante la conquista, la corona espaflola se preocupó por establecer 

criaderos de animales a fin de satisfacer las necesidades de los escla

vos. A medida que la conquista se iba consolidando, el ganado se multi

plicaba y extendía gracias a las excelentes condiciones naturales de los 

agostaderos, de tal suerte que para.1910, cuatro siglos más tarde, gran 



parte de estos agostaderos estaban ya poblados de ejemplares criollos 

descendientes de los biotopos traídos por los hispanos. 

Desde un principio la corona espaf'lola dictó una serie de restriccio

nes para que el indio no poseyera y explotara el ganado de modo que la g~ 

nadería quedó únicamente en manos de los espaf'loles. 

A partir de 1522 se inició en la Nueva Espaf'la la importación de gan~ 

do y en 1680 ya existían grandes haciendas, propiedad de los encomenderos 

con miles de cabezas que se multiplicaban. Esto trajo como consecuencia 

graves conflictos entre los aborígenes que cultivaban la tierra en los 

pueblos y los ganaderos espaf'loles. Para superar estas hostilidades, se 

tuvieron que aplicar medidas legales. 

En 1542 el virrey Don Antonio de Mendoza estableci6 en México las 

ordenanzas jurídicas denominadas 11El Honrado Consejo de la Mesta 11 , insta;!_ 

radas en Espana en 1273 y ab~lidas en 1929. Las disposiciones de dichas 

ordenanzas influyeron indudablemente en el génesis del problema agrario. 

'
1El Honrado Consejo de la Mesta 11 , tuvo para sí enormes privilegios. Esta 

bleció derechos de posesión del ganado trashumante, constituyendo así 

arrendamientos a perpetuidad; prohibió la ruptura de tierras pastales con 

la finalidad de sostener la superabundancia de los pastos; fijó un precio 

inalterable a los pastos llamado 11taza de las yerbas"; e impuso múltiples 

impuestos sobre cabeza de ganado; por la carne, la piel, la prosperidad, 

la servidumbre y el tránsito. 

Así pues, "El Honrado Consejo de la Mesta 11 , fue un verdadero atenta

do a la propiedad privada. 
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Las prerrogativas anteriores estaban reconocidas por las leyes o 

bien, por la jurisprudencia de 1os tribunales que declaraban que en Am~

rica los montes, los pastos y el. agua eran comunales. Lo que produjo 

una especie de coffiunismo privilegiado a favor de los ganaderos. Como las 

prerrogativas a favor del ºHonrado Consejo de l.a Mesta11 y l.os privilegios 

de que gozaban los ganaderos estaban reconocidos por los tribunal.es, las 

leyes entraron en franca contradicción¡ ésto motiv6 que en el acto acord~ 

do en la audiencia de MéxiCo el 22 de mayo de 1756, tuvieran que aprobar

se múltiples leyes tasativas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas 

disposiciones tan complejas y arbitrarias se fueron mOdificando en favor 

de unos u otros. 

Por otro lado, es importante decir que de las disposiciones implant!!._ 

das en la Nueva Espana, por la Mesta, aún perduran las concernientes a 

fierros y marcas; a derechos sobre guías sanitarias para el libre tránsi

to del ganado; al provechamiento comunal de los pastos y los bosques; así 

como las que se refieren a los derechos para abrevar; a los derechos para 

tener animales en dep6sitos; a utilizar arroyos, ríos, aguajes y lagunas 

de propiedad nacional o comunal; a poseer franquicias para recoger el ga

nado y retenerlo en prenda para garantizar el dafto causado y para apro

piarse de mostrencos cuando éstos no son de propiedad privada. 

La situaciOn que privaba en materia de ganadería cuando las cortes 

espai"iolas suprimieron los privilegios de la Mesta mediante el Decreto re 

latiVo del 8 de julio de 1813, Era la siguiente: 

Los mayorazgos, las prerrogativas en favor de los espaftoles, el aban 
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dono de las poblaciones indígenas y la desigualdad en la distribución de 

la tierra; fueron los vicios de la organización agraria en México en la 

época colonial.. El. problema agrario nació y se desarrollo desde entonces 

de tal modo que al realizarse la independencia se trató de resol.Verlo por 

medio de leyes de colonización y de baldíos, cuyos objetivos fundamenta

les fueron los de distribuir equitativamente a los habitantes sobre el 

territorio dotándolo de tierras y el de res~ringir, a 1a vez, la propie

dad correspondiente a la Inglesia. 

La ley de desamor~ización del 25 de julio de 1956 devolvió a la Na

ción los bienes del clero, estableciendo un nuevo orden jurídico de pro

piedad, sin embargo los efectos de estas leyes redundaron en perjuicio 

del Estado por los desacuerdos y acciones presentadas en contra del go

bierno, 

El 12 de julio de 1859 se expidió la ley de Bienes Eclesiásticos, Y 

fue cuando en la casi totalidad del territorio nacional se dividen los 

grandes y pequeños propietarios, hecho que favoreció el latifundismo en 

el país. 

El libro "Influencia de Espafia y los Estados Unidos sobre México" de 

Don Toribio Esquive! Obregón, da idea de esta situación. Según datos del 

mismo, en 1810 estaban registradas 3749 haciendas y 6689 ranchos, es de

cir, un total de 10,438 unidades de producción. En 1054 se registraron 

6092 haciendas y 15085 ranchos, cifras que dan un total de 21,177 centros 

de explotación. En 1076 eran 5700 las haciendas y 13000 los ranchos, lo 

que da un total de 35479 unidades de producción. En 1908, segGn el pro-
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pio autor la cifra total de fincas rústicas era de 42237. 

El aumento de la cantidad de haciendas y ranchos parece significar 

el fraccionamiento de la gran propiedad, sin embargo, la realidad es 

otra; existe sólo un aumento de la cantidad de latifundios logrado a cos-

ta de la pequefia propiedad de los campesinos, ya sea por la afectación 

que se hizo en favor de_ los grandes t~rratenientes o por la compra de te

rrenos baldíos. El Lic. Fernando Gonzalo Roa en -su libro 11El. aspecto 

agrari'o de la Revoluci6n Mexicc;ina", da una informaci6n s'obre J.a extensión 

de algunas propiedades rasticas del país tomadas del gran registro de la 

propiedad. 

En el. estado de Coahuila existían las haciendas 11 Los Jardines" con 

49861 has. "Santa Teresa", con 60899, has. 11San Gregario" 1 con 69346 has. 

"Santa Margarita 11 , con 81185 has. y "San Blas11
1 con 395767 hectáreas. 

En Sonora estaba la hacienda de Coc6spera con 51528 haS; en Chihua-

hua "La Santísimaº con 118888 has. La 11 Lagunita de Dosal" con 158123 has. 

La "San Joseé Babícora11 con 63301 has. La 11Nariz11 y la "Santa María 11 con 

196628 has, y por illtimo la "Bachimba11 con 50000 has; en el Estado de Mé

xico "La Gavia" con 132620 has; y en Michoacán la 11San Antonio de l.as 

Huertas" con 58487 has. 

El Lic. Fernando Gonzal.o Roa cita también en su l.ibro el caso de Don 

Luis Terranzas, quien en Chihuahua pose~a una propiedad de 60000 Km2 . de 

extensión territorial, cuenta además la conocida anécdota del mismo Don 

Lu~s a quien cuando le preguntaban si era de Chihuahua, resporidía: "No 

Chihuahua es mio". Este hombre tenía una superficie del ordeit de 7, 6 mi-

s. 



llenes de hectáreas en sólo 17 propiedades. 

l.ata: 

El. Licenciado Acosta en su obra ºLa organizaci6n de la Repúbl.ica'', r.=_ 

11El peón de las haciendas era el. continuador 
predestinado de la esclavitud del indio; es 
todavía algo como una pobre bestia de carga 
destituido de toda ilusión y de toda esperan 
za. Las tiendas de raya son aún como en l'i 
época colonial, agencias permanentes de robo 
y factorías de esclavos. Allá se compra la 
libertad del trabajador con sal, jab6n y man 
tas inservibles, que se cargan a precios fa-: 
bulosos al pobre operario que casi nunca 
tuvo en sus manos una moneda de plataº. 

Esta situación de desigualdad social fue lo que impulsó a los traba-

jadores del. campo a rebelarse en contra del gobierno constituido. 

En los postulados de Hidalgo y Morelos enunciados el 5 de Diciembre 

de 1810, en el proyecto de ~eyes agrarias, así como en el plan de Sierra 

Gorda del 14 de mayo de 1849, se decretó la afectación de haciendas y ra!!.. 

chos, tomándose en cuenta para ello las extensiones y el número de habi-

tante~ que había en los lugares por afectar. 

Por su parte Don Ponciano Arriaga el 23 de junio de 1856, manifestó 

sus ideales agrarios que contienen enunciados de af~ctaCión para los lati 

fundios. 

Durante la dictadura porfirísta, los revol~cionarios del partido li

beral ''enunciaron sus principales puntos fundamentales de la Reforma Agra-
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ria, hasta que al iniciarse el cambio con el Plan de San Luis de Don Fra!!_ 

cisco I Madero se crea la acción agraria ejecutiva para encontrar una so

lución efectiva del problema. 

El 28 de noviembre de 1911 en el Plan de Ayala de Emiliano Zapara se 

enunciaron los principios de afectación de los latifundios, como una ac

ción de justicia para las clases proletarias. Así también el 2 de dicie!!!_ 

bre de 1914, durante la revoluci6n constitucionalista encabezada por Don 

Venustiano Carranza, en el Plan de Veracruz se dictaron Leyes, disposici!!. 

nes y medidas, que favorecieron la restitución de las tierras que fueron 

injustamente arrebatadas al campesino; asi como la destrucción de los la

tifundios y la formación de la pequefta propiedad. 

Como corolario ob~igado a estos preceptos, Don Venustiano Carranza 

e~pidió la Ley de 1915, el villismo apadrin6 la llamada Ley Agraria del 

villismo expedida por el Centauro del Norte en la Ciudad de León Guanaju~ 

to el 2~ de mayo de 19.15, en cuyo articulado se estipula que la solución 

radical del problema está en el fraccionamiento de los enormes latifundios 

y de su divisi6n en pequeftas propiedades • 

. Esta ley agraria expedida el mismo afto estuvo en contraposición con 

la expedida por la fracción carrancista, cuya principal preocupación era 

la de la restitución y devolución de las tierras comunales a los pueblos. 

El esp!ritu que predominaba en toda la legislación revolucionaria 

iba dirigido en una o en otra forma a dar fin al 1atifundismo, al mayo

razgo-y a las haciendas, en cuya posesión se fincaba el poder. 
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Por 1as limitaciones que tradicionalmente se impusieron a los aborí

genes en cuanto a la propiedad y a la explotación de los animales traídos 

de España, la ganadería, como ya se dijo, estuvo en manos de los grandes 

propietarios, coma consecuencia de las preventas que disfrutaban los te

rratenientes a través de la Mesta. En estas condiciones, el haber acaba

do con los latifundios y el haber entregado el ejido por la vía de resti

tución y más tarde de dotación, significó la destrucción de 1a unidad ga-

nadcra. Cada poblado tenia sus tierras de varias haciendas y cada hacie!!. 

da contribuía con su tierra para la formaci6n de muchos poblados de tal 

suerte que con ello se terminó lo que pudo haber tenido de fraccionable 

cada unidad de producción. 

Aunque la tendencia de la Reforma Agraria era fortalecer el ejido P.!:!,. 

ra que fuera la institución más adecuada para evitar el latifundismo, 

pues trat~ba de combatir la propiedad privada que bajo la forma de éste 

se había enseHorado, se eligió a la propiedad comunal de los pueblos, que 

existían ya con el calpulli·azteca y que explotaba la tierra en forma de 

minifundios, como una instituci6n ejidal. 

En esta corriente de principios, frente a la agitaci6n de los indios 

que reclamaban su derecho a la tierra, apoyándose en las leyes agrarias 

que tenían su mirada puesta en el J.atifundio. 

En las haciendas y los mayorazgos se produjo un ambiente de crisis 

que igualmente destruyó, aunque parcialmente, la ganadería que se asenta

ba en estas formas de propiedad de la tierra, frente a esto se pretendió 

que la ley de Patrimonio Ejidal de 1927, fuese el primer paso para limi-
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tar el auge de la propiedad comunal a que estaba-conduciendo la Reforma 

Agraria; sin embargo de cualquier manera, los caracteres del ejido segúian 

siendo de propiedad comunal. 

En la ley de irrigación de 1926 se estableci6 un procedimiento por 

medio del cual las tierras mejoradas debían utilizarse para asentar pro

pietarios privados y no comunidades. 

La protección de la pcqueHa propiedad se consideró tan importante e~ 

mo la distribución de las tierras entre los núcleos de población necesita 

dos. El plan de la Reforma Agraria, conten~do en_ el artículo 27 constit.!:!_ 

cional, segUn el' cual sólo será posible la coexistencia de la propiedad 

ejidal y de la pequefta propiedad; además no sólo ordena el respeto absol.!:!_ 

to a esta última sino que también previene expresamente que el Estado pr~ 

cure el desarrollo de la misma. 

La mediana propi:edad, que se deriva de las l.eyes de los estados en 

las que se seftala la máxima extensión que puede poseer un individuo o so

ciedad dentro de sus respectivas jurisdicciones sólo tiene vigencia tran

sitoria; podrá subsistir mientras no sea indispensable dotar de tierras a 

algún núcleo de pob·lación rural; ya que en cuanto se presenten nuevas ne

cesidades agrarias, la mediana propiedad deberá reducirse a los límites de 

la peque~a propiedad, para la cual se establece únicamente, el respeto ab 

soluto como garantía constitucional. 

El 11 de agosto de 1927 se expidió una nueva ley que a su vez fue re 

f0rmada y adicionada por decreto del Congreso de la Unión con fecha del 
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17 de enero de 1939, donde se reform6 igualmente tanto el decreto del 26 

de diciembre de 1930, como el del 29 del mismo mes de 1932. 

Considerando importante resaltar el hecho de que hasta entonces no 

se incluía en la legislaci6n ni en el reglamento ninguna disposici6n enea 

minada a proteger, fomentar y estimular el desarrollo de la ganadería de 

propiedad privada, ni se tomaron las medidas pertinentes para su organiz~ 

ción con los recursos con que disponía el ejido, es decir, no se sigui6 

una pol1tica pecuaria ejidal. 

En 1935, cuando el General Lázaro Cárdenas asume la presidencia de 

la República, la formación de propiedades comunales adquiere un ritmo ac!_ 

!erado. Para entonces la inquietud provocada por la destrucci6n de las 

unidades ganaderas y por la desaparición de los latifundios llega a su 

culminación dentro de las propias Xilas del agrarismo, y por tanto resul

ta tan objetiva la importancia económica de la propia ganader1a, que se 

transforma en ese período en el renglón de mayor productividad. El Gene

ral Cárdenas promulgó un decreto que adicionó al Código agrario del 22 de 

marzo de 1q37 -el artículo 52 bis-, con el fin de proteger la industria 

ganadera del país que por efectos de la reforma agraria, se encontraba en 

franca decadencia. 

Los propietarios de las grandes fincas destinadas para fines de ex

portación pecuaria se rehusaban a incrementar sus empresas, temerosos de 

perder el capital invertido si resultaban afectados por dotaciones de ti!:_ 

rra. 
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Por otro lado, el Código Agrario en su artículo XLIX, estableció el 

verdadero ejido de los pueblos al ordenar que además de las tierras de la 

bor, se dotaría también con terrenos de agostadero, de monte o de pastos 

para uso comunal.. 

Aunque la conservací6n y el incremento de la riqueza ganadera, no sé 

lo. como parte de la riqueza pública en la que por imperativo constitucio

nal el Estado debe conservar y distribuir de modo razonable y al mismo 

tiempo considerarle como fuente de producci6n al ensancharse, permitirá a 

las clases populares mejorar sus condiciones de vida. Es importante con

siderar la protecci6n espacial que merece; que las consideraciones de que 

debe rodearse a la ganadería mexicana han de ser tales que le permitan 

aprovecharse de ·1a demanda extranjera para exportar, sin que ello impli

que el encarecimiento de sus productos en los mercados nacionales, ni mu

cho menos la despoblación de las fincas destinadas a la ganadería, por 

que con esto, a cambio de una ganancia inmediata para los propietarios, 

se lesionaría el. interés de la mayoría de los ganaderos. 

En el país las unidades pecuarias pobladas por todas las especies 

susceptibles de ventajosa reproducción, cuyas proporciones no bajen del 

limite que les permita ser costeables, ni excedan de~ que les separa del 

acaparamiento excesivo o monopolio; que por definición la ganadería es al 

mismo ~iempo un derivado y complemento de la agricultura. 

La existencia del ganado presupone la seguridad de contar con terre

nos pastales suficientes, que produzcan espontáneamente los forrajes o 

que.requieran irrigación y cultivo para reproducirlos; este es el proble-
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ma de las negociaciones ganaderas, que neceSitan seguridad por lo menos 

de un ciclo de 25 anos para recuperar el capital invertido. Su rentabili_ 

dad dependerá del tipo de explotación económica que se elija, ya que de 

otro modo resultaría imposible toda explotación ganadera. 

Al estimularse el desarrollo de industria lechera, podrían aprovecha!_ 

se grandes extensiones del país que hoy no son utilizadas ni en la agricu! 

tura ni mucho menos en la ganadería y que se encuentran prácticamente de~ 

habitadas; no·debe entenderse sin embargo. que sea lícito anteponer la 

conservación de la ganadería a la satisfacción de las necesidades agrarias 

de los núcleos de población, la cual se funda con base a disposiciones 

constitucionales categóricas y responde a urgencias primordiales del pue

blo, las que deberán ser satisfechas sea con tierras susceptibles de cul

tivo, o bien, con terrenos aptos pa"ra el desarrollo de la ganadería. 

Es preciso coordinar el cumplimiento de las leyes agrarias y fomen

tar la ganadería, para lo cual se precisa adoptar un criterio que permita 

a la vez proseguir el programa de dotaciones ejidales y fomentar la econ~ 

mía pecuaria del país, y ese criterio no puede ser otro (conforme al art! 

culo XXVII coristitucional y a los postulados revolucinarios) que el de 

otorgarse concesiones de inafectabilidad sólo en aquellos lugares en que 

las riecesidades agrarias de los pueblos hayan sido totalmente satisfechas, 

o P.n donde no existan poblaciones con derechos a ejidos o en los casos en 

que seflala el censo de población, últimamente levantado, como derecho a 

ejidos, pueden satisfacer sus necesidades de tierras sin menoscabo de la 

autorización de inafectabilidad, que se otorgue a la explotación ganadera 

y úriicamente por cuanto a las extensiones que sean suficientes para mant!!_ 
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ner segQn las distintas condiciones geográficas, agrológicas y zootécni

cas, en límites de costeabilidad, la explotación en su etapa inicial, pa

ra obligar a los propietarios a· progresar incrementando el nümero de cab~ 

zas de ganado en base a un registro gen~tico que mejore y ayude a rnoderni:, 

zar la producción ganadera. 

Es así como· en el presente trabajo se estableceran disenos lógicos 

que consideren paroámetros de orden "físico, econ6mico y social en la es

tructura productiva del país, a fin de determinar ~reas de intensifica

ción cuantitativa en la implementación de proyectos que apoyen el desarro 

llo rural integral tecnificado de la ganadería eri México y que contribu

yan a la reorganización econ6mica que impone un cambio estructural en la 

misma planeación y administración rura1, y en su producción, comercializ~ 

ción y aprovechamiento sistematizado de los recursos naturales dados por 

los niveles de regionalizaci6n estructural micro-macroecon6mica de las 

área~ altamente productivas 11egando a niveles óptimos de la explotaci6n 

de1 espacio agrícola integral • 

. . -, ._,· 
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IMPORTANCIA DE LA EXPLOTACION DEL GANADO BOVINO EN MEXICO. 

Sin desconocer que la tecnología disponible-Y otros muchos aspectos 

de la industria pecuaria son motivo de investigaci6n permanente, es impo!. 

tante seHalar que para intensificar la producción de alimentos y produc

tos de origen animal, las tecnologías usadas tienen que estar de acuerdo· 

a parámetros de orden natural, y es as1. como los recursos forrajeros, ya 

sean pastizales naturales, praderas cultivadas, cultivos forrajeros y es

quilmos agrícolas e industriales, ·constituyen la base en que se sustenta 

el desarrollo económico de la ganadería del país. Por.esta raz6n, la in

tensificación de la producción de forrajes y su aprovechamiento por el g~ 

nado, también deben observ~r la conservaci6n permanente de dichos recur

sos. 

En orden secuencial, la alimentaci6n racional del ganado es importa!!.. 

te sí los animales en pastoreo o en confinamiento reciben los debidos cu! 

dados y una alimentaci6n econ6mica que satisfaga sus requerimientos nutr! 

cionales en atención a su función zootécnica, éstos también responden con 

producción eficiente y económica. 

Si las pasturas que producen recursos forrajeros se suplementan con 

mine.rales, vitaminas y alimentos concentrados ricos en prote1nas digesti

bles, de acuerdo con sus deficiencias, los bajos niveles de rendimiento 

y rentabilidad, desaparecen de las explotaciones pecuarias. 

La alimentación racional del ganado y del hombre son necesidades 

imperativas que se deben resolver. 



-La sanidad ~e1 ganado en-términos de·contro1 efectivo de plagas y 

enfermedades que lo atacan, se considera que es el otro aspecto secuen

cial. 

Los problemas de mortalidad y lento desarrollo, de infertilidad y ba 

ja natalidad, y el lento crecimiento de la poblaci6n ganadera, en gran 

parte se deben a los danos que ocasionan las enfermedades infecto conta

giosas, dichos parásitos y enfermedades, as1 como la mala nutrición son 

las principales causas de las pérdidas físicas y de los niveles de produE_ 

ción y rentabilidad que'padece la ganadería del país. La abundancia de 

tecnolog1as, en este rengl6n, es una base firme para intensificar el des~ 

rrollo integral de 1a ganader1a. Si se superan los problemas de aliment~ 

ci6n racional. del ganado y. sanidad; el. manejo de los animales y su mejor~ 

miento genético representarán prioridades secuenciales en la tecnifica

ción de la ganader!a. 

En el ·camp~ del mejoramiento genético, las técnicas de selección de 

ganado, de los sistemas de cr!a y de introducción de nuevas razas, son me 

didas que permitirán mejorar tanto la calidad de los animales como el vo

lumen y calidad comercial de sus productos. 

Es lógico suponer que una vez resueltos los problemas de alimentación 

y sanidad, el ganado mejorará y las razas especializadas responderán con 

niveles superiores de 'rendimiento y calidad de productos. 

Para intensificar aún más la eficiencia productiva del ganado en las 

explotaciones pecuarias del pa!s 1 también es importante considerar las ne 
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cesidades: mínimas ·de. construcciones ganaderas, maquinaria y equipo que se 

requerirán para su funcionamiento integral. 

Los recursos forrajeros según el tipo de que se trate, dependerán de 

la eficiencia de los recursos tierra, pastos, ganado, instalaciones, equ_! 

po mano de obra y capital. 

Con el uso de estas tecnologtas y el auxilio ae la administraci6n 

rural, será posible lograr el desarrollo intensivo y rentabilidad de las 

explotaciones ganaderas del país-y desarrollar el,tipo de explotación que. 

más convenga desde el punto de vista .técnico, económico· y social, ·para 

insertar-modelos óptimos de industrializaci6n pecuaria, distribuci6n y 

comercialización que son 1os eslabones del proceso productivo. 

¡"J (.. 

. .,, 

;;-·' ::::' 
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ORIGEN 

La ganadería en Mf!xico tiene· su origen en la Hueva Espaf"ia en el af'io 

de 1541 f-- ano en el cual se dio auge a las importaciones de ganado de las 

diferentes especies y razas, el que se multiplicó gracias a las favorables 

condiciones que prevalec1an en el país en las propiedades de·ls encomenda 

dores. El auge de la ganader!la extensiva, fue de 1542 a· 1810 perío.do en 

que se logra la integraci6n de grandes latifundios, mayorazgos y hacien

das bajo la protección de leyes y disposiciones del Honrado Consejo de la 

Mesta, que consolidaron grandes unidades ganaderas. 

De 1810 a 1910, hubo un estancamiento y declinación de la ganadería, 

como consecuencia de los mOltiples movimientos armados registrados duran

te esa época. L~ ganaderia ejidal se desarrolló de 19l2 a 1934 en donde 

se da a partir del primer Código Agrario y de la dotación de terrenos de 

agostadero para uso comunal; pero la proteccidn oficial de la misma, se 

fundamenta en el Decreto del primero de marzo de 1937. 

La consoli~ación del ejido ganadero a partir de la creación de los 

ejidos colectivos de Cananea, Son., (3 de febrero de 1959, durante el 

ejercicio presidencial del Licenciado Adol.fo L6pez Matees) promueve que 

para 1960 se tenga una información descriptiva de la ganader1a bovina pr!?._ 

ductora de leche y carne, constituido por 3'368 210 cabezas de ganado es

pecializado en la producción lechera, de las razas Holstein en su mayoria 

o sea el 90% de eana9o especializado y el 10% de razas suiza, Jersey, 

Ayrshire, Guernsey y otras, que se encuentran localizadas principalmente 

en las cuencas lecheras. Por 18 1 228 198 cabezas de ganado bovino especi~ 
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1izado en producci6n de carne de raza Hereford a la cual pertenecen más 

o menos 3,5 millones (17%, aproximadamente), y por algunos miles de eje!!'. 

plares de Aberdeen.Angus. y pequenos n6cleos Shorthorn¡ as1 como 3'000 000 

de cabezas _de- ganado cebG._ de. diversas razas Kambrej o Guzerat, Nel.lore u 

Ongle, Gyr, Indo-Brasil, Brahman o cebú tipo americano y otros ejemplares 

de Char-olais. A_unque en los. censos actuales no se tiene un recuento exa.s:_ 

to del ganado por tipo de raza, 

,-.. 

,-.. ·· 

':--
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RECURSOS Y MEDIO GEOGRAFICO DE LAS ZONAS DEL GANADO BOVINO. 

El medio natural geográfico modificado por el hómbre, es el marco en el 

cual él ganado actúa y se desarrolla; es la base de su· apoyo físico, la 

fuente primordial de su riqueza; es el potencial para el mantenimiento y 

la superación del creciente complejo demográfico que sustenta. 

Las distancias se han acortado y la geografia humana y económica ha 

'experimentado Cambios, facilitando así la concurrencia de la circulaci5n 

de los bienes. Se construyen nuevos caminos, presas centrales eléctricas, 

obras portuarias, refiner!as, aeropuertos, etc. Se abren nuevos campos 

al cultivo, se obtienen nuevos productos útiles al hombre, se propagan g!!_ 

nades de raza selecta que van sustituyendo a las originarias contrarias a 

su bajo rendimiento económico. Se perfeccionan modernas factorías, incl~ 

so·la industria alcanzó un incremento de 1140% en sólo 4 anos (1953-1957) 

Aunque actual.mente la industria nacional ha sufrido un decremento consid~ 

rable. 

El camino no ha sido fácil, la topografía del suelo, clima con sus 

grandes variaciones regionales, estacionales y aún dial"ias que toman ex

tremos máximos y mínimos tanto en lluvia como en ·temperatura de regímenes 

microtermales con hielos, a los climas calientes con temperaturas medias 

anuales de 20°c. o más; extensas llanuras con condiciones de desierto y 

selvas tropicales donde llueve intensamente ríos caudalosos navegables. 

La tel"cera parte de nuestro territol"io está entre los O y los 500 metros 

sobre el·nivel del mar, casi toda la tercera parte está entre 1os 501 y 

1500 metr6s y el resto de 1501 a 3000 metros dentro de cada una de estas 
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divisiones, se registrarán los más marcados contrastes de relieves del 

suelo y los contrastes de una muy diversificada vegetación. 

Con base en la precipitación pluvial se clasifican los regiones en 

lluviosas y húmedas (11.34%), semiáridas y áridas (39.32%). 

Casi la mitad del territorio se encuentra en condiciones desérticas 

o semidesérticas; con lluvias escasas en todas las estacion~s del ano 

49.84% con lluvias abundantes en todas las estaciones del ano 12.70%; con 

lluvias escasas en invierno 35.49% y con lluvias escasas en verano 1.42%. 

Dentro de este medio natural geográfico, el país se ha enriquecido media!!_ 

te las obras y programas realizados para mejorar y superar los medios de 

producci5n, para lograr así también bienestar para la poblaci6n. 

Ahora bien en esta época son imperativos, dentro de la explotaci6n 

ganadera, los problemas de la contaminación originada por la misma explo

tación. 

Los seres vivo~ son concentradores, y/o concentrados del medio que 

les rodea, y se hacen acreedores de todos los contaminantes, acumulándo

los a través de varias cadenas tróficas que constituyen los filtros de 

la contaminación. 

Un hombre filtra diariamente 15 Kg de aire, 2.5 L de agua y 1.5 Kg 

de alimentos, . La situación se agrava por el hecho de que los sistemas 

excretores no están preparados para eliminar estas sustancias físico-qu.!_ 

micas nuevas¡ tampoco la naturaleza en su conjunto está preparada para 
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reciclar casi un millón de sustancias nuevas que el hombre ha esparcido 

en el medio~ que en consecuencia suponen un problema importante y de efe.=, 

tos aún desconocidos en su mayor parte que no se pueden ignorar por sutil 

que sea su concentración inicial. 

La contaminación ambiental constituye un riesgo para la· ganadería ya 

que en el aire se encuentran compuestos de fluor que antiguamente se uti

lizaron como pesticidas y que hoy son el Origen de esta contaminación 

aérea que a su vez se agrava por el desarrollo industrial. 

Trazas de fluor en el. suelo pueden mátar J.a alfalfa, ... ~ero sobre todo 

la acumulación en el pasto causa fluorosis en el ganado, congruente en 

una clasificación anormal en los huesos y dientes, provocando cojera, pé!_ 

dida de peso y posteriormente la muerte del animal. En México se han en-

contrado reses muertas por estas causas en praderas cercanas a zonas indu.!_ 

triales donde el pastoreo había concentrado más de 500 ppm de fluor en 

la Cuenca Leche~~ de la Laguna. 

Otro compuesto es el azufre (SH , SO , SO , H ) que forma parte del 
2 2 11 2 

smog y afecta sobre todo a los forrajes, principalmente la alfalfa, se 

han detectado efectos por esta causa a 200 Km del Distrito Federal, donde 

trazas de so2, habían sido transportadas por el viento, también afectan 

el sistema respiratorio de los animales, y entre otros efectos atacan a 

la caliza y ennegrecen los edificios. 

Aunque a simple vista no lo parezca, los compuestos de origen nu-

clear,, constituyen un problema ambiental, en México este problema es sem!:_ 
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jante al· de otras partes del mundo, dada la fácil distribuci6n y concentre_ 

ción de contaminantes. Y a que el déficit de producci6n de leche obliga a 

importar aproximadamente el 90% de leche en polvo para algunas marcas, o 

bien para la elaboración de productos lácteos que proceden de zonas alta

mente contaminadas. El origen de la contaminación está en· la fisión del 

uranio en centrales nucleares y pruebas atómicas, no importa grandemente 

los lejos que estuviera el foco emisor, las partículas radiactivas, expel.!_ 

das violentamente en la explosión, pueden dar dos vueltas a la Tierra an

tes de posarse y después concentrarse en los seres vivos a través del ali-

mento. Su vida media de descomposición radiactiva es generalmente de mi-

les de millones de anos, por lo que carece de importancia si la emisión 

ocurrió hacP. un mes o 30 anos. Por su estrecha relación con el ganado los 

siguientes productos de la fisión del uranio se consideran como alimentos 

que intervienen ~ísica y químicamente en el impacto ambiental. 

El Yodo 131 :· Desplaza el yodo normal en la composición de la Tiroxi 

na ( C 13 , H11 , o4 , I 4 , N), hormona del crecimiento sintetizada en la tiroi

des se cree que. guarda relación con el cáncer de esta glándula. Su vida 

media es de millones de af\os. 

El Cesio 137: Desplaza al K en las plantas y despué5 en la muscul.'.l.

tura del ganado de donde pasa al hombre, vida media de 33 anos. 

Estroncio 90: Es junto con el DDT, el principal contaminante de la 

leche de vaca. Viaja adherido al polvo atmosférico; cuando se posa es 

absorbido por el forraje y persiste en los seres vivos ya que desplaza al 

calcio en sus combinaciones. Por esta razón, se concentra en la leche· y 
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de ah1 pasa al esqueleto de los lactantes. 

GASTO Y EUTROFIZACION DEL AGUA. El gasto actual de agua que necesi

ta cada hombre a través de la industria, agricultura, etc., es de 600 L 

de agua limpia todos los días. Este consumo elevado, según los expertos, 

está a punto de poner límite al desarrollo industrial; ya que se debe sa

ber que 1000 Kg de lana terminada requiere un gasto de 2 millones de li

tros de aeua; que un cerdo en el matadero necesita 2400 L y se requieren 

18 000 L de agua fresca para limpiar 1000 Kg de aves, es decir, 20 L por 

pollo este probl.ema es menor en el. trópico· húmedo, pero puede aeravn1"'se 

con un estiaje prolongado. 

La eutrofización: se refiere a la sobrealimentación del medio acuá

tico por medio de desechos orgánicos (p~pel., madera, basura, heces, orina 

restos de mataderos y e.ngordaderos) e inorgánicos (detergentes ,fertil.iza!!. 

tes), 

Los desechos orgánicos arrojados al _agua, atraen millones de bacte

rias aerobias que para descomposición consumen el oxígeno disuelto en el 

agua y elevan la temperatura. El. gasto de o2 provoca l.a muerte de pe

ces. Posteriormente, cuando no queda ox1geno disponible las bacterias 

anaerobias continúan la labor de putrefacción, originando el.ores fétidos 

de CH 4 ; SH2 y NH 3; y lo que es peor, entre estas bacterias se encuen

tran l.as del tifo, gastroenteritis, tét.anos, disenter>ía, y cólera. Aun

que l.a verdadera eutrof ización es la causada por> restos de abonos inorgá

nicos, principal.mente fosfatos y nitratos, que se disuelven arrastrados 

por l.a escorrentía de l.os campos, en l.os cursos fl.uvial.es que atraviesan 
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las zonas agrícolas. 

El fenómeno se origina por 1a sobredosis de fosfatos que generalmen

te se aplica en los campos, ya sea por.que los fabricantes recomiendan ca!!_ 

tidades mayores de las que el suelo o planta pueden fijar o porque el ga

nadero agricultor espera de esta sobredosis una mayor producci6n vegetar. 

LA CONTAHIHACION DE LA LECHE. Cuando en la leche de vaca se concen

tra e1 DDT (por su disolución en las grasas) y el. radiactivo 90 Sr (por 

desplazar.el calcio) igualmente se encuentran trazas de otros elementos 

radiactivos como son 65Zn, 24Na, 45Ca. 

La Organización Mundial de la Salud (O.N.U.) ha establecido que l.a 

concentración de DDT en la leche de vaca no puede sobrepasar las o.os ppm. 

por tanto es un riesgo seguir importando leche en polvo con partículas 

contaminantes; ahora bien los policlorados, utilizados en la fabricación 

de pinturas, son compuestos .cancerígenos que se localizan en 0.06 ppm en 

leche de vaca. Podemos hablar de una auténtica cadena concentradora de 

90 Sr y pesticidas organoclorados a través de los eslabones: 

pasto-vaca(leche)-lactante o pasto-vaca(carne)-mujer-lactante. 

LA CONTAHINACION EN CARNE. Esta se da por la concentración de DDT 

en un filete de res normal es de 1 ppm en las partes grasas; también es 

originada por los antibióticos que se utilizan para provocar el crecimie!!. 

to de las reses aumentando así el número de individuos humanos que se se!!. 

sihilizan a estos fármacos, por esta razón, más del 15% de los ninos a 

los que nunca se les ha suministrado previamente penicilin~, son sensi-



bles ·a ella, o presentan síntomas de alergia. 

Los estr6geno·s mejoran la musculatura· en canales de bovino, pero pa

ra el consumidor tienen propiedades cancerígenas. 

La fertilización de 1qs pastos con nitrógeno genera un desarrollo 

excesivo de la planta sin que ésta contenga las partes proporcionales de 

elEirnentos minerales. EStas deficiencias son principalmente de cobre se 

transmiten al hombre a través de la carne y algunos estudios apuntan la 

posibilidad de que generen cáncer, de cualquier manera, provocan caren

cias y desequilibrios fisiológicos. 

Los aditivos que son sustancias que se affaden al prodUcto elaborado 

para conservarlo, darle sabor, color o apariencia, ofrecen infinitas pos.f. 

bilidades de adulteraci6n, aproximadamente diario tomamos unos 3000 adit,!. 

vos químicos, aunque se conocen mal sus efectos se sabe que afectan a la 

glándula digestiva o glándulas y al coraz6n; causan anemia en un 2. 5% de 

la poblaci6n y en otro 2.5% dilataci6n del coraz6n o híeado. Es difícil 

y costoso luchar contra toda contaminación y prácticamente imposible des

pués de que los contaminantes se han liberado en el medio, es importante 

pensar en la conservación de los recursos en cuanto a que algunas zonas 

ganaderas del país no han sido planeadas y se encuentran cerca de áreas 

altamente contaminadas, el pasto o el ganado, contaminarán a1 hombre. Es 

preciso pensar en la distribuci6n de áreas ganaderas que geogr~ficamente 

sean estratégicas para una mejor explotaci6n pero también es de suma im

portancia pensar en rea1izar estudios de contaminación de agua, suelo y 

~ire principalment~ en zonas de ganaderia intensiva que tienen mayor con-
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trol y rentabilidad. Debe abandonarse el tipo de ganaderta extensiva ya 

que ésta puede lesionar gravemente la productividad nacional que requiere 

de una mejor distribuci6n de tierra, reivi~dicación del subsuelo, el aeua 

y los bienes naturales, diversificación e integración de la producción. y 

de la circulación de bienes, tecnificación de la producción para aumentar 

los rendimientos unitarios y la producción rural total, capitalización ri~ 

cional y arraigo de los capitales invertidos, para incrementar la demanda 

de satisfactores primarios, y atacar problemas de nutrición fundamentales 

tales como la leche que puede ser un recurso financiero importante en 

cuanto a su explotación adecuada retomando la transformación de los tres 

factores del medio integral; geográfico, económico y social. 
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FLORA APROVECHABLE PARA EL GANADO. 

En 1.a alimentaci6n del. ganado .las comunidade.s vegetales juegan un 

papel preponderante; las gramíneas se reúnen convencion~lmente bajo el 

nombre de pastizal. o zacatal. 

Sólo una part7 d~l. 11mezquite-grassl.and11 Leopo?-d lo reconoce como pa!_ 

tizal.. 

EL zacatal equivale, a grandes rasgos: 

1. "Grassland 11 o 11Short-grass prairie" de la l.iteratura norteamericana, 

--cOmPa~ab1e ta1 vez con ia 11estepa" euroasiática, si se excluye ae 

ei1a las comunidades arbustivas y subarbustivas. 

2. "Sabana" o pastizal de clima caliente. 

3. •1zacatonal" alpino y subal.pino, en muchos aspectos comparable con la 

"Puna" y con el 11 parámo"- andinos. 

De acuerdo con CLeopold (1950:509) el conjunto de 11mezquite-grassland11 

y 11 Savannahi1) ocupa u ocupaba cerca de la cuarta parte del territorio del 

país el ( 22. 5%). Una. est-imación más realista, sin embargo, sólo permite 

ads'cribirle al zacatal de l.O a 12% de la superficie de México (Guz: 1969: 

179) y de flores et al (1971). 

Desde el Punto de vista económico las áreas cuya cubierta vegetal e!!_ 

tá ··dominada por gramíneaS, revisten gran importancia, pues constituyen el 

medi·o na'tural más propiciO para el aprovechamiento pecuario. 
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Los pastizales son particularment,e adecuados para la· alimentaci6n 

del ganado bovino. En cambio la demanda.de carne y de productos l~cteos 

crece con intensidad considerable, de suerte que la relaci6n entre bovi

nos de carne y productores de leche en las últimas d~cadas tiende a una 

desproporci6n cada vez más acentuada. 

El aprovechamiento de -los pastizales naturales en M~xico, en la mayor 

parte de los casos, no es óptimo y en muchos siti~s de sobrepastoreo deb,! 

do a la falta de organización y técnica adecuada no permite obtener el má 

ximo rendimiento. 

El sobrepastoreo excesivo impide muchas vcc~~ el buen desarrollo y, 

la reproducción de las especies más nutritiva~ y apetecidas por el ganado 

propiciando Cl establecimiento de plantas que los animales no comen y que 

a menudo son venenosas y con frecuencia reducen también la cobertura del 

suelo. Un seria problema en el maneja de las pas~izales de clima semi-

árida y árido son las largas épocas de sequía, en las cuales coinciden la 

falta de agua y de alimento para los animales. 

Sobre todo, son difíciles de afrontar; los aftos más secos que los 

coro.unes, que frecuentemente se traducen en una gran mortandad del eanado, 

no muy resistente para soportar la escasez temporal de agua y de comida. 

En zonas de clima húmedo y semihGmedo la vegetación clim~x por lo e.!::, 

neral no corresponde.al zacatal, pero el hombre ha buscado la manera de 

e.ngendrarlo ahí en , muchas par>tes y de mantenerlo indefinidamente con el. 

fin de lograr su aprovechamiento para la ganadería. Tales pastizales 
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con frecuencia corresponden a una fase de ·la sucesión de comunidades, cu

ya marcha es detenida. 

Otras veces la dominancia de gram1neas·se produce en forma artificial 

aunque los zacatales de este tipo en muchas ocasiones también sufren de 

sobrepastoreo y en el caso de los derivados de bosques de Pirus y de 

Quercus, que prosperan sobre laderas por lo coman bastante inclinadas, 

no siempre protegen el suelo en forma eficiente. 

Si bien es cierto que las actividades agr1colas tienden en general a 

expander el área del zacatal, es importante sefl.alar que en México, en al

gunas regiones, las cubiertas originalmente compuestas de una carpeta de 

gramíneas se extienden en las regiones semiáridas y de clima más bien 

fresco. También son comunes en zonas planas o·de topografía lieeramen

te ondulada y con menor frecuencia se presentan sobre declives pronunci2.. 

dos. Este tipo de vegetación está mucho mejor representada en la mitad 

septentrional del pa1s que en la meridional y abunda mlls del lado occide.!!. 

tal que del oriental. 

La extensa zona de zacata1es del medio oeste norteamericano penetra 

en el territorio de México en forma de una angosta cuna, que corre sobre 

el altiplano a lo largo de la base de la Sierra-Madre Occiderttal desde el 

noroeste de Chihuahua hasta el noreste de Jalisco y zonas vecinas de 

Guanajuato e incluye también el extremo noreste de Sonora, está franja 

continua consiste en comunidades vegetales dominadas por eram1neas que 

constituyen climax climático y representan en México la zona más importa!!. 

te de zacatales naturales. 
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Los.zacatales se desarrollan de preferencia en suelos medianamente 

profundos de mesetas, fondos de valles y laderas poco inclinadas, casi 

siempre de naturaleza ígnea, en altitudes entre 1100 y 2500 m, aunque en 

Sonora pueden descender hasta 450 m. s.n.m. (Shreve, 19~2b: 192). Las 

temperaturas medias anuales var1an en la mayor parte de su extensi6n de 

12 a 20ºC. Las fluctuaciones estacionales y diurnas son relativamente 

pronunciadas, todos los anos hay heladas y en las partes altas de Chihua

hua y Sonora ocurren nevadqs con cierta frecuencia. 

La precipitaci6n media anual es del orden de 300 a 600 mm, con 6 a 9 

meses secos y la humedad atmosf~rica se mantiene baja durante la mayor 

parte del afto. Este tipo de clima corresponde a la categoría BS de la 

clasificaci6n de Koeppen (1948), aunque, las fases más secas peritenccen, 

al parecer, a la categoría BW. 

Los suelos propios de estos zacatales son en general de reacci6n ce.:: 

cana a la neutralización (ph 6 a 8), con textura que varía de migaj5n ar

cilloso a migajón arenoso y coloración rojiza a café, frecuentemente con 

un horizonte de concent?:'ación calichosa o ferruginosa más o m'enos conti

nua. Por lo común son suelos fértiles y medianamente ricos en materia º!:. 

gánica. Se erosionan con facilidad cuando se encuentran en declive y ca

recen de suficiente protección por parte de la vegetación. 

Con respecto a las afinidades geográficas de la flora de estos zaca

tales indican la eran importancia del elemento endémico y los vínculos r~ 

lativamente escasos con la flora de Estados Unidos, que a nivel género 

son dos veces menores que los existentes en Sudamérica. 



También prevalecen ampliamente las afinidades-tropicales con·respec

to a las que existen con la flora de las regiones templadas y fl:oías del 

mundo. 

Son frecuentemente dominantes o codominantes en las asociaciones las 

especies del género Boutelova y la más común de todas ~· graciles, que 

prevalece en amplias extensiones del zacatal, sobre todo en sitios en que 

el sobrepastoreo no ha perturbado demasiado las condiciones oriBinales y 

preferentemente en suelos algo profundos. En laderas pendientes. con su~ 

lo somero y pedregoso, a menudo son más abundantes los géneros. D. ~

~ y .!!.· Hirsuta y menos frecuentes B. rothrockii, !!· Radicosa, B. 

Repens, .!!.• eriopoda y B. chondrosoides, pero en algunas zonas pueden fun~ 

cionar como dominantes o codominantes. Los 1!· eriopoda y .!!.· scorp,ioides 

que aparentemente resu1tan favorecidos por un pastoreo intenso, desplazaE,_ 

do en ciertas áreas a .!!_. graci1is. Otras gramíneas cuantitativamente muy 

importantes son: Andooogon hirtiflorus, ~· divaricata, b_. schiedeana, ~· 

ternipes, Buchloe dactyPoides, Enneapogon desvauxil, Eragrostis Lugens, 

~· mexicana, ~· rionenewron grandi-florum, ~· muticum, ~· pilosum, !!.· 

pulchellum, Heteropogon contortus, Hilaría cenchroides, leptochloa ~' 

lycurus phleoides, MuhPenbergia rigida, Sheropogon brevifolius, ~~ 

macrostaclya, Sporobo1us trichodes, Stip~ emínens y trichadne calidronica, 

aunque en el. norte de Sonora existe el 11mezquite-grassland11 , en el cual 

1a Prosopis ve1utina es 1a especie más abundante en el zacatal abarcando 

los Estados de Durango, Za ca tecas y Horeste de Jalisco. 

Aunque en algunas áreas pueden observarse asimismo mesetas con veg_<!. 

tación dominada por gramíneas, pero acampanadas de ~ deccipiens, ésta 
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es la flora aprovechab_le para el ganado, cabe acl.arar quE7 actualmente no 

se han realizado estudios más recientes que especifiquen otro tipo de fl2_ 

ra que se pueda emplear en la alimentaci6n del ganado. 
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PLAllTAS QUE AFECTAN AL GANADO BOVI!IO·Sll FORHA MECANICA. 

F.s importante hablar del equilibrio entre los ácidos y las bases dn la 

ración y/o contenido de algunas plantas cuyos efectos mecánicos afectan el 

proceso de digestibilidad en el ganado. 

Tal es el pH de los líquidos del organismo que deberá mantenerse_ den

tro de los li~ites estrechos para.que la salud y funcionamiento orgánico 

sP.an normalco. Los alimentos que ingieren los animales tienen por el con

trario, oscilaciones muy amplias en su acidez o alcaljnidad, según sea el 

predominio de determinados· elementos minerales. Se obtendrá el balance áci 

do-base ·de la ración calculando -en solución normal el equivalente de 1.os m:!:_ 

nerales que forman ácidos (cloro, f6sforo y azufre) y el equivalente de los 

que fortTJan bases (sodio 1 potasio~ calcio y·magnesio). Por ejemplo, la aci

dez potcnci~l del trigo excede a la alcalinidad potencial en el equivalente 

de 12 ce de ácido normal por 100 g el trigo forma ácidos; la alfalfa bases: 

su alcalinidad pot.encial es de 93 ce. Las semillas y sus derivados fortTJan 

ácidos; los forrajes, bases. Las prote1nas forman ácidos por su contenido 

en azufre. Los cítricos que tienen gran cantidad de ácidos, forman bases 

en el organismo. 

El balance ácido-base de una ración se calcula con las cifras que co

rresponden a sus ingredientes~ sin tomar en cuenta los Scidos orgSnicos que 

~nn oxid~dos o metabolizados en otra forma y no actúan como ácidos. 

Las raciones fuertemente acidogénicas disminuyen la reserva alcalina 

de la:sangre~ dando por resultado la excreción de bases ya eijadas. incluso 
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de los huesos. Por fortuna estA perfectamente demostrado que ios animales 

poseen medios adecuados para liberarse de los ácidos sin mayor perjuicio p~ 

ra el organismo. La conversiOn de la urea en sales am5nicas es· un medio 

eficaz de neutralización de ácidos, que evita el catabolismo proteico y la 

pérdida de bases fijas. Según la naturaleza de la ración, así es la orina 

excretada; ésta en el ganado frecuentemente es más ácida que alcalina. Así 

el ensilaje de ma1z o sorgo no ofrece problemas en grandes cantidades} por 

que su acidez es el ácido orgánico. En cambio, en el procedi~iento AIV que 

usa ácidos minerales para su conservación (sulfGrico o clorhldrico y fosfó

rico)~ existe el peligro de una alteración en los consumos prolongados y 

en bastante cantidad. Por e11o en 1os consumos prolongados es preciso neu

tralizar en los ensilados el carbonato de'sodio. En e1 caso de ácido fosfó 

rico, suele ser suficiente el consumo de leguminosas ya que éstas proporci9. 

nan mayor alcalinidad que los zacates. 

Algunas plantas contienen agua salina y alcalina, con gran concentra

c.ión de sales, en los lugares donde crecen 4stas los animales que las ingie

ren presentan un retardo en su crecimiento, baja productividad y baja repr~ 

ducción. Haller ha estudiado este problema dando a los animales aguas car

gadas de cloruros~ sulfatos de sodio, calcio y magnesio, que también conte

nían proporciones pequcnas de carbonatos y bicarbonatos~ encontró que el 

peligro lo representa el conjunto de sales~ y que la máxima cantidad toler!.. 

da es de 1.5 y 1.7%; las de carácter básico fueron más peligrosas que las 

neutras~ los cloruros menos que los sulfatos y las sales orgánicas menos 

que las inorgánicas. El cloruro de magnesio resultó más perjudicial que 

las sales de calcio y sodio. Los bovinos no resisten mucho tienen altera·· 

ción de tipo mecánico en el proceso de digestiOn que alguna veces es impo-

34. 



sible detener el procesol y~ que ni e1 pH d~l contenido intestina1, la di

gestibi1idad. ni la retenci6n de nitrógeno intervienen en el problema. 

Existen ferm~ntost es decir enzimas de a1gunos componentes de plantas 

üti1es en la a1jmentación de1 ganado. Recientemente se ha tra~ajado desde 

el exterior de1 animal, el metabolismo s~ compara como si fuera una máquina 

y con las enzimas se busca un cambio pretendiendo con ellas trabajar desde 

el interior del organismo, para actuar más directamente sobre e1 metabolis

mo; ya que las enzimas son catalizadores del ~ismo facilitarán los procesos 

de demolición, transformación y asimilación de las sustancias ingeridas. 

Es as1 como el factoferm~ está elaborado por un proceso de ferment~ción 

primaria, donde intervienen cultivos de plantas seleccionadas y de microor

ganismos como son; algunas bacterias~ levaduras, mohos~ la notable activ!_ 

dad biológica de este producto orieina una variedad de enzimas (fermentos), 

activadores enzimáticos, factores de crecimiento no determinados que_ orig.i

nan la cobalamina_ (vitamina B12 ), etc •. este conjunto de substancias bio

quirn.icas actúan en. el aparato digestivo de los rumiantes activando y mejora.i;. 

do la transformación y asimilación de los forrajes y alimentos concentrados, 

Las enzimas son esenciales para que todos los procesos vitales del animal 

funcionen bien, manteniendo su actividad durante un ano. 

En el ganado bovino el factoferm actúa mecánicamentej mezclado.en pr~ 

proci6n de 3Kg por tonelada de alimento (base seca) cada animal consume a.!_ 

rededor de 20g diarios de mismo. Esta dosis es suficiente para comprobñr 

en los bovinos los siguientes efectos nencrales: 

;'i Producto bromatolégico. 
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a) Produce una acción favorable sob.re la eficiencia de la alimentación 

de los componentes nutritivos·de los alimentos, especialmente pro

teínas, azúcares grasas, vitaminas, sales minerales, etc. 

b) Mejora el aspecto general del animal dándole vigor y sanidad ya 

que al cumplir los 4 meses las becerras lOgran un peso y desarro.: 

.llo, apreciándose la desaparición de los comunes trastornos dir,es

tivos de orden gastrointestinal·. 'Las terneras de raza Holstein al

canzan en menor tiempo el desarrollo orgánico necesar"io para sér 

·inseminadas. 

c) Actúa fisiológicamente mejorando la transformación y asimilación 

de todos los componentes del alimento. 

·Aunque si bien es cierto, algunos componentes enzimáticos ayudan en el 

proceso mecánico del animal, su i!xito dependerá de la ·dosificación. 

PLANTAS TOXICAS PARA EL GANADO, 

El estudio de las plantas tóxicas reviste cada día más importanci'a por 

la reducción de áreas de pastoreo y al aumento constante del ganado, lo 

cual provoca un excesivo pastoreo que da lugar al crecimiento de plantas in 

deseables invadiendo más superficie y presentando m.3.s opciri:un.idad al ganado · 

para que las consuma. En términos generales, todas las plantas forrajeras 

pueden ser tóxicas cuando se consumen inapropiadamente. 

Las plantas tóxicas se encuentran ampliamente distribuidas en todo el 
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territorio nacional, tanto en el tr6pico como en l.as zonas templadas o en 

las ·zonas desérticas o semidesérticas del norte del pais, En l.Ós tr6picos 

debido a l.a gran cantidad de zacates: no es muy frecuente que el ganado se 

vea oh1igado, por hambre, al consumo de estas plantas venenosas~ no sucede 

en el norte donde la escasez de pastizales es notoria en algunas partes de

bido, entre otras cosas además del pastoreo, a ~a poca precipitación plu

vial, dándose el caso ·ae sequ!as prolongadas que obligan al ganado a consu

mirlas ya que casi todo el tiempo están frescas. 

La alfombrilla (Drym~ arenar~oides), de la familia Carioohyllaceae, · 

a la que pertenecen 50 especies del género Drymaria. En Chihuahua se repo~ 

tó esta planta en 1890, por Pringle y en 1945 Le Seur la localiza en dicho 

Estado en praderas de Grama llavajita (Bouteloua gracil.is) y llanuras y ma

torrales desérticos. Si bien en Chihuahua, en el rancho experimental La 

Campana, de l.a Secretaría de Agricultura y Ganader!a, es donde más se ha e!!_ 

tudiado esta planta tóxica~ se ha reportado también que en Zacatecas en 

1903¡ en Pachuca Hgo. 1 en 1919; 'en Ixmiquilpan, del mismo Estado, en 1905; 

en Sonora , cerca de ?logales en Chihuahua se le ha encontrado en una área de 

unas 400,000 ha, desde el Sueco hasta Sacramento; a los lados de la carre

te~a Panamericana, llegando hacia el oeste hasta el cafion de Santa Clara y 

en lás cercanías de Parral. Además de Drymaria arenarloidc~. se ha rcport~ 

do en· Chihuahua, Drymaria gracil.is, ~y Shel, Drymaria nodosa En~olm, y 

Drymaria townsondii, Rob, en las partes montanosas y al oeste en el habitat 

de encino y Navajitaj El clima apropiado para su desarrollo es el seco de

sértico con temperaturas medias de 18º o menos, con precipitaciones de 250 

a 600 milímetros. 
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La toxicidad se atribuye, en general~ a una saponina y el oxalato ácido 

de potasio que se encuentra en la planta en una proporción de 5. 2% y 20 .11%' 

respectivamente. Au,nque estudios recientes comprueban la presencia en la 

alfombrilla de los alcaloides siguientes: · cocaina, narcotinaJ cisticina, 

veratrina, hiosciamina~ atropina y ergotoxina, como principales, y la sol~ 

nina, delfinina, colchicina y tebaína como secundarios, o que se presentan 

en menor cantidad, por lo que el problema de su toxicidad, es sumamente co~. 

plejo, dependiendo de los síntomas~ o de los alcaloides que estén obrando 

con mayor intensidad, Los bovinos son susceptibles a la Drvrearia arenaioi

~' experimentalmente, cuando los terneros de cuatro mese_s. ingieren a cor

tos intervalos unos 500g de la p1anta mueren sin manifestaciones aparentes. 

Dos kilogramos son suficientes para matar a un vacuno de 200Kg¡ la muerte 

suele ocurrir sin manifestaciones de dolor o exitación; prácticamente no 

hay tiempo de observar los síntomas clíni~os~ pues la muerte ocurre de 12 a 

3ó horas siguientes despues de la ingestión, pero experimentalmente se ha 

observado somnolencia profunda y en un caso agudoJ diarreas acompa~adas de 

hipo"termia, 

Casi todas las plantas ~óxicas, y la Drymaria arenaioides no es la 

excepción, prosperan o se propagan mejor en aquellos lugares donde se ha 

abusado del pastoreo, impidiendo el normal crecimiento y fructificación de 

los zacates forrajeros, modificando su habitat y permitiendo a veces, por 

empobrecimiento del suelo, la invasión de otros zacates o de plantas inde

seables que encuentran así un medio apropiado para desarrollarse, El con

trol del pastoreo con los debidos descansos, resiembras, fertilización en 

algunos casos etc., son las medidas más efectivas de control; ya que el 

combate directo ya sea mecanice, a mano o" con maquinaria, para arrancar a 
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la alfombrilla o el uso qu1mico de 2.4·-ST en solución.al. 0.5% (herbicida 

que ha resultado mas .efectivo), además de engorrosos, a veces resul.tan bas

tante caros y el ganadero es poco dado a efectuar dichas labores. 

Es indiscutible que la alimentación juega un papel. primordial. En 

potreros con abundantes pastizales., con buenos aguajes, y aportaci6n de sa

les minerales, aun existiendo ésta u otras plantas tóxicas, los animales no 

se ven fo~zados a consumirlas, Los análisis bromatolór,icos han demostrado 

que la alfombrilla posee 19.37% de proteínas 10.11% de cenizas, 35.14% de 

grasas, y quizás los animales, acosados por el hambre. encuentran en ella 

los elementos que los obligan a comerla con avidez, provocando su muerte. 

tl cadillo (Xanthium canadiense Mill), pertenece a la familia Composi

~ Es una planta anual de estación caliente, erecta y muy ramificada que 

alcanza unos 80 cm de altura, de tallos fuertes y ramas esparcidas, ambos 

ásperos y cubiertos de pelos blanquecinos con la base de color café. Las 

hojas son alternas y ásperas al tacto, anchas. dentadas o lobulares en sus 

bordes de unos 7 cm de largo. Hay cerca de 40 especies que crecen en el 

sur de Canadá, Estados Unidos y norte de Mé:x.ico. Se le encuentra a la ori

lla de 1as carreteras y caminos~ en derramaderos de las presas y junto a las 

zanjas o a orillas de los riachuelos y cercas, en lugares bajos inundables 

o esparcidas entre el pastizal. 

Se considera que el cadillo tiene dos acciones: una mec3nica debido 

a las espinas de los frutos, aunque éstos muy pocas veces son ingeridos, p~ 

ro si se adhieren fácilmente a los ovinos en detrimento de la calidad y pr.Q. 
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ducción de lana, y en los toros y novillos se adhieren al prepunio pr_oducie!!_ 

do irritaciones mec~nicas que pueden dar origen a lesiones mayores; la se

gunda forma de acción tóxica es debida a un gluc6cido, la Xantos-cumarina, 

abundante en las hojas y en las semillas. Las plantas jOvenes son m§s tóx.!_ 

cas que las madurasj ya que incluso en este Último estado no producen into

xicación. Los envenenamientos son más frecuentes a la entrada de las llu

vias, ya que éstas dan oportunidad al Cadillo de prosperar en abundancia, y 

si no hay pasto disponible, los animales la consumen. 

Experimentalmente, se ha demostrado que de 400 a ~SOg de plantas tier

nas son suficientes para matar en 6 o 24 horas a una vaquilla; dosis peque

nas, pero prolongadas, producen también la muerte en unos ij o 5 días. Se 

han observado también intoxicaciones en pollos y gansos jóvenes, Pero los 

bovinos son animales más susceptibles. 

Los síntomas aparecen 2ij horas despues de haber sido comida la planta 

y continúan por pocas horas antes de la muerte. 

Inicialmente hay depresión, debilidad, marcha vacilante, respiración 

dif1cil, náuseas acompanadas de vómitos~ pulso r~pido aunque débili poste

riormente el an.imal presenta movimientos espasmód_icos con un ligero temblor 

muscular~ finalmente, cae por tierra en decúbito costal moviendo las patas 

como si corriera, hasta que queda exhausto. 

Se ha observado inflamaciOn del estómago y los intestinos, sobre todo 

cuando los animales han comido el fruto. El hígado está congestionado con 

bilis viscosa y ptirulenta y hay presencia de suero en la cavidad abdomi·· 

nal, 



Debido a la estructura protectora y a longevidad de esta planta se ne·· 

cesita mucho tiempo para deshacerse de ella. 

Si no muy abundante, se combate eficazmente arrancándola e incluso co!'.. 

tandola antes de que madure el fruto y quemándola en el mismo sitio para 

evitar propagaciones. El 2.4-D. en solución al 0.1% es efectivo en las pla.!!. 

tas jóvenesj da también resultados en esta fase una solución salina de un 

kilograma de sal por cada 5 litros de agua; las plantas viejas necesitan 

solución más concentrada de 2.4-D. Al aparecer las primeras intoxicaciones 

o muertes, hay que cambiar al ganado inmediatamente a zonas libres. 

La hierba Lechosa (Asclepias latifolia (Torr)). Esta planta pertenece 

a la familia As clep_iadaceae. Es una planta perenne de tallo siempre erec

to con hojas grandes, gruesas¡ anchas y opuestas con fruto de forma oval, 

de color verde pálido. Las flores aparecen de junio a agosto en racimos en 

los tallos principales y su color varía del verde claro a verde blanquecino. 

Estos racimos dan ·1ugar a 3 o 4 vainas de unos 12 cm de largo en cuyo inte -

rior se encuentran semillas lisas y punteadas que son arrastradas fácilmen

te por el viento y que están rodeadas por una multitud de pelos largos que 

se extienden en forma circular cuando están secas. 

A estas plantas se les encuentra a lo largo de las vías del ferrocarril 

y carreteras y solamente por el sobrepastoreo continuado invade en mayor 

forma los terrenos. En Chihuahua se le ha encontrado en Santa Clara, llami

quipa .. entre Camargo y Jiménez, y más al sur, entre JimCnez y Salalza. 



Esta planta es tóxica para el ganado vacuno, siendo las plantas jóvenes 

más tóxicas .que las maduras. o secas, las cuales aunque sean comidas en abu~ 

dancia ya no producen intoxicación. Los animales la consumen cuando no 

hay forraje disponible; está planta es verde y apetitosa, aunque contie

ne una substancia resinosa en las hojas no del agrado de los animales. Es 

frecuente la intoxicaCión cuando se mueve el ganado de un lugar a otro, al 

disponer de poco zacate en los potreros infectados. En forma experimental 

los novillos mueren consumiendo plantas jóvenes con 0.5% de su peso. Las 

ovejas mueren con el 1,5%. 

r .. os síntomas aparecen de 3 a 25 horas después de haber consumido la 

planta y son: depresión, somnolencia~ cabeza agachada, respiración irregu

lar, salivación, temperatura baja, pérdida de apetito y debilidad; en oca

siones hay espasmos violentos y el anima1 camina con el lomo arqueado, aca

bando por echarse. Los casos más severos presentan respiración dificil, d~ 

lor abdominal, elevación de la temperatura y diarrea, Posteriormente cesa 

la respiración y los anímales. mueren sin muestras de excitación. 

Los animales que se recuperan lo hacen por un proceso gradual que dura 

una semana o más. Pero en la necropsia, se encuentra congestión del hígado, 

rinones, bazo, pulmones, corazón y sistema nerviosot en el intestino puede 

haber congestión, o bien hemorragias. 

La hierba loca (Astraga1us mollissimus (Ter)), esta planta pertenece a 

la familia de la_s leguminosas, es una planta perenne de raíz pivotante, con 

tallos decumbentes en gran cantidad que alcanzan de 25 a 30 cm de altura. 

Es vigorosa y muy parecida a la alfalfa, ~eniendo las ramas de 8 a 12 pares 
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d17'. hojillas: como la Veza: tiene la particularidad que retoña con los cor;.. 

tes·:. las flores son de color morado y se encuentran en racimos terminales. 

Las vainas son de 15 mm; de. largo por 3 de ancho. Los tal.los y las hojas e!! 

tán cubiertas de pelo bl.anquecino largo y denso, que le dan un aspecto lañu 

do. De ah:i. su nombre Wolly loco. 

Es muy abundante en los lugares bajos y cuando la precipitación ha si

do buP.na, se le encuentra distribuida ampliamente en casi todos- los ranchos 

y en el caso particular de Chihuahua se le ha encontrado en todo el Estado. 

Además de hierba loca, se ha encontrado en Chihuahua Astragal.us earlei 

~ que también se conoce con el mismo nombre, y Astragalus wootcn:i ~ 

llamado también garbancillo o tronador y de toxicidad similar a la hierba l~ 

ca. El tóxico Principal es un alcaloide llamado locoina y cuando el envene

namiento es agudo se le llama locoísmo~ por el contrario, comiendo poco pe

ro larRo tiempo los animales se vuelven adictos, llegando a despreciar mej~ 

res alimentos. Tanto seca como verde la planta es venenosa, siendo la época 

más peligrosa el r~traso de la primavera; los animales más susceptibles son 

las vacas, equinos y ovejas, aunque puede ser tóxica para todos los animales 

incluso para el. hombre. Cuando los animales consumen por largo tiempo la 

hierba loca, se habitúan a ella, pero a veces no presentan síntomas debido 

a que el animal. adquiere cierta resistencia, o· a que 1a planta ha fijado sa·· 

les de selenio, boro o molibdeno. La pérdida de control muscular y el ner·

viosismo son síntomas característicos en los equinos; al iniciar la mar

cha, presentan un ligero temblor muscular de los miembros anteriores~ como 

calambres y falta de coordinación en sus movimientos, recobrando la normali

dad a. los 20 o 25 minutos 1 pero cada vez la incoordinación se hace más mani

fiesta; incluso en los miembros posteriores~ como también hay lesicin del 



nervio óptico, el animal pierde la noción de la distancia y brinca para sa!_ 

tar cualquier depresión del terreno. El retroceso se le dificulta-y cuando 

lo logra, no para hasta encontrar obstáculo y se arranca de nuevo hacia ad!_ 

!ante alocadamente~ ,al masticar se le nota falta de control de los mGsculos 

masticadores y casi siempre acai an por perder la vista, cayendo en ocasio

nes bruscamente o chocando con todo lo que encuentra a su paso. Este esta

do puede prolonzarse por vaI"ios meses·, dependiendo tanto de la resistencia 

dei or~anismo, como de la cantidad de hierba.consumida. 

Finalmente, el animal entra en un estado de desnutrición 1 progesiva, 

la piel se hace áspera, lo mismo que el pelo, y acaba por morir, si es que 

no lo hace anteo, debido.a los tremendos golpes que se ocasiona al chocar o 

caer violentamente. En el ganado vacuno los síntomas son s;milares, prese!!.. 

tanda parálisis muscular, incoordinación de movimientos y de masticación. 

Los trastornos nerviosos, lo hacen tener reacciones bruscas con accesos de 

furia, en que se lanzan contra obstáculos imaginarios; a veces sacude la e!':. 

beza en un.plano horizontal tal o caminan en semicírculo, los ojos se les 

desv1an~ la piel se pone rojiza, el animal enflaquece gradualmente hasta que 

se muere por agotamiento. En la necropsia se encuentra anemia y en la cavi 

dad abdominal se· encuentra un trasudo ascítico más o menos abundante y en 

ocasiones suero congelado en las cavidades del cuerpo. 

El control del pastoreo es necesario para que no haya invasión de hieE_ 

ba loca. En cuanto se noten los primeros síntomas, los animales deben ser 

cambiados a mejores potreros o confinados para su tratamiento, El combate 

de la planta por arrancamiento debe hacerse por lo menos a una profundidad 

de 10 cm, y siemp~e hay la posibilidad de que brote nuevamente. E1 uso de 
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2.4-D ha resultado sumamente efectivo para destruir esta planta, a solución 

de 1.6% a 2.4%, en agua~ a raz6n de 180 a 240 litros por hectárea. 

El Telempacate (Baileya multiradiata (Hav y Gray)), De la familia 

Compositae. Es una planta en forma de roseta con tallo y hojas abundante-· 

mentes cubiertas por pelo blanco y largo, que le dan un aspecto lanoso, al

canzando hast~ 80 cm. de altura. Las hojas son alternas, lobuladas, abun

dantes con una longitud de 2 a 4 cm y con una anchura variable. Las cabe·

zuelas fl.orales son de color amarill.o, oloro.sas y de unos 3 cm de diámetro. 

Se les encuentra frecuentemente en terrenos arenosos·sernidesérticos y a lo 

largo de caminos y carreteras. En Chihuahua se le encuentra prácticamente 

en todo el Estado. La planta es t6xica tanto en estado verde como seco, 

siendo los ovinos y caprinos los más susceptibles; los vacunos algunas ve

ces no la consumen aunque pastorean en Zonas afectadas. 

Los animales que han consumido esta planto se inmovilizan y arquean el 

lomo. Pueden quedar de pie o echados. Aparece una barba verduzca los 

miembros se vuelven r1gidos, pierden el apetito y ne debilitan. Hay taqui

cardia; la temperatura, pulso y respiración son normales mientras el ani

mal aún camina, En la necropsia se han observado extensas zonas hemorrági

cas (corazón y diafragma), congestionamiento del hígado, bazo y rinones; al 

gunos animales se recobran. 

Generalmente los animales no consumen esta planta, a menos que el fo

rraje sea escaso, por lo que es conveniente dejar descansar las praderas p~ 

ra que el pasto vuelva a nacer. Empleando herbicidas se puede controlar el 

telempacate; usando el 2.4··0, se obtienen buenos resultados. 
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El Senesio (Senesio longílobus), es una planta perenne de 1a familia 

Compostae, presenta gran cantidad de tallos ligeramente decumbentes, herb!_ 

ceos, excepto en la base y están cubiertos por vello más o menos abundante; 

las hojas se encuentran divididas de 3 a 7 segmentos y a veces se encuen

tran también cubiertas de las lluvias al verano. Alcanza una altura de 30 

a 90 cm¡ las flores contienen de 75 a 100 semillas. Se le encuentra al 

norte de Chihuahua, frecuentemente asociada a pastos cortos en áreas desér 

ticas, aumentando su incremento por la erosi6n y el sobrepastoreo. 

Se cree que la toxicidad de esta planta se debe a un alcaloide; aun

que todas las partes de las plantas son venenosas, se consid.era que las 

hojas son más venenosas, siendo la planta tierna más tóxica. El ganado 

vacuno es el más afectado, pero, tambi@n lo son los ovinos Y equinos. En 

ocaslones es consumida durante todo el ano, ocurriendo envenenamiento des 

pués de una sequ1a o de las nevadas. Los animales pueden estar en buena 

salud un d!a y al siguiente estar enfermos. Los síntomas aparecen varias 

semanas despu~s y se presentan por un continuo caminar tambaleante y con 

la mirada fija, topándose contra los edificios, cercas, .etc., presentan 

el pelo aspero o hirsuto, la nariz seca y escamosa; la muerte ocurre casi 

siempre con a~otamiento y a veces los animales quedan aprisionados en cer 

cas o chaparrales. 

En el ganado vacuno se han reportado abortos y partos anormales, en 

la necropsia se encuentra distensi6n y congesti6n de la vesícu1a biliar y 

el hígado aparece con manchas de diferente color, al igual que en las v1-

ceras abdominales. 
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El herbicida más eficaz resulta ser el éster del 2.4-D, o de 0.4 al 

0.6%, o bien combinación de este herbicida con el 2.4-ST con una aplica

ción de 225 a 230 litros por hectárea. De preferencia la aplicación debe 

ser hecha después de una lluvia, cuando la planta inicia su crecimiento. 

Si se puede hacer la distinción de los animales que están comiendo 

Senesio deben ser cambiados a potreros con abundancia de pastizales o su

ministrarles alimentaci6n suplementaria. 

No existe tratamiento efectivo contra esta intoxicación, ya que no 

se descubren los síntomas, sino hasta que el hígado está tan lesionado 

que ya no es posible su recuperación; por tal motivo, únicamente el con

trol del pastoreo y después de las sequías prolongadas,- heladas o nevadas, 

suministrar alimentación complementaria. 

La Palmilla (Nolina texana), pertenece a la familia de las Lileáceas 

y también se le conoce con el nombre de Sacahuixte¡ es una planta perenne 

con tallo leHoso subterráneo que desde el nivel del suelo emite una gran 

cantidad de hojas que le da a la planta un aspecto de penacho, de 1.60 de 

altura. Las hojas son muy largas y angostas, fibrosas y resistentes1 pu~ 

den medir hasta uno cincuenta de largo y de cinco a diez mm. de ancho. 

Los tallos florados se presentan en racimos alargados con muchas flores 

de color blanco, visibles hasta que la planta se encuentra en plena flor~ 

ci6n. El fruto es una cápsula que se parte en tres secciones cuando llega 

a su madurez. Esta planta crece en terrenos ondulados, erosionados y la 

palmilla contiene una toxina que ataca al hígado y rinones, encontrándose 

en la ·flor y en los frutos¡ al comer forraje verde se convierte en fotodi 

47. 



námica. En el invierno y en primavera florece el sacahuixte y desde lue

go es el período en que es más peligroso, sobre todo afecta al vacuno, 

aunque menos intensamente con relaci6n_al caprino. Los animales jóvenes 

son resistentes en comparación a los adultos. Los síntomas son similares 

en las especies susceptibles, primero se presenta la falta de apetito, 

ictericia general, debilitamiento progresivo. La primera manifestación· 

fotodinámica es la irritación de la piel con purito que se va perdiendo a 

medida que la enfermedad progresa. Síntoma característico se considera la 

aparición de una franja purpúrea en la pezufla. La mayoría de los animales 

intoxicados mueren en una semana. En la necropsia se encuentra ictericia 

generalizada en todos los órganos; el h1gado presenta diferentes tonalid~ 

des; amarillo castano, verde castano o negruzco. 

En condiciones normales, la palmilla es comida sin peligro por los 

animales cuando los pastos se encuentran secos, ya que esta planta perma

nece verde; el peligro comienza junto con la flopación momento en el cual 

debe retirarse a los añimal~s a mejores pastizales, aunque en Estados Uni 

dos se controla cortando la planta para impedir su floración. 

El Toloache (Datura stramonium), esta planta anual pertenece a la fami 

lia de las Solanáceas, alcanzando una altura de l~O a 80 cm. con varias rami 

ficaciones en el tallo que se esparcen, lateralmente, ·cerca de una punta; 

el tallo y las ramificaciones son lisas y de un color que varía del verde 

al morado, las hojas alternas son lisas. pecioladas, de un color verde br.!_ 

llante; los limbos, de 7 a 20 cm. de longitud, delgados, ovalados o elípti_ 

cos, con base en forma de cufia y el ápice en forma de punta; al margen con 

dientes largos y agudos; las flores son erectas con péndulos cortos, nacen 
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solitarios en la axila de la hoja, tienen forma de estrella, punta lobulada 

variando el color de blanco a morado, o azul pálido; el fruto es una cáps~ 

la dura de 3 cm. de largo, cubierta totalmente de un gran número dé espinas 

el color usual es el verde, pero con la madurez adquiere un color café y se 

parte en 4 secciones, cada una de las cuales contiene gran cantidad de sem!_ 

llas. 

Se le encuentra en Chihuahua en las orillas de las carreteras} entre el 

Sauz y Gallego, entre Aldama y hormigas, entre Escalón y Sabalza, entre Ca

margo y Delicias, entre Las Cruces y Namiquipa) etc. También se han repor

tado Datura metaoides y Datura quercifolia en prados de Navajita y en mato

rral desértico. En cuanto a toxicidad el toloache contiene los siguientes 

alcaloides: hiosciamina, hioscina atropina y escopol~mina. Todas las par

tes de la planta verde o seca y sobre todo las semillas, son tóxicas. La 

atropina y la escolamina paralizan el sistema nervioso parasimpático por 

bloqueo de la aceti-colina sobre las células efectorast la atropinü cstim!:!,_ 

la el nervioso central, la escopolamina lo paraliza. Para la eliminación 

de las drogas el ri~on debe funcionar perfectamente. El ganado vacuno es 

el más susceptible; en menor proporción, los cerdos y caballos, el hombr~ 

y sobre todo los niílos al comer el fruto o chupar las flores sufren intox!_ 

cación. Los síntomas en los bovinos, son: pulso y respiración acelerados, 

sequedad del hocico~ ceguera parcial, orina frecuente o retención de la rni.s. 

ma 1 diarrea y dilataciOn de las pupilas, imposibilidad para el movimiento, 

quedando en ocasiones el cuerpo r1gido. En la parte final del envenenamie!!_ 

to, la respiración se hace lenta, débil e irregular, el pulso se hace ráp!_ 

do y débil resultando la muerte por asfixia. Las plantas y las semillas 

deben ser quemadas antes de que las semillas estén maduras; es conveniente 
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arrancar la planta con todo y raíz, ya que no existe un herbidida para esta 

planta. Nunca se debe mezclar con otros forrajes. 

Ahora bien, algunas medidas profilácticas que pueden abatir las pérd!_ 

das debidas al consumo de plantas t6xicas son: 

1. Evitar el sobrepastoreo, ser previsor y disponer siempre de po

treros de reserva. 

2. Regular el pastoreo de acuerdo al erado de invasión o a la edad 

de las plantas. No olvidar que aleunas son más activas cuando 

están tiernas y otras, al contrario, cuando están maduras e 

inclUso secas, 

3. Uo meter animales a potreros infestados. 

••. Disponer siempre de abrevaderos suficientes 1 bien distribuidos 

mineralizar al ganado con una buena fórmula de sales minerales. 

S. Utilizar todos los medios a su disposición para el control o 

combate de las plantas tóxicas: herbicidas, cortes, meter esp~ 

cies domesticas resistentes, cercado de los lugares invadidos, 

etc. 

6. Cuando comiencen a enfermar los animales por la ingestión de 

plantas tóxicas, cambiarlos a potrero~ libres con buena y abun

dante pastura y llamar al médico más próximo. 

Conocer la distribución de estas plantas servirá para pl~near trabajos 

de control. efectivo que mejorarán la producción ganadera. 
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SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL SABOR Y LA CALIDAD DE LA LECHE. 

Son todos aquellos subproductos industriales que se emplean en la ali-

mentacjón del ganado tales como: ltlelaza de cana, pulpa y orujo de cítricos 

residuos de cervecería frescos y desecados, bagazos de salvado de trigo Y 

girasol. 

~ de ~' ésta se emplea en la alimentación del ganado es un 

subproducto de la fabricación de la cana de azúcar, o sea el residuo que qu;_ 

da después de cristalizar; purificar y condensar la mayor parte posible del 

azúcar existente en el jugo; también se emplean el bagazo y las puntas de 

la cana para obtener melaza, la cual facilita la digestión del ganado por su 

riqueza en azUcares y su rico contenido en niacina y en ácido pantoténico, 

pero sin embargo son pobres en tiamina y riboflavina y contienen poca o nin-

guna vitamina A o D lo que altera la calidad de la leche. 

Pulpa ':!.. orui~ ~ c1tricos, es un residuo de las fábricas que preparan 

jugos de estos frutos, conservas de los mismos y otros subproductos, antes 

de desecar la pulpa se aftade cal para separar el agua de los componentes de 

la pulpa, ésta se condensa para evaporarse y formar las melazas de frutos 

c1tricos. Esta pulpa proviene principalmente de la naranja y la toronja, 

a~nque a veces también del limón, sólo que éste es menos apetecible que los 
1 
~nteriores. se emplea generalmente para la alimentación del ganado lechero, 

y en la mayor!a de los casos la pulpa de cítricos no altera el sabor de la 

lechP. Aunque este residuo tiene un sabor muy amargo sólo debe consumirlo 

los animales en un 5 o 10%, porque sino se altera el sabor y la calidad de 

la -leche y por lo tanto baja el contenido en grasa de la misma. 
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Residuos de cervecería frescos x_ disecados. En el curso de la fabri-

cación de la cerveza en la que se emplea principalmente cebada, rna1z, avena, 

arroz o trigo estos sufPen una trans.formación que or>igina di·.ferentes subprE._ 

duetos aplicables a la alimentación de los animales, este tipo de residuos 

altera el sabor de la leche en un 8%; estos residuos son: malta, germen y 

raicilla de malta, bagazo fresco o verde, bagazo fresco ensilado, levadura 

de cerveza, salvado de tr>igo y girasol. 

Los granos de cebada malteados sufren una serie de modificaciones; una 

de las más importantes es la de la sacarificaci6n del almidón, que aumenta 

considerablemente su digestibi·lidad, l."esultando un alimento muy útil. en la 

alimentación, este alimento altera el sabor y calidad de la leche cuando el 

producto no resulta apto para la elaboración de cerveza, la malta tiene pr~ 

piedades dietéticas y rcconstituyenres marcados, probablemente debido a que 

la súbita germinac:ión ha operado transformaciones en los principios inmedi!!,_ 

tos que lo hacen asimilables. 

Los. becerros pueden consumir hasta 2 Kg de gel"men y raicilla de malta 

siempre y cuando se les adicione un corrector de calcio y sodio, ya que si 

se usa en hembras en gestación pueden abortar, este producto no nltcra el 

sabor n.i la calidad de la leche si se dos.ifica en un 7. 8%. 

El bagazo de cervecería está Íormado por infusión de la malta, los 

restos se separan de ésta antes de adicionar el lúpulo que se integra por 

fragmPntos de cáscara de granos, almidón no sacari.ficado ,. las proteín<Js y 

minerales solubles, El bagazo puede darse a los animales inmediatamente 

después de obtenido y Puede desecal."se, lo que permite una conservac~ón 1T1ás 
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prolongada, este producto debe consumirse en un 13t para que no altere el 

sabor ni la calidad de la leche. 
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El bagazo fresco o verde se presenta corno una masa algo densa amari

llenta y de olor caractertístico, su composición química varia según e.l 

grano de que se trate y según el método a seguir en su fabricación, su v!!. 

lor nutritivo se asemeja al de un pasto de mediana calidad; las vacas le

cheras pueden recibir hasta 20 Kg diarios; por razón de su contenido de 

agua favorecen la lactación en aspecto cuantitativo, pero la cantidad de 

grasa disminuye .ligeramente; el suministro de cantidades superiores a los 

25 Kg rebaja adem~s la calidad de la grasa pues comunica a la leche sabor 

y olor desagradable se suministra despu~s de la ordefia y no debe almacenar 

se en el establo. 

El bagazo fresco ensilado se obtiene por la pérdida de agua en su su!!_ 

producto que proporciona una serie de ventajas muy estimables; su conserv~ 

ci6n se hace proiongada, su valor nutritivo se aumenta considerablemente y, 

sobre todo, se eliminan los inconvenientes que en su empleo presentan los 

bazazos frescos. A la vaca en producci6n de leche se le pueden administrar 

de 2 a 3 Kg diarios, con la seguridad que no se producirán efectos desfav~ 

rables ni en la cantidad ni en la calidad de la leche; a estos animales S!:._ 

rá mejor dárselo macerados con agua para que vuelva a su estado casi fres

co, mezclarlo con forrajes acuosos, como ra'.i.ces o tubérculos o hierba fres 

ca, Este producto cuando es adulterado con la adición de cascarilla de 

at.•roz, cáscaras y vainas de diversos granos y semillas previamente molidas, 

su valor alimenticio se rebaja y su rendi.T.liento es muy inferior, por tanto 

en este caso si altera el sabor y calidad de la leche. 



La levadura de cerveza constituye un alimento de extraordinarias cual.!_ 

dades para los animales debido a su alto contenido proteico y a su riqueza 

en vitaminas~ especialmente la de complejo B y tiene las siguientes caracte 

ristic<1a. 

a) La cantidad total de leche se mantiene sin modificaciones apreqi~ 

bles. 

b) El residuo seco aparece ligeramente aumentado. 

c) El porcentaje graso no se altera, el punto de fusión de la grasa 

se eleva y desciende el indice de yodo, la lecitina sólo aumenta 

si la cantidad de grasa se eleva en porcentaje. 

d) El porcentaje se incrementa ligeramente más a expensas de las al

búminas que de las casinas; el olor y el sabor de la leche~ así 

como el de los productos con ella elaborados, se mantienen con 

buenas cualidades. 

e) No se ha podido demostrar un amuento de elementos vitam!nicos B, 

y en cambio se aprecia un valor antirraquítico mayor en la leche 

procedente de vacas alimentadas con levadura irradiada. 

Las proteínas del salvado de trigo son de mejor calidad que las del 

grano de maíz o el grano entero de trigo, pero no son de tan buena calidad 

como las de soya~ la leche, los subproductos de la carne y los residuos de 

p·escado, El salvado es uno de los alimentos comunes m~s ricos en .f6sforo, 

pero pobre en calcio. El saivado de trigo contiene muy poca vitamina A Y 

no proporciona cantidades apreciables de vitamina D. Es rico en niacina y 

relativamente rico en tiamina pero pobre en riboflavina, aunque contiene dos 

veces más de esta vitamina que el grano entero de trigo, Por su riqueza 

en potasio posee, laxantes y a veces se utiliza esta característica en ia 
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alimentación. Corrigiendo su deficiencia en calcio puede utilizarse en las 

becerras y de hecho, en México se crian casi exclusiva~ente con salvado, l!_ 

che -y alfalfa. En las vacas lecheras de producción, pueden darse 5 Kg diu

rios. Por sus efectos lactogénicos, se ac_ostumbra darlo a las hembras par! 

das, y por eso es que en el ganado lechero es insustituible. 

El girasol, como todas las plantas oleaginosas, aumenta la producción 

y contenido graso de la leche, pero no debe darse en más de 1.5 Kg a las V!!_ 

cas, mayores cantidades producen grasa blanda y de dificil cohesión. Los 

bovinos de engorda pueden consumir de 2 a 3 Kg diarios; los animales no de~ 

ben consumir más de 200 a 500 gr. diarios ya que produce sustancias narcoti 

zan'tc.s. 
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RAZAS QUE ORIGillARON LAS PRIMERAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS EH HEXICO. 

Dentro de las razas lecheras especializadas, tenemos las de origen eu 

ropeo cuyo principal representante es la raza holandesa y que pertenece al 

grupo más numeroso del país, explotándose principalm~nte en el altiplano 

tanto en la zona sur como en la norte. 

Otra raza popular en México es la pardo Suiza, tanto de origen ameri

cano como suizo principalmente. Esta raza a pesar de su origen (clima ~e~ 

plado) se ha adaptado bien en las zonas tropicales y siendo estos los lug~. 

res en los que con más frecuencia se les encuentra, resulta poco compet~ti:.. 

va en comparaci6n con la Holstein en las zonas templadas Ayrshire y Guer!!. 

sey en número muy reducido, encontrándose dispersas en el país y a nivel 

de hatos pequeños o medianos, 

Los cruzamientos entre razas lecheras europeas y razas cebuinas de d!_ 

verso propósito, se han generalizado en el tr6pico mexicano dando origen 

al animal de doble propósito. Es numerosa la cruza con ganado suizo y di

versas razas cebuinas. En menor grado se ha realizado la cruza con 

Holstein y se inician experimentos a nivel del ganadero privado con la ra

za semental, Tal parece que, la cruza europeo cebú es la mejor respuesta 

al desafío de producir leche en el trópico. 

56. 



Tabla 0-1 Algunas caracter!sticas de tres razas lecheras de origen 

Europeo. 

Características 

Peso ideal de vaca 

Peso ideal del toro 

Hol.andesa 
o 

Ho1stein 

675 Kg 

990 Kg 

Suiza parda 

630 Kg 

900 Kg 

Jersey 

450 Kg 

675 Kg 

57. 

Color blanco y negro castano 
varios tonos 

cervuno con 
o sin blanco 

Temperamento dócil dóci1 
obstinado 

algo· nervioso 

Peso promedio al naCer 

Valor para Producir carne 

Grasa láctea X 

Promedio de producción 
en condiciones aceptables 
de explotaci6n 

Capacidad para pastar 

43 Kg 

excelente 

3.5 

6500 Kg 

lactancia 

norma1 

40 Kg 

excelente 

4.0 

5300 Kg 
·, 

lactaNcia·· 

excelente 

Fuente: Blakely. J. Bade D. para the Science of animal, Husbandry ind 
editions Resten, 1989. 

27 Kg. 

escaso 

5.5 

4000 Kg 

lactancia 

buena 

En la tabla 0-1 se exponen algunas características de tres razas lech!!_ 

ras europeas en México. 

Las razas cebuinas que pueden considerarse como lecheras y que se en-

cuentran en el pais, son la Gyr y la Gµzerat, siendo la primera la mas abun

dante; sin emba.rgo la abastecedora de leche en el Pa1s es la raza Suiza, el 

ganado mixto C.cebil .. suizo)_ y el criollo. En la actualidad se empieza a intro

ducir una nueva raza euroPea con virtudes tanto cárnicas como lecheras Y que 



se dice se adapta bien al trópico; nOs referimos a 1a raza semmental de ori

gen suizo, siendo aún prematuro hablar sobre su adaVtación. 

También se empi~zan a realizar esfuerzos para la cruza de Cebú con 

Holstein para introduci~ ganado mestizo con alto Potencial lechero como prin

cipal caracterí'Stica, ya que otras razas (Suizar al. ser más carnícas que la 

Holstein también resultan menos eficientes Para la ProducciOn de leche ~or l.o 

que se.busca dicho mestizaje en mayor grado. El mismo criterio puede aplica!:. 

se a la Sem~ntal respecto a la raza Holstein. 

se. 

Las razas cebuinas lecheras, aunque con productividades poco impresiC!

nantes, no dejan de ser importantes tanto como razas puras, como para reali

zar mestizajes que resulten más atractivos productivamente, E1 obstáculo a 

vencer es la aficiOn racial de los ganaderos que prefieren un tipo definido 

de ganado a una 11criollada11
• Estas razas están perfectamente adaptadas. al 

trópico por ser Bos indicus (Rumiante originario de Asia y Afr.ica), sus cual.f.. 

darles lecheras son: 

Raza 

Gyr 

GUZP.rat 

Nota: 

Tabla 0-2 Rendimientos individuales por lactancia 

Mínimos 

12~5 

1190 

Máximos 

3867 

Es~as cifras corresponden a pruebas en p1ante1eS seleccionados. 



- Tabla 0-3 

CaracterS:sticas 

Peso hembras adultas 

Peso machos adultos 

Temperamento 

'Rojo 

Tabla 0-4 

Raza 

Holstein 

Suiza 

Jersey 

Caracter!stica~ generales de las- dos raz~s. 

Gyr Guzerat 

Kg Kg 
....... · ... '· .. · .... '. · .. 

390 450 

660 . 720 

d5cil 'menos d6cil 

rojo con-manchas cla~ 
ras o -blanco con rojo 

gr-isáceo con 
zonas negras. 

Producci~n alcanzada por razas europeas en condiciones 
nacional.es. 

Kilogramos de leche 
· l.actancia 

4505 

3198 

2151 

Los rendimientos lecheros de las razas puras europeas en los trópi-

ces son muy variados, dependiendo de factores tales como el manejo de ganado, 

pastizales disponibles, clima (Trópical seco 6 húmedo); sin embargo en algu-

nas zonas templadas se han logrado rendimientos mayores a los dados en la ta-

bla 0-4. 

En las razas ya establecidas en México segQn su origen se presentan 

dos situaciones; 
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a. La pla~eación para expµnsión d~ ganaderías establecidas • 

. b, .La planeación de nuev~s ganaderías~partiendo.de cero, 

Toda planeació~ tiene un objetivo y éste es en Gltima instancia el bene~ 

ficio económico, y ,Para que un negocio. ganadero se considere como tal., debe 

reunir l.os siguientes requisitos: 

1, Proporcionar en ma.rgen de utilidad razonable al productor. 

2. El tamaño del hato debe ser adecuado para cumplir con el Punto 

uno, 

3, La producción por unidad animal debe ser elevada, tomando en 

cuenta raza y características de la explotación, 

Ya se mencionó el or.igen de las razas establecidas en el país. Ahora 

bien las cuencas lecheras de ganado especializado en producción lechera se 

concentran en las siguientes regiones la 1aguna (Coahuila y Durango) Queréta

ro, Valle de Mé)tico, Puebla, Aguascalientes, Sinaloa, Ja1isco, Baja Califor7 

nia Norte, Hidalgo, GuanajuatO, San Luis Potosi, Zacatecas, Chihuahua y Sono

ra. En estas regiones se produce aproximadamente el 59% del total de leche 

del pa1s que· equivale al 10% de la producción nacional en cuanto a requeri

miento del lácteo según la población total, el 90% del dificil de la produc

ción es· importado. 
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SISTEMA DE EXPLOTACION. 

Existen dos tipos de explotación: 

La explotación extensiva: ganado en régimen de p~storeo libre sobre Pª:!.. 

tizales naturales. Es poco efectiva. Sus inconvenientes principales son: 

Implica la subutilizaci6n de tierras abiertas o el desmonte de 

tierras v!rgenes. 

Subutilización del pasto, muchas áreas son sobrepastoreadas y 

otras no se utilizan en absoluto. 

Sobra forraje en la temporada de lluvia y falta en la de sequía. 

Dificulta el control veterinario, tiene elevados costos de trans

porte y de aplicación de abonos quimicos. 

Genera la sequía el ganado no produce, la vegetación sufre sobre 

pastoreo estando pobre en reservas y el suelo es más erosionable. 

La~ ventajas de una e~plotaci6n extensiva son: 

Es la \1nica forma de aprovechamiento de :zonas ma.rginales, cerros y 

áreas pobres donde el ganado se comporta como erica:z recolector y transfor

mador de una vegetación que de otra forma no produciría ningún alimento pa

ra el. hombre. 

Es más económico, no requiere casi de apoyo e infraestructura. 

La explotación intensiva: Es un método muy superior al régimen de li

bre pnstoreo; utiliza el cultivo de forrajeras y la estabulación total o pa,;: 

cial en la época seca, incluso todo el afta~ 
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Ventajas. 

No requiere grandes desmontes. 

Obtiene forrajes de mayor valor alimenticio y palatabilidad 

Posibilita una dieta mejor balanceada. 

Aprovecha subproductos agrícolas. 

Mayor rendimiento del suelo por unidad de superficie, Hasta 10 

veces mayor que en el régimen de pastoreo libre. 

Fácil control veterinario y transporte de los productos, 

Genera puestos de trabajo para la población local. 

Disminuye l.a incidencia de la sequía en la producción y conserva

ción dél suelo y vegetación, 

Inconvenientes. 

El manejo es más especializado~ requiere de mecanización; implica ma

yor costo y necesid~dcs de cqnsumo; implica inseminación artificial para 

el. mejoramiento genético y un cuidado riguros.o del. ganado para obtener ma

yor rentabil.idad. 

Ya que México es un país eminente1nente ganadero; sin embargo, se l.c ha 

dedicado a la ganadería menor atención que a otras actividades económicas, 

considerándola no sólo como fuente de ingreso de divisas y de trabajo para 

la población, sino también como principal proveedor de proteínas de origen 

anjmal en la alimentación del pueblo, sin o1vidar l.os subproductos que la 

act.ividad pccuari·ñ proporciona. 
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Cada región tiene distinta capacidad forrajer", debido a la diversidad 

de clima·, suelo y topografía, por lo que surgió la necesidad de estudiar y 

clasificar el complejo vegetal existente en todo el país, con lo que se pu

do deducir que los problemas de la ganadería nO se circunscriben anicamente 

en la tenencia de la tierra, porque igual o más nrande aún es la agresión 

indiscriminada a los recursos forrajeros naturales que proporcionan el al!. 

mento m~s barato de la ganadería extensiva productora de carne; recursos "!!.. 

turales que son patrimonio de todos los mexicanos, sobre pastoreo y <legrad!!_ 

dos, por lo que ya ·se requiere su rehabilitación inmediata. 

LA COTECOCA a través de sus 15 anos de actividad, ha comprobado que en 

130'000 000 de hectáreas del territorio nacional hay actividad ganadera en 

mayor o menor grado; de esta superficie más de 500 000 Has se han dedicado 

a la producción de forrajes que se utiliza para la alimentación del ganado. 

Cuya información ana1izada por entidades se agrupa en seis zonas, NoE_ 

te, Centro, Occidente, Golfo, Sur y Pen!nsula de Yucatán, fue; coeficiente 

de agostadero regional, c~rga animal actual, producción de materia seca, pr.2. 

ducción potencial de la misma; superficies utilizadas en pastoreo, distribu

ción de los inventarios ganaderos por especies, producción y productividad 

de la ganadería, superficies de cultivos destinados a for1•ajes, tanto de 

riego como de temporal, producción de esquilmos agricolas y subproductos 

agroindustríales, producción de alimentos balanceados e investigación de f~ 

rrajes, que representan la optimización de áreas altamente redituahles en 

las explotaciones ganaderas establecidas en la industria ganadera. 

Los coeficientes de agostadero fueron de 474 ~il hectáreas, de esta S.!! 
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perficie, los trabajos en 10 millones doséientos sesenta mil hectáreas se 

orientaron a la solución de los problemas de tenencia de la tierra en mat!:_ 

ria eanadera; en 4 millones 972 mil hectáreas a conocer la capacidad de ca!_ 

ga de los agostaderos estatales y dar asistencia técnica a los campesinos 

en apoyo a los programas de crédito del Banco Nacional de Crédito Rural, y 

en 12 millones 242 mil a conocer la situación actual de los recursos for.rf!. 

jeros del P.aís y su potencia].. Por tanto 130 1000 000 de hectáreas se dedi 

.can a la actividad ganadera, soportan una carga de 38 millones 700 mil uni 

dades aninales, por lo que hay un 45% de sobrepastoreo, responsable de la 

degvadación tan grave que existe en nuestras áreas de pastoreo. 

Ahora bien, los esquilmos, melazas, alimentos balanceados y otros, p~ 

dvían incrementar la carga recomendada en 10' 000 000. de unidades animal, l.o 

que reduciría la sobre ca.rga de sólo un 6%, si en cada zona se aplican coe

ficientes de agostadero y programas de manejo de pastizales, las áreas de 

pastoreo podrían soportar una carga de 45 millones de unidades animal, sin 

deteriorar el recurso pastizal, aunque los apoyos alimenticios, ayudarían 

a tener una población de 57 millones de unidades animal. o sea 19 mi1lones 

,má~ que los que actualmente existen. 

El aprovechamiento integral de la superficie dedicada a la explota

ción ganadera en nuestro país cuya organización se ha caracterizado por si!,. 

ternas de tipo extensivo y baja productividad.· Constituyen las siguientes 

formas de explotación: 

La ganadería lechera se puede agrupar actualmente en tres lireas: 



a) La ganader!a no tecnificada en la que se 'aprovecha la ordefta co

lateral a la producci6n de cr1as. 

b) La ganader!a 1echera fami1iar que se encuentra principalmente en 

ejid~s o áreas comunitarias y que utiliza animales criollos o 

cruzas con cebO que son ordenadas para consumo familiar. 

e) La ganadería productora de carne 

Este tipo de ganadería se desarro1la actualmente en dos áreas ecoló

gicas; en las zonas áridas y semiáridas del norte. del país en donde se 

crían animales del tipo Hereford y Angus y cuya principal Íinalidad es la 

exportación a los Estados Unidos y en las zonas tropicales de1 pa!s. 

Ademas de estos dos 3randes grupos de ganadería de carne, existe la 

ganader1a de subsistencia o familiar que se desarrolla en ejidos y comun!_ 

dades. 

Por tanto es importante insistir en que la explotación intensiva im

plica rentabilidad de la inversi6n. Tanto en ganado bovino de carne como 

productor de leche. 
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FUNCION ZOOTECNICA 

Los recursos forrajeros presentan necesidades particulares para produ

cirlos y/0 aprOvecharlos. Lo mismo sucede cori la conservación y almacena -

miento del forraje~ o con el. manejo y protección del. ga'nado según el. tipo y 

función zóOtécnica. 

El marco para seleccionar tecnologías especificas para cada región, 

entidad federativa y especie de ganado de que se trate s_e integra con J.os 

siguientes campos de producción animal. 

TecnoloB1as aplicables para intensificar la producción y J.a producció_n 

de la ganaderia. 

1. Producción de .forrajes. 

A. En pastizales naturales (llanuras y cerros) 

a) Subsoleo. 

b) Conservación de suelo y agua. 

e) Resiembra de potreros sobrepastoreados. 

d) Fertiliznción, 

e) Descanso de potreros sobrepastoreados. 

f) Combate de arbustos indeseab1es. 

E) Combate de plantas tóxicas, 

h) Combate de roedores. 

i) Selecc.ión de áreas para cultivo de forrajes. 

j) Selecci<o de áreas para praderas cultivadas. 
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k) Pastos para resiembra: Navajita, Banderilla, Gigante, Tempranero, 

Punta Blanca, Toboso, Zacat6n, etc. 

Forrajes de cultivo: Sorgo, Ma!z, Avena, Cebada, Triticale, etc. 

Pastos para praderas: Buffel, Panizo Azul., Africano,· Garrapata, 

Almun, Rhodes, Inglés Anual y Perenne, etc. 

1) Otras tecnolog1as 

B. En praderas cultivadas (temporal y riego) 

a) Desmonte. 

b) Subsoleo. 

e) Conservaci6n de suelo y agua. 

d} Siembra de pastos. 

e) Fertilización. 

f) Combate de arbustos. 

g} Combate de plantas tóxicas. 

h) Rotaci6n de suelos. 

i) Pastos tropicales: Cruza 1, Kikuyu, Pangola, Bermuda, Guinea 

AlemSn, Pará, etc. 

Leguminosas tropicales: Glicines, Siratro, Centrocema, Kudzu, 

Leucaena, etc. 

Pastos Templados: Trébol Ludino~ Trébol Rojo, Alfalfa, etc, 

j l Otras tecnolog!tas 

C. En cultivos forrajeros (temporal y riego) 

a) Conservación de suelo y agua. 

b)_ Subsoleo. 

e) Siembra de forrajes. 
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d) Fertilización. 

e) Rotación de cultivos con forrajes. 

f) Forrajes de cultivo: Alfalfa, Sorgo, Maíz, Cebada, Avena, Triti 

cale, Remolacha, Garbanzo, etc. 

g) Otras tecnologías. 

D. En esquilmos y subproductos (agríco1as e industriales) 

a) Pastoreo directo. 

b) Corte, empacado y acarreo de esquilmos. 

e) Almacenamiento y conservaci6n. 

d) Elaboración de alimentos concentrados. 

e) Otras tecnologías. 

2. Hanejo y aprovechamiento de foirajes. 

A. En pastizales naturales (llanuras y cerros) 

a) Pastoreo continuado, 

b) Pastoreo diferido •.. 

e) Pastoreo alterno. 

d) Carga óptima de pastoreo, 

e) Carga mixta de ganado. 

f) Conservación de excedentes forrajeros, 

g) Pre-engorda en potrero, praderas y corrales. 

h). Otras tecnologías. 

B. En praderas cultivadas (Temporal y riego) 

a) Pastoreo alterno. 

b) Pastoreo rotacional. 
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c. 

e) Carga óptima.-' de pastoreo. 

d) Conservación.de excedentes forrajeros. 

e) Pre-engorda de pastoreo. 

f) Engorda en corrales. 

g) Otras tecnolog1as. 

En forrajes cultivados (tempera~ y riego) 

a) Utilización: 

Forraje verde 

Forraje ensilado 

Forraje henificado. 

b) Pr~ engorda en potrero, praderas y corrales. 

e) Engorda en corrales 

d) Otras tecnologías. 

D. En esquilmos y subproductos (agricolas e industriales) 

a) Utilización: 

. Forraje .. verde 

Forraje ensilado 

Forraje henificado 

Alimentos concentrados 

b) Pre-engorda en potrero, praderas y corrales 

e) Engorda en corrales. 

d) Otras tecnologías. 

3. Alimentación racional del ganado; 

A. Programas de producción y abastecimiento de forrajes 
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1. En pastizales nativos (llanuras y cerros) 

Ciclo productivo de 90 a 120 días: 

a) Pastizal, más Cultivo forrajero, más Esquilmos. 

b) Conservación de excedentes forrajeros. 

2. En p~aderas cultivadas (tempral y riego) 

Ciclo productivo de 120 a 270 dias: 

a) Pradera, más Cultivo forrajero, mas Esquilmos. 

b) Conservación de excedenTes forrajeros. 

3. En cultivos forrajeros (tempral y riego) 

Ciclo productivo de 90 1 150 dias: 

a) Alfalfa, más Cultivos forraje~os, más Esquilmos. 

b) Conservación de excedentes for~ajeros4 

4. En esquilmos y subproductos {agr1colas e industriales). 

Ciclos agrícolas: Otono-Invierno y Primavera-Verano. 

a) Esquilmos agr1colas, más Subproductos industriales. 

B. Valor nutritivo de los forrajes. 

1. En pastizales naturales (llanuras y cerros) 

a) Prote1nas digestibles, minerales, vitaminas y TDN de los pas-

tos. 

2. En praderas cult~vadas (temporal y riego) 

a) Proteínas digestibles, minerales, vitaminas y TDN de los pas-

tos. 

3. En cultivo forrajero (tempral y riego} 

a} Proteínas digestibles, minerales, vitaminas y TDN de los pas

tos. 
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l~. En esquilmos y subproductos (agrícolas e industrial.es) • 

a) Proteínas digestibles, mineral.es, vitaminas Y TDN de los es

quilmos y subproductos. 

c. Requerimientos nutricionales del ganado. 

1. En pastizales nativos, en praderas cultivadas, en establos y en 

confinamiento. 

a) Necesidades alimenticias de crecimiento. 

b) Necesidades alimenticias de mantenimiento corporal. 

e) llecesidades alimenticias de reproducción 

d) Necesidades alimenticias de producción. 

2. En corrales de engorda: 

a) Necesidades alimenticias de producción, 

4. Control de plagas y enfermedades. 

A. Medicamentos preventivos: 

1. Antis~pticos y desinfectantes. 

2, Inmunológicos. 

a) Vacunas para brucelosis, carbonosa, derriengue. 

b) Bacterinas dobles, septicemia, mixta. 

e) Sueros hiperinmunes. 

B. Medicamentos curativos: 

1. Anti-inflamatorios. 

2. Antibióticos y bacteriostáticos .. 

a) Penicilina. 

b) Estreptomicina. 
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e) Tetracilina. 

d) Sulfas. 

e) Medicamentos intramamarios. 

3. Medicamentos para digestivo. 

c. Parasiticidas externos e internos: 

1. Arsenica1es. 

2, Clorados. 

3. Fosforados. 

4. Antinematódicos. 

S. Parasiticidas internos. 

D. Antígenos o de diagnóstico: 

1. Brucelosis, Tuberculosis, Mastitis, etc. 

E. Hormonas: 

1. Gonadotropinas. 

2. Estrógenos. 

5. Manejo y mejoramiento genético del ganado: 

A. Manejo del ganado. 

1. Prácticas de cría. 

a) Selección de vientres. 

b) Cr1a de vaquillas para reempl.azo. 

e) Epoca de empadre y destete. 

e) Epoca de castración y herraje. 

f) Otras tecnologías. 
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2. Alimentación del ganado. 

a) Valor nutritiVo d·e los alimentos. 

b) Requerimientos nutricionales. 

e) Alimentación suplementaria • 

. d) ·Manejo de praderas y ~anado. 

e) Otras tecnologías. 

3. Sanidad animal. 

a) Prevención de enfermedades. 

b) Control de enfermeda:de's ecto·y endÓparas~tarias. 

e) Control de enfermedades infecto-contagiosas. 

d) Otras tecnolog1as. 

B. Mejoramiento gen~tico del. ganado. 

1. Sel.ección 

a) Medición de características económicas de razas y cruzas. 

b) Medición de ganancia de peso en crías mediante pruebas de 

toros. 

e) Otras tecnol;ogías. 

2. Sistemas de cría. 

a) Registros de producción para identificar hembras de baja pro-

ductividad. 

b) Cruzamiento por monta directa. 

e) Cruzamiento por inseminación artificia1. 

d) Cr1a de razas puras. 

e) Otras tecno1ogías. 
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3. Introducción de nuevas razas. 

a) Comportamiento comparativo de nuevas razas. 

b) Otras tecnolog!as. 

4. Estudio de interacciones genético-ambientales. 

a) Efectos del Clima en el comportamiento y p~oductividad del 

ganado. 

b} Otras tecnologías. 

6. Construcciones, instalaciones, maquinaI"ia y equipo para ganado bovino 

de carne leche y doble propósito. 

A. Construcciones e instalaciones: 

1. Potr>eros. 

a) Cercas perimentrales 1,3 

b) División de potreros 1,3 

2. Corrales e instalacio.nes. 

a) Corral manga de manejo 1,3 

b) Corral para vientres 1,2,3 

e) Corral para reemplazos 2,3 

d) Corral para engorda 1,3 

e) Abrevaderos 1,2,3 

f) Saladeros y comederos 1,2 ,3 

g) Sombreaderos y cobertizos 1,2,3 

h) Bafto garrapaticida 1,2,3 

i) Bailo para vacas de ordena 2,3 

j) Prensa y báscula para ganado 1,2,3 

k) Báscula para forrajes 2 
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3. 

4. 

l) Potro para ganado 2 

Salas o secciones 

a) Sal.a o cobertizo de orden.a 2,3 

b) Sal.a de partos 2,3 

e) Sala de destete 2,3 

d) Becerreras 2,3 

Estructura para alimentos 

a) Heniles 1,2,3 

h) Hornos y silos forrajeros 1,2 1 3 

e) Bodegas para forrajes 1,2,3 

Q) Tanques para melaza 1,2,3 

5. Otras instalaciones. 

a) Norias y pozos 

b) Tanques para almacenaY. agua 1, 2, 3 · 

e) Oficinas 2 

d) Bodegas 2 

e) Almacenes 2 

B. Haquinaria y equipo~ 

l. Maquinaria y equipo 

al Tractores) arados y rastras 1,2,3 

b) Picadora de forrajes 1,2,3 

e) Ensiladora de forrajes l,2,3 

d) Remolques 1,2,3 

e) Enfardadora 2 

f) Rastrillo de entrega lateral 2 

g) Escrepa y esparcidora de estiércol 
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h) Equipo de bombeo 2 

i) Termos 2,3 

j) Equipo de ordena 2,3 

k) Equipo enfriador de leche 2 

l.) Compresoras 2 

ml Báscula para leche 2,3 

n) Botes para leche 2,3 

nl Tanque refrigerado 3 

2. Equipo fabricación de alimentos 

a) Molino de martil.los 1,2,3 

b) Tolvas 1,2,3 

e) Revolvedoras 1,2,3 

d) Báscula 1,2,3 

3. Equipo de transporte 

a) Camión chico 1h2,3 

b) Otros 1,2,3 

1. Ganado de carne; 2. Ganado ~echero; 3 Ganado-de doble ·propósito. 

7. Sistemas de producción pecuaria: 

A. Producción y venta de becerros para engoda 

1. Venta de becerros de destete. 

2. Venta de becerros de destete y becerros pre-engorda, 

3. Venta de becerros de destete, ovinos y caprinos. 

B. Producci6n y venta de terneros cebados. 

1. Venta de terneros pre-engorda en praderas. 



2. Venta de terneros cebadas en corrales. 

D. Producción de l.eche y becerros para engorda 

1. Venta de 1eche 

2. Venta de becerros de destete. 

3. Venta de becerros pre-engorda en praderas • 

4. Venta de terneros cebados en corrales. 

E. Producción l.echera de ganado especializado 

1. Venta de leche 

2. Producción de becerros para engorda. 

F. Cría de-ganado de razas puras 

1. Venta de vaquillas y vacas para pie de cría. 

2. Venta de toretes y sementales para pie de cria. 

B. Industrializaci6n de productos pec_uarios: 

A. En zonas productoras de gaflado (municipios y entidades) 

1. Construcciones e instalaciones: 

a) Rastros para matanza de ganado 

b) Depósitos para carne en canal y subproductos del ganado. 

2. Proiramas de abastecimiento y matanza de ganado: 

a) Distribución local, estatal y regional de canales y subpro

ductos. 

B. En centros d.e producción ganadera (regiones) 

1. Unidades agropecuarias industriales: 

·a) Asociaciones de Productores de forrajes; productores de gana

do; engordadores de ganado, y de industriales de la carne y 
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de subproductos del ganado. 

b) Sistemas de organización y funcionamiento de las unidades. 

e) Sistemas de financiamiento a las unidades agropecuarias indus

triales. 

2. Construcciones e instalaciones de las unidades: 

a) Plantas productoras de alimentos para ganado. 

b) Corrales y módulos para engorda de ganado. 

e) Plantas industriales. 

"Rastros frigor1ficos para producción de carne en canal, cortes 

especiales y carne deshuesada". 

ºPlantas para procesamiento de carne~, subproductos y deriva

dos11. 

3. Programas de producción, recepción y matanza de ganado: 

a) Sistemas de distribución regional y nacional de productos 

pecuarios procesados. 

9. Distribución y' comercialización de productos pecuarios: 

A. En zonas y centros de producci6n de ganado. 

1. Organización empresarial para producir productos pecuarios 

a) Sistemas de organización y operación. 

11Cooperativas de consumo; Uniones de crédito; Sociedades co

lectivas; establ.os col.ectivos etc. 11 • 

b) Sistemas de participación en l.a venta directa de productos pe

cuarios al consumidor. 

2. Organización empresarial para industrial.izar, distribuir y come_:: 

cializar productos, subproductos y derivados del ganado. 
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; a) Sistemas de organización y operación, 

11 Sociedades mercantil.es de productores; Sociedades mercanti-

1.es de capital. mixto, etc. 11 • 

b) Sistemas de participación en la venta directa de productos pe-

cuarios al consumidor. 

Fuente: Sánchez, D.A. 1984 Tecnificación de la ganaderia mexicana, 

Editorial. Limusa, S.A. México, D.F. 1984. Velázquez, B.J. 

1979 La ganader1a mex~cana, contribuci5n a su análisis econ~ 

mico. 

Es así como la identificación y ordenamiento de los problemas que afeE_ 

tan a 1.a ganadería, constituye el procedimiento más eficaz para seleccionar 

1.as tecnologías que deben'aplicarse para resolverlos, el (cl.ima, suel.o, ve-

getación, topografía, flora etc.), que caracterizan a 1.as regiones ganaderas 

y entidades federativas que las conforman tanto en la p1aneación como en la 

programación y ejecución de las operaciones del proceso productivo. 

Desde el punto de vista función zootécnica dependen de: 

1. Producción de forrajes. 

2. Manejo y aprovechamiento de forrajes. 

3. Alimentación racional del ganado. 

4. Control de plagas y enfermedades. 

S. Manejo y mejoramiento genético del ganado. 

6. Construcciones ganaderas, maquinaria y equipo, 

7. Sistemas de producción pecuaria. 

8. Industrialización de productos pecuarios. 

9. Distribución y comercialización de alimentos y productos pecuarios 

ESTA TESIS HO Dffifp 
SAUR DE LA BIBLIOTECA 
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que a diferencia de.las·nuevas unidades de. producción pecuaria.que 

se establezcan en una entidad o región, tendrán que recurrir a tec 

nologías específicas para cada- situación de emplazamiento en part.:!_ 

cular y para ello la secuencia de factores que intervienen en la 

producción pecuaria son &tiles para decidir una mejor ubicación. 

:, 
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PRODUCCION DE LECHE Y SUS DERIVADOS 

El México de ·la década de los ochenta es un_ país con fuertes deficits 

de producción de alimentos, uno de los cuales es la leche. Esto se debe a 

un sinnúmero de factores, entre los cuales podemos mencionar dos muy impo!:_ 

tantes: a) baja productividad del hato lechero nacional; b} excesivo 

crecimiento demográfico. 

Aunado a esto el consumo per cápita nacional es muy bajo si se le com 

para con los parámetros de consumo de países con ganadería lechera más de

sarrollada. En el mismo escenario latinoamericano nuestro país ocupa un mo 

desto lugar, superado ampliamente por países como Uruguay, Argentina, Colom 

bia, Costa Rica, Cuba y Chile. Las clases medias y altas son las que tie

nen patrones de consumo e1evados, inc1uso comparab1es a 1os de países desa

rro11ados; sin embargo, se estima que de 25 a 35 mi11ones de mexicanos rara 

vez toman 1eche. 

E1 hato considerado como 1echero, está formado por una heterogénea po

b1ación ganadera que abarca desde la vaca especia1izada de raza pura, has

ta la vaca criol1a de o~deBa estacional. 

Se estima en la actualidad que el número de cabezas clasificadas como 

lecheras es de B millones; redondeando· cifras de las cuales s6lo 12% son de 

raza especializada (mayoritariamente, holandés-mexicano) y que son respons!!_ 

'bles de poco más ·de la mitad del vo1umen total de leche líquida producida 

en el país." 
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Este grupo se distribuye amp1iamente desde el a1tiplano centro meri

dional hasta los distritos de riego del norte de la RepGblica, se estima 

que el promedio de producción 1 por Cabeza es de 4000 litros por lactancia, 

aunque es fácil encontrar zonas en que el promedio es muy superior a esta 

cifra. 

Esto se~ala un estancamiento en su expansión, debido a diversos fac

tores entre los que podemos mencionar los siguientes: 

1) .Altibajos en los incentivos económicos para producir 1.eche (pre

cio) lo que ahuyenta a inversiones de ese sector. 

2) Retiro de muchos productores cad.a ano a causa de lo anterior. 

3) Disponibilidad limitada de insumos alimenticios en la zona del 

altiplano, que impide visualizar una expansión importante en el 

futuro. 

El resto de la producci6n lechera (menOs de la mitad del total) lo 

produce un voluminoso sector ganadero que comprende aproximadamente 7 mi

llones de cabez~s distribuidas tanto en la zona de la altiplanicie como en 

l~s r_egiones tropicales. Los animales de este_ r;rupo son mestizos en su ma 

yor!a y racialmente comprenden al criollo de origen ibérico, a la mezcla 

de criollo_ y holandés, a las razas cebú con ganado suizo y de este con cri~ 

!los tropicales, que dan por resultado un grupo muy heterogéneo racional

mente; su productividad es baja estimándose en menos de 500 litros por la=._ 

tancia, resultado de un potencial productivo genéticamente bajo y un régi

men de explotación inadecuado (un ordeno al día, ordeno estacional). 
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En este grupo el sector más dinámico corresponde a la ganadería lech~ 

ra tropical, por ser la que tiene mayor expansión relativa vía mestizajes, 

para obtención de animales de doble propósito. 

En la tabla 1-1 se encuentra la estadística más reciente. 

Inventar~o Nacional de la Ganadería lechera 1972-1986. 

Como se puede observar el promedio global de la ganadería lechera na

cional es bajo de 27%, por lo que representa un reto para el futuro inme

diato. 

La realidad actual coloca· a México como un país deficitario e import~ 

dor de leche en polvo, lo que representa una onerosa fuga de divisas en 

una era de crisis financi_era. nacional. 

La cuota anual de importación es de 100 000 Ton. Tabla 1-2 particip~ 

cienes relativas de la leche en polvo importada y nacional en los consumos 

totales 1981-1906; Gráfica 1.1 Producción e importación de leche en pol

vo en donde ob~ervamos el 90% representado por leche de importación. Que 

representaría 800 000 Ton. de leche líquida, esto es, un volumen aproxima

do de 2191 Ton. diarias. 

· Para darnos cuenta de lo que este déficit representa, basta decir que 

se necesitarán 19.9 101 animales produciendo 11 L/d!a (400 L./ano, promedio) 

para cubrir dicho déficit [Tabla 1-3 (Gráfica 1-2 Producción y Oéficit Na

cional de leche]. 
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Tabla 1-1 

Inventario Haciona1 de la Ganadería Leche1•a 1972-1986 

Ai'\os 1.1 1.11 1.2 i.21 1.22 1.3 1.31 1.32 

1972 11 ,649 ,s1i 894,668 19.24 3,754,843 B0.76 

1973 11,826,724 3.81 920,630 2.90 19.07 3,906,094 4.03 80.93 

1971• 4.,951,070 2.58 951,119 3,31 19.21 3,999,951 2.40 80.79 

1975 5,071,334 2.43 980,408 3.08 19 .23 4,090,926 2.27 80.67 

1976 5,149,877 1.55 984 ,650 Q,lj.3 19.12 4,165,227 1.82 80 .88 

1977 S,401,319 4. 88 1,009,3_00 2.50 18.69 4,392,019 5.44 81.31 

1978 5,534-,911 2.47 1,037,893 2.83 18.75 4,497,018 2.39 81.25 

1979 5,525,361 0.17 909,334 12.39 16.46 4-,616,027 2.65 83.SlJ. 

1980 S,547,286 0.40 923,236 1.53 16.64 4,624.050 0.17 83.36 

1981 5 1 186,419 6.50 915,320 0.83 71.65 4,271,099 7.63 82.35 

1982 5,246,650 1.16 911,368 0.43 17.37 4,335,282 1.50 82.63 

1983 5,100,852 2.78 888,362 2.52 17.42 4,212,ll90 2.83 82.58 

1984 5,169,897 1.33 898,450 1.14 17.38 4,270 ,1147 1.38 82.62 

1985 5,3ll4,571 3.40 952,960 6.07 17.83 4,391,611 2.011 82.17 

1986 s ,s29 ,1s11 3.45 970,672 1.85 17.55 4,553,492 3.79 82.t•4-

TOTAL 78,233,936 14,148,370 64 ,oso' 576 

1.1 Total de Vientres Bovinos. 

1.11 Tasa de incremento % 

1.2 Vientres de Ganado de Leche Especializado 

1.21 Tasa de incremento % 

1.22 Participación (2/1) % 

1. 3 Vientres de Ganado de Leche No Especial.izada. 

1.31 Tasa de Incremento %· 00 
e 

1.32 Participación (3/1) %. 



os. 

Tab1a 1.2 

' Participaciones rel.ativas -de la leche en· polvo :ilnportad~ y nacional en 

los cons\Utlos totalés 1981~986 

Ano A B % B/A e %C/CB•A) 

1901 133,200 65,333 49.05 2;389 3.53 

1982 97,400 75,80.1 77.82 3,363 4.25 

1983 87,200 4.7 ,365 54,32 2,707 5.41 

1984 104,000 so ,86t¡. 40.91 4,676 0.42 

1905 134,000 39,335 29.35 7.986 16.80 

1986 131,172 44,798 34.15 10,928 19.61 

TOTAL 686,972 323,496 32,049 

Ano Al Bl e % C/B 

1981 6, 856 ;400 581,051 2,389. 0.41 

1902 6,923,600 506,746 3,363 0.57 

1983 6,768,400 573,593 2,707 0.47 

1904 6,860,000 581,356 4,676 o.so 
1985 7,.172,955 607,877 7,986 1.31 

1906 6,924,500 586,822 10,928 1.06 

TOTAL 4.t,sos,eSs 3,517,445 32,049 

A: Importación (Ton.) 

B: Impo?"tación Destinada a l.a Industria. 

C: Producción Nacional Leche en Polvo (Ton.) 

A1: Producción Nacional Leche Fluida. (Mil.es de litros) 

Bl: Producción Equivalente en Polvo (Ton.) 
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Tabla 1-3 

Producción y déficit nacional de Le che de Vaca 

Año Población Req. Diarios Anual Producción Diario 
Litros Litros Total. Litros 

1970 50,696.60 17 ,aes 6,235,935 4,483,000 4.80 

1971 52,559.80 17. 713 6 ,465 ;110 4,649,000 4.85 

1972 54,195.20 .18,.264 6,666,280 4,915,199 4.80 

1973 56,021.60 18, 879 6,890,937 S,225,2lJ4 4,50 

1974 57,898,30 19,512 7 .121f780 5,550,436 4.30 

1975 59,825,30 20.161 7.358,811 s,aoe,100 4.20 

.1976 61,800.60 20,827 7,601.783 5,907,340 11.60 

1977 63,821.50 21,508 7.550,364 6 ,180 1 'J46 4,60 

1978 65,843,60 22,189 8,099,092 6,509,599 4.30 

1979 67,899,00 22,882 8 1 351, 916 6,641,903 ll.60 

1980 69,346,90 23,370 8 1 530.015 6,741,544 4.90 

1981 71,192.60 23,992 B,757,046 6,856,415 s.20 

1982 73,0.10, 60 24,604 B,980 1 669 6,''J23,608 5.60 

1983 7_4,835.60 25 '219. 9 '205 ,153 6,768,402 6.60 

.1984 76,538.40 25 '793 9 ,414,606 6,860,379 6,90 

1985 78,248.10 26,370 9,624,907 7,172,955 6.70 

1986 79,914.80 26,931 9,829,920 6,924,464 7.90 

Total 1,113,648. 50 375,299 .136,684,332 104,119,230 89.35 

Año Déficit Año Déficit 
Anual Anual 

1970 1,752.70 1979 1,710.00 

1971 1, 771. 00 1980 1,788.40 

1972 1,751.10 1981 1,900.00 

1973 1,665.60 1982 2,057.00 

1974 1,571.30 1983 2,436.70 

1975 1,sso.00 1984 2,554.20 

1976 1,694,40 1985 2,451.90 

1977 1,669,40 1986 2,905.40 

1978 1,589,llO Total 32,819.10 
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La presión de la demanda y la inconveniencia económica de importar 

progresivamente leche en polvo, serán sin duda fuertes incentivos para·es-

timular la producción lechera en el país, con miras al autoabastecimiento 

futuro (Tabla 1-4). 

Tabla 1-4 DEMANDA DE LECHE EN MEXICO, EN AROS SELECTOS 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

AHO 

1980 2,5 

1999 2.0 

2000 ? 

POBLACION 
MILLONES 

67 

86 

104 

DEMANDA NACIONAL 
EN MILLONES DE 

LITROS 

8831 

10455 

12676 

En nuestro país el consumo de leche es en general bajo, lo que se tr~ 

duce en un pobre desarrollo físico de las personas por carencia de calcio 

y fósforo en forma crónica, de aquí la importancia de conocer sus cualida-

éies como alimento (Tall"la 1-5). 

Tabl.a 1-5 COMPOSICION PROMEDIO DE LA LECHE 

<:!.J;Uil 

sólidos 

Integrado por: 

lactosa 

(azUcar de leche) 

grasa 

Proteína 

(caseína, lactoalbúmina 

minerales 

Total sól.ido 

PORCENTAJE 

87,5 

12.8 

función 

4.9 proporciona encrgia 

3.7 proporciona energía 

3.5 Desarrolla mOsculos y tejidos 

0.7 Desarrolla huesos 

12.0 

Vitamina A,D,E,B presentes en pequeBas cantidades. 
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No toda la leche que. se consume proviene directamente del establo ó le

char:í:a, Una buena Parte del vo1wnen total prod9cido se industrializa en di":' 

versas formas tales como: 

Leche evaporada 

Leche condensada 

Leche en polvo entera o descremada 

Quesos 

~ogur 

Crema 

Mantequilla 

Helados 

cuyo proceso es generado de la leche importada. 
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· PROBLEMATICA SOCIOECOllOMICA 

En la última década e1 producto agrícola se ha m~ntenido estacionario en 

Lé-rminos global.es y- disminuye si se le calcula por habitan"te. El desal"roll.o 

agroindustrial requiere reformas agrarias rápidas y a fondo, seguidas de la 

tecnificación- y modernización de todo el. sector. Obviamente, el costo de es-

tas medidas para la élite tradicional, que es quien pagar:í.a por e_llas., resul

ta prohibitivo y, por consiguiente, podemos descartar la posibilidad del pr~-

greso aericola si se mantiene estatíco. 

Investigaciones realizadas sobre la estructura agraria de algunos países 

incluyendo México llevadas a cabo por el Comité Interamericano del Desarrollo 

Agrícola CIDA (OEA, CEPAL, FAO, ILCA y el BID) subsanaron la falta de datos 

' sjstematizados presentados sobre las ~aracterística.s del .problema agrario .Y 

la producci6n del sector agropecuario en México, y ello no deja duda sobre el 

atraso del sector agrícola. La necesidad de importar alimentos y leche, en 

este caso, el 90% aproximadamente es procedente del sobrante del lácteo en 

países desarrollados, cuya producción se genera en áreas altamente contamina-

das por desechos radioactivos, y la consecuente inflación monetaria de que 

es víctima. Por lo que es urgente raodenizar la estructura agraria que cambi~ 

ría la asignación de .los recursos·agrícolas a través de la distribución del 

,·ingY.eSo y ·de la riqueza en toda la economía. En México la base política so-

cial dominante impide poner en práctica con éxito una política riscal progre-

sivñ. o cualquier otra medida redistributiva cuya apli·cación exija una organi

zaci6n burocráti"ca eficaz, acompal'lada de vigorosas políticas de modernización 

y desarrollo dentro y fuera de la agricultura buscando el bienestar del medio 

rural.. La tecnificaci8n de la agricultura y la descen~ralización industrial 
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deben concebirse como medidas par~ aumentar la producción, con el prop6sito 

de retener en el campo más gente y aumentar la ocupación rural, 

Aunque los programas educativos, sin embargo deberán adiestrar a los jó

venes en trabajos urbano-industriales, ya que por falta de adiestramiento s6-

lo un~ pequena parte de l~ fuerza de trabajo se gana la vida cu1tivando ia 

tierra, y·suponi~ndo que continOe el estancamiento, un.número aün mayor de 

campesinos emigrar1a a la ciudad en busca de pan y tra~ajo. 

La tecnific&ción indiscriminada de la agricultur~, puede acentuar el de

sempleo rurql. Acelerar l,a ·migración haci·a las zonas urbanas no parece ser 

un medio recomendable para reducir la subutilización de la fuerza de trabajo 

agro-industrial, 

La descarnada opción pol!tica económica que se presenta implica la au

sencia de una pol!ti"ca de ocupaci6n plena, en donde su.rge la premisa de en 

dónde hace. falta que- esté lci -fuerza· de trabajo desocupada, en el campo o en 

la ciudad. Estas variables críticas de las que dePende en cierta forma el d.=,. 

sarrollo o decadencia de un~ ciudad son los cambios que se registran como va

riables en la industria, servicios, vivienda y población, influir en estas v~ 

ria~les condicionadas por los modos de vida y producción rural .Y urbanos ha

rán que el éxodo campo-ciudad continúe su curso. Todo esto lleva a pensar en 

una ráPida modernidad del campo como estrategía administrativa del medio ru

ral integral, en este caso proponer el emplazamiento de una ·2'decuada explota

ci"6n de 1a ganader!a intensiva como espacio pt"oductivo óptimo, (Figura 1, 

figura 2 y figura 3). 
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ESTRUClLRAC ION·IJE.L ~ROELEf.~ 

ADMINISTRACION ffiODUCCION 

ADMINISTRACION GENERAL OBSTACULOS DE INVERSION PARA INCREMEN-
DIVISIDN GENERAL TAR LA PRODUCCION. 
HACER USO DE LA PLANEACION LIMITADOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
ADMINISTRACION RURAL INTENSIVA PROOUCCION. 
METAS Y OBJETIVO ACORDES Á LAS NE INEXISTENCIA DE INVESTIGACION Y OESA~ 
CESIDAOES DE MERCA'10 RROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS QUE 
PROCESO DE PRODUCCION ABRAN MERCADOS AL EXTERIOR 

l 1 r i 
GANADERIA INTENSIVA 
ANALISIS MATRICIAL 
NIVELES DE REGIONALIZA-, 

(CION MICRO Y MACROECONOMI 
cos 

COMERCIALIZACION 

INSUFICIENTE USO Y DESCONOCIMIENlO DE LOS 
CANALES DE DISTRIBUCION MAS ADECUADllS '.·· 
SATURACION DEL MERCADO POR CENTRALIZACION 
DE LA OFERTA 

CONSUMiDOR 
DESCONOCIMIENTO DE AREAS ALTAMENTE PRO 
DUCTIVAS OUE GENEREN MERCADO POTENCIAlE 

" . FLE><IOILIOAO PARA ATENOE EL MERCADO 

- . 
•· 

EMPRESA 
.. 

fig. 1 



PROCEOIM!ENTO ANALITICO : . DETERMINA Y CORRIGE ESPACIOS PRODUCTIVOS 

PUNTOS DEL PQLIG()r().PE 
RltE1RJ DEL Pa .. JGONO~ 

CADENAS SIGUIENTES 
r--------t PERIMETRO "AREAS" 

SEPARA AREAS 

llENTIFICA Y RECTl·t----< 
FICA AREAS 

SEPARA TODA EL AREA . 
PUNTOS POR REGION 

SEPARA <lJAU11ER AREA 
APTA AREA ARCOS 

FILAS DEL POLIOONJ Y SE
PARA AREAS ECO. 

Fig. 2 

CADENA DE POLIOONOS 

AUlEDEOOR OE TODA EN -
TRADA PlO. DEL POLIGONO 

LISTA OE ARCOS CXW AU;U· 

NOS SEl<IRACIONES DEL A 
lllllllTO EN AMBOS LADOS 

NA TOTAL DEL MAPA 
SALIDA LINDEROS 

LISTA OE ARCOS DEL POLIGO 
NO SEPARA tm A UNO 
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OTROS FACTORES: 
-0..09rofia 
-Btt;.tráo 
-Rdrifmctóa 
-TrG11UCWle1tc. 

SELECCION DE VARIAS ZONAS 

CLASIFICACIOO Y ELIMINACION 
DE ALGUNAS ZONAS 

ANALISIS Y ESTUDIO DE LA 
CLASIACACKJN ANTERIOR 

ELECCION Y CLASIFICACION 
DEFINITIVA 

CRITERIO DE VALORACION 
opio o ..:t 01110 

CRITERIO DE VALORACION 
coste opro1i.ado 

BASES PARA LA SELECCION DE EMPLAZAMIENTOS DE LA INDUSTRIA LECHERA. 



Los probl.emas m:is graves por l.os que pasa la industria lechera son: 

1) Para producir un l.itro de leche se requieren mano de obra calificada, 

l.a cual. no existe, y algunas veces el. productor se ve obligado a conseguir 

mano de obra no calificada pero como el manejo es el.~ctrico, el. trabajador 
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no cal.ificado llega a lastim~r al. animal. y a veces este se tiene que reponer, 

lo que implica un gasto mayor ya que la mayoría de éstos son de raza Hols

tein que se importa. 

2) La escasez del forraje, que está sujeto a cicl.os agrocl.imatológicos h2._ 

ce insostenibl.e la producci6n, porque es más caro producir un litro de l.e

che, en comparación al precio en· que se adquiere en el mercado, aunado a 

la carestía de insumos que son necesarios para l.a producci6n. El precio 

del lácteo está sujeto a revisiones realizadas por estudios econ6micos que 

son a nivel nacional, pero no se ha pensado como un emplazamiento rural i!!_ 

tcgral que dependa de áreas micro y macro. 

3) La estructura de la distribuci6n de la explotaci6n del ganado especia

lizado en México no esta bién'distribuida por ello algunas cuencas lecheras 

tienen costos de producci6n demasiado elevados por las grandes distancias 

que se recorren para adquirir el elemento agrícola· básico en la alimenta

ción del ganado. 

4) La industria lechera se ha desarrollado en México y ha funcionado con 

niveles óptimos de productividad de tal manera que se podría pensar en el 

desarrollo de la ganadería intensiva en forma de emplazamiento agro-indus

trial. de las explotaciones l.echeras. Lo que permitiría el.iminar la impor

tación de leche que es de mala cal.idad y obtener un mejor producto lácteo, 

con excedentes que podrían exportarse y abastecer el mercado en otros paí

ses, lo cual incrementaría el ingreso de di Visas al país. El. precio sería 



aGn más e1evado en comparación con la cotización de1 crudo mexicano que 

tiene un valor que fluctaa entre los 10 y 30 cen~avos de d6lar, el cual a 

la fecha está sujeto a presiones políticas "papel" que sobre el mercado 

han ejercido los países altamente consumidores para evitar la estabiliza

ci6n del crudo nacional en el mercado. 
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COUCLUSIOllES Y RECOllE?IDACIONES 

La comercialización de los productos cárnicos es deficiente ya cfue los 

productores no utilizan canales directos de venta, lo cual. sería lo más coE._ 

veniente tanto para el consumidor como para el productor. Lo anterior ha 

sido difícil de aplicarse por los siguientes problemas. 

Las zonas de producción más importantes se encuentran localizadas a 

grandes distancias de l.os centros de consumo y., en l.os Estados del Norte, 

caracterizadas por la aridez de su clima, la mortandad del ganado es al.ta· 

por no disponer de instalaciones de transformación, que permitan el sacrifi:, 

cio a tiempo, conjuntándose una insuficiente capacidad instalada para gana
'-

do preengordac:lci7J.:~e obliga a la salida de ganado joven al mercado de ----
los Estados Unidos de Norteamérica. 

El productor no puede realizar todas las funciones propias del sistema 

de comercialización por la inversión tan fuerte que ello implica, pero en 

contraste la característica principal del productor pecuario es su in.depen

dencia de trabajo, teniendo~escasa tendencia a la asociación, atributo nece 

sario para el buen sistema de mercadeo de productos agropecuarios. 

En t~rminos generales los productores no cuentan con medios adecuados 

de almacenamiento ni de transporte, por lo que el ganado tiene que transpo,;: 
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tarse en ocasiones a pie a grandes distancias, ocasionando 'el incremento del 

precio de venta por mermas, fletes falsos y mala calidad de carne, ya que 

los animales se sacrifican sin el descanso y la inspección sanitaria adecua-

da el consumidor adquiere los productos diariamente porque el cortado y ma-

nejo se hace en forma deficiente ya que en general los expendios no cuentan 

con equipo de corte y refrigeración apropiados lo que incrementa su valor. 

A ello agregamos el costo principal, que es el financiamiento que se 



otorga .del_ producto:z:i al· engordadóI', de éste al mayorista, e.1 cual. J.o pasa 

al c_omisionista, quien a .la vez lo otorga a.l introduct9r y éste al carnic~ 

' ro. o tablajero. Todos estos canales de comercialización impJ.ican altos co.:!.. 

tos sin control fiscal que se fijan arbitrariamente. Por lo cual el pro-

ductor se ve en la necesidad de usar el. canal. indirecto de ventas mediante 

los intermediaI'ios, quienes sin tener que enfrentarse a los problemas pro-

pies de la producción se llevan los mayores márgenes de ganancia. 

Es importante ligar a la agricultura con la actividad pecuaria, crean. 

do una ganadería intensiva, aprovechando forrajes adecuados así, como es-

. quilmos agrícolas lo cual permitiría el crecimiento de gran cantidad de b~ 

cerros bajo soporte de áreas muy reducidas de actividad agrícola forrajera 

específicamente preengorda de becerros en corrales de infraestructura rús-

tica, pero eficiente en el diseno, a base de sorgo forrajero con pequenos 

implementos nutritivos, ejemplo de ello lo podemos constatar en los proer~ 

mas de Aric. Unión Ganadera Ejidal del estado de Sonora. 

Establecer ~entres de transformaci6n en las zonas de producción, tran~ 

portando únicamente aquellos productos a consumir y no fletes falsos~ 

como agua, pasto, hueso, grasa etcétera, ya que deben ser transforma-

dos y destinados a otras áreas de consumo. 

Obtener un artículo de venta que ofrezca grandes ventajas al ama de c~ 

sa· y al productor pecuario en general¡ esto es combinar en la transfoE, 

mación, distribución y comercializa7i6n, productos del ganado bovino 

en estado semielaborado, elaborado y natural. 

Con ello el esfuerzo de venta y transformación disminuye y al mezclar 

'ios·'difereiiites productos en un solo paquete, permite manejar su precio al 

consumidor en forma más estable, ya que se puede incrementar o disminuir 
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aquel producto cárnico que por su proceso productivo estacional incremente 

o disminuya su precio. Al consumidor le será mas-atractivo porque l~ ofr!,_ 

cerá soluciones de desplazamiento·cont!nuo, ya que éste podrá ser un paqu!_ 

te semanal de diferentes productos, as! mismo, contará con la seguridad de 

suministro sin necesidad de ir a comprarlo al mercado, carnicería o super

mercado pués este producto se podrá almacenar estratégicamente en centro·s 

de distribución y de este lugar entregarlo directamente a domicilio por m!. 

dio de pedidos telefónicos o bien adquirirlo en los centros de distribu

ción y venta. 

Con esto se puede aprovechar ventajosamente el ganado que anteriorme_!!. 

te se exportaba en forma•de carne deshuesada y que en la actualidad no tie 

ne un buen mercado, 

Las operaciones que involucran la producción,·transforrnaci6n y comer

cialización, deben ser manejadas por l.os productores en forma asociativa, 

dejando loS aspectos de merQadotécnia en manos de expertos a fin de no in

terferir, en actividades que son desconocidas por ellos. 

Manejando la actividad pecuaria en su conjunto y no sectorizada por 

especie, permitir& resolver algunos de los problemas actual.es que afronta 

la_ ganader1a en México, planificando la ganader!a intensiva cuyo sistema 

mercadotécnico podrá competir en los mercados extranjeros, pués se podrán 

presentar productos e1aborados de alta calidad y que ofrezcan e1 uso de ma 

no de obra cuyo costo, en esta época resulta demasiado..alto. 

Deben tomarse medidas u_rgentes con la intensi6n de ~esolver necesida-
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des apremiantes, dejando de atender las acciones requeridas a corto, medi~ 

nO y. largo plazo, indispensables para impUlsar y consolidar la prodUcción. 

La carne es uno de los productos principales en la actividad ganadera. 

Ello hace impostergable dar la debida atención a la problem~tiCa de su pr~ 

ducCión, abast'o, distribución y consumo, la l"ama bovina en la cual la esca 

sez se da estacionalmente y condiciona el ciclo productivO. 

El ejido se creó en México, con un sentido social como un instrumento 

para que el campesino garantizara su participación en .la producción y come.!_ 

cialización del Cfilnpo~ 

Los auinentos·de precio del prodUcto no han ciorréspondido al de los 

insumos; en este mOmento .la rentabilidad de esta actividad es nula, as1 co 

m·o '"la producción de leche en la cual _no es pÍ"'ogresista fincar el desarro-

llo lech~ro únicamente en ajustes de los precios, los productores aspiran 

a una mejor retribución proporcional a sus esfuerzos. 

~a producción lechera forma parte del sector agropecuario no so.lamen-

te pOr comodidad de análisis, sino porque está e_strechamente vinculada y 

ccimpite por los caminos de comercialización sujetos a escasos recursos na-

·' i:urales~- la repo.sición del ganado especializado continúa haciéndose me-

<liante la compra del IDismo al extranjero a precios crecientes y desperdi

Ciándose divisas; no constituye un compromiso con el desarrollo y no re-

fleja_ creatividad subir vacas a .un camión y pasar frontera. 

' ' . . . 
La "io.rigitUd, complejidad y dinámica del proceso productivo, así como 
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las restricciones de oportunidad, ca~idad y costo a que está sujeto, repr~ 

sentan un reto técnico y administrativo que el productor nacional -sobre 

todo el aislado y de pequena escala- no ha podido enfrentar con éxito. 

Se ha recurrido a la práctica de importar leche en polvo para distri

buir y comercializar diversas marcas de leche en los centros comerciales·, 

productos suntuarios; no ·constituye un acto de imaginacii3n revolucionaria 

ni de creatividad empresarial comprar leche en polvo en el extranjero y m~ 

terlo en sobrecitos o en elegantes latas. 

Pero la nación dispone, sin embargo, de experiencias exitosas, algunos 

ganaderos-verdaderos empresarios mexicanos, han adoptado formas de organi

zación estructural integral con tecnolog!as modernas, profesionales al ser 

vicio del Estado cuentan con respuestas, los bancos pueden dar ejemplo de 

operaciones sanas; tal es el ejemplo del complejo agroindustrial cu.enea l~ 

chera de Ti-z~yu7.ages, un ejemplo de modernización y tecnificación en Am~ri 

ca Latina. 

Es recomendable que para la comercialización in~egral de la nación, 

se formen complejos agrope~uarios-industriales por r.egiones; empleando el 

crédito como factor principal y catalizador. Con i~aginaci6n y sentido 

cooperativo los. ganaderos cuya expel'iencia se las da el babel' nacido y cr~ 

ci,do en el camp~, mante.ngan el espíritu de cooperativismo que puede ser 

aprovechado en las enormes regiones cuyas caracter!sticas económicas dar!an 

ventaja a la int_egraci6n de este tipo de explotación. 

A:;lgunas medidas que se adopten deberán as.egurar esta actividad cum-
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pliendo no sólo como productora de al.imentos sino con su .papel de moderni

zación -rural. integral., ya que México no debe dejar. de ser eminentemente g~ 

nadero.-

La ganadería intensiva generaría empl.eos, arraigar!a a l.a poblaci6n, 

integraría un mercado-interno, y potencialmente, generaría divisas ya que 

Hé:~ico podría ser el primer distribuidol" de l.eche en aquell.os países de L~ 

tinoamérica donde se tiene una faltante importante de este producto. Por 

tanto: 

'1·. :· 

Inyectar recursos adicional.es a los centros regionales de investiga

ción y experimentación, sujetándolos a un programa, al. empleo de cri

terios proeramáticos, ampliación de la tern~tica y a la obtención de 

soluciones de utilidad práctica en el corto plazo para zonas cuya op

ti~ización era desconocida es posible generar complejos agropecuario

industrial.es en zonas templ.adas e incluso en el.· tr6pico. 

Otorgar crédito para la formulaci6n de proyectos de inversi6n en com

plejo- agropecuarios-industriales con cargo n las inversiones nacion2_ 

les. 

Fortalecer las l1neas de crédito condicionado a su uso y a que J.os 

productores se integren en cooperativas arriesgándose a invertir en 

zonas templadas y tropicales con razas distintas a las tradic.ionales, 

preferentemente con sistemas adecuados de pastoreo y praderas artifi

cial.es. 
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Forr.iular programas regionales, subordinados a un plan nacional segme!!_ 

tando al país con un crite~io de comercializaci6n que garantizará el 

empleo de los recursos hombre, tierra y agua en vocación verdadera y 

descentralizando la operación y las decisiones para involucrar a auto 

ridades estatales. 

Implantar mecanismos de comerCio y coordinación interinstitucional y 

mejorar, los de evaluación financiera-para fortalecer la producción 

nacional y evitar la creación de empresas transnacionales que sólo 

aHadirían complejidad al sistema productivo nacional agro-industrial. 

Dotar a la administración de precios con un sistema de información

decisión que contará con indicadores más fletes, receptores más sens.!, 

bles, mecanismos de consulta; modelos de simulación, procedimientos 

preparación y toma de decisiones a fin de lograr el doble propósito de 

garantizar el abasto y prot_eger el ingreso nacional. 

Impulsar la ganadería intensiva, es impulsar la exportación del pro

ducto que generarían divisas y fortalecerían la administración rural 

integral nacional. La industria ganadera no puede seguir importando 

carne, o leche; porque está limitando el desarrollo rural. 

La comercialización ganadera debe ser impulsada hacia la exportación. 
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