
ESCUELA NACIO:-iAL DE MEDICINA VETERINARIA 

6'lJiON DE CRll'lCd r ,)'UG'ES1'lONNS SUB RE 

.dBAS1'J!..'CJ¡JflEZ,,'l'() y CdLILJL1D 

DE LECHE EN E!~ DISTRITO FEDERdL 

+ + .¡, 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



~A( 8/'. Bcellcic/(¡o y. "Re/1I1iof}olJullez Sl'Cc,rlí"e.: 

mi lre/'lIIallfi ~ 1/'rIIl amiqo. 



Con gratitud e infinita utimaciáll, hago 
un recuerdo del cora~ón maJ' noble de la 
e.ftirpc faraónica "aliente ./f lorera de 
l'e.'Ccoco: 

lIJaría de la Luz Pérez. 



SUMARIO 

INTRODUCCION 

1- dSPECIV SOCldL 
Aba.rtecimiento de /ec/¡c CrI el Di.rlrito Federal; 
Poblac/ón. 

1I- C.1LlD¿lD DE L¿l LECHE CONSUilflDAj 
CrWI'a del/eral, 

. IlI- IlSPECl'O SANITARIO PECUdRIO; 
Salud del ganado, COlllrol Saltllario Pa.r{eurúacirin. 
R4rigcración. Vd Pcr.rollaf. 

IV- ASPECTO ECONO.JflCO; 
COII.ridcracióllu Gtllcra(c.r. 

17- COI.VCLUSIONES. 

BIBLIOG'R.tlFIA 



1 NT RODUCCION. 

He escogido para mi tesis profesional este asunto a tratar, 
mas que nada, movido por un profundo sentido de simpatía 

. !J consideración para aquellas clases sociales cuyas familias 
repletas de niños y miseria, 'se pen en la necesidad de alimen~ 
tarse con víveres caros, antihigiénicos e impropios para la nu~ 
triciÓn. . 

, Entre los alimentos que mas se han prestado para toda 
clase de exageraciones, se encuentra en primerísimo lugar la 
leche. Un nutriente como éste, que debiera ser motivo del mas 
celoso y estricto cuidado de parte de autoridades, técnicos y 
productores, se ha convertido en una amenaza para la infan~ 
cía y un serio peligro para el público en general. 

Por ser los pobres quienes están condenados a sufrir en su 
salud IJ en la de sus hijos y en su raquítica economía, todo el 
desamparo de. las autoridades, la mezquinidad de los nego~ 
cíantes y la inmoralidad de todo género de intermediarios, mi 
anhelo es hacer de este trahajo una modesta contribución al 
mejoramiento de su precaria situación. 



CAPITULO I. 

Aspecto Social. 

Abastecimiento de leche en el Distrito Federal.-Población. 
Es fácil advertir que la población cada día creciente del 

Oistrito Federal, que necesita de fuentes productoras COllS

tantes para abatecer debidamente sus necesidades alimenti· 
cias, no ha sido cabalmente asegurada ni en los suministros 
más indispensables. En cuanto a la leche se refiere, no obs
tante ser alimento tan importante, nunca la ha tenido la po
blación en cantidéld ni céllidad suficientes. 

Las élutoridades en la materia. aconsejan que para la 
correcta nutrición de una persona adulta, debe calcularse en 
su dieta medio litro de leche diaria cuando menos y un litro 
por cada infante. Si hacemos una revista por las estadísticas 
correspondientes, encontramos que el abastecimiento de este 
alimento, no ha aumentado como debiera de acuerdo con las 
necesidades del aumento de la población. Antes bien en al· 
gunos años desciende ele manera alarmante, tanto así, que 
la cantidad de litros total consumida en un año por todos lo,; 
habitantes del Distrito Federal, no sería suficiente ni para 
satisfacer las demandas alimenticias de la población infantil, 
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si hacemos el cálculo cOl1 los datos que al respecto nos da la 
oficina ele estudios sobre nutriología y consideramos también 
que todos los niños (lebieran tomar leche. 

Seg'úu el cuadro e~laclístico correspondiente puede verse 
que el abastecimiento de leche en el Distrito Federal en los 
últimos diez años, no vada al tellOl' del progreso de la pobla
ción. Tomemos como ejemplo el año inidal de imestros ela
tos: En 1935 había UBa pohlación de 1.481.739 habitantes y 
se consumieron 99.455 .. 1.90 litros de leche. Ahora bien, la 
cantidad de leche necesaria para alimentar debidamente sólo 
a los niños que eran 510.607 debió ser de 510.607 litros dia
rios, más ,1.85.566 litros para alimentar a 971.132 adultos; es 
decir que la cantidad ideal consumida diariamente por la po
blación del Distrito Federal debió haber sido de 996.173 li
tros diarios 10 que dá un total de 363.6°3.145 litros al año. 
Como sólo se sumillistraron 99.4.55"'.9°, hubo un déficit igual 
él 26" .. 147.655 litros, Si se piensa en que es de mayor impor
tancia alimentar científica y humanamente cuando lllenos él 

los niños. como dejamos dicho, debieron haberse consumido 
510.6(>7 litros pOI' día para alimental' a igual número de ni
ños, 10 que daría un total (le 136.3í 1.555 litros al año, por lo 
que habremos de conduir en que en 1935 no se abasteció de 
Jeche al Distrito Federal en cantidad suficiente ni para ali
mentar H C[Hienes hall sido llamados "futuros pilares de la 
sociedad" . 

En el presclltc año el asunto se vuelve pavoroso, existe una 
población aproximada de 2.200.000 habitantes con 663.041 
,niños y se han consumido hasta el mes de octubre, 113, 
790.9.~1, litros de Jeche. 

Después de seguir las variaciones que sufre la curva d~ 
abastecimiento en comparación con la que marca el auinelito 
de población habremos de concluir en que existe un gran dé
ficit del que resultan responsables o la industria ganadera 
po!" sí misma incapáz ele producir lo que una población como 
ei DistritoFeeleralnecesita, o las altas autoridades que 110 han 
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permitido a esta industria un desarrollo tal que la ponga en 
posihilidades de llenar su cometido. 

Para ilustración dd CHSO~ adjunto un cuadro mediante el 
cual podremos cOJllparar el abastecimiento. general de leche 
durante diez años y año por afio, el aumento gradual de la 
población, y por considemrlo de esencial importancia, el pOt' 
ciento de pohlneión infantil calculado de la población total 
ele carla año. 

NOTA:-AI c;l!cultll' lo, dalns que arroja el cuadro númcro 1 (promedio 
diario de comumo por habitante y demás <:onc1usioncs) se ha too 
rnado en cu('nta ímicaménte la lechc fre,ca original de vaca, omi· 
tiendo la que ha sido industrializada o transformada. Además se 
ha considerado la población infantil scgún las edades que cita el 
cuadro número 2, con el deseo de consignar ficlmente los datos 
'obtenidos en la Dirección Genera] de Estadística, aunque es nece
sario hacer notar que un gran ntUllero de niños comprendidos en 
las edades iniciales (menores de un mes r de uno a once meses) 
no consumen habitualmente leche de vaca, constituyendo apl'oxi. 
madamente un 13% de la población infantil. 

1~ 



Año" 

1935 
1936 
1937 
1938 . 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

L .. .,he en 
total 

99,455.490 
125,124.087 
126,791:351 
132,420.253 
131,781.601 

89,119.769 
99,782.130 

150,524.370 
166,981. 758 
157,103.288 

Pasteuri
zada 

54,544.572 
46,983.458 
40,147.425 
39,357.195 
37,284.022 
39,605.334 
41,239.031 
43,896.810 
40,834.108 
38,049.300 

Certifi
.,ada 

44,910.912 
78,136.529 
86,643.92ñ 
93,063.058 
94,497.678 
49,514.435 
58,543.099 

105,627.56'0 
126,147.650 
119,063.988 

Pobla.,ión 

1,481.739 
1,536.656 
1,583.608 
1,652.671 
1,713.923 
1,777.445 
1,800.194 
1,822.778 
1,861.261 
1.893.808 

Promedio diario de consumo por habitante: 26'! c.c. 

Coneumo in- Relati ... o .. Relati"o" 
dividual a- produc.. COlusumo a-

parente leehe parentc 

72,594 
67.121 100.00 100.00 

81.427 126.21 121.31 
79.562 127.49 118.53 
80.125 133.15 119.37 
76.839 192.50 114.56 
50.139 89.61 74.70 
55.429 100.33 82.58 
82.580 151.35 123.03 
89.714 167.90 133.63 
82.956 157.96 123.89 

Considerando que se necesita un litro diario· de leche por nifio y medio litro por adulto, la cuota me
dia diaria por habitante debería ser de 672 C.C., lo que origina en promedio una diferencia individual media 
de 468 c.c. o sea de 69.64% de lo que debería consumir un individuo. Puede interpretarse que por cada 30 indi
viduos que realizan su alimentación correcta 70 carecen de leche para sus menesteres vitales. 

Cuadro No. 1 



1, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL 

OEPTO. DE ESTADlSTICAS CONTINUAS 
OFICINA DE ESTADISTICA SOCIAL. 

DIRECION GENERAL DE ESTADISTICA 

Población infantil en el Distrito Federal al 30 de junio de rada mio (a) 

Grupos de edad 1935 1936 ¡ 1937 I 1938 1 1939 1940 
1 

1941 1942 1943 1944 I 1945 
______ c _______ ---- ---- ----, ---- --~-- -
TOTAL ............... 510607 529532 549157 569510 590618 612508 620347 628129 641391 652606 663041 

Hombres ......... 255704 265181 275009 285201 295772 306734 310660 314557 321198 326814 332040 
Mujeres .......... 254903 264 351 274148 284309 294846 305774 309687 313572 320193 325792 331001 

1'vlenores de llo mes .. 1 689 1752 1817 1884 1954 2026 2052 207S 2122 2159 2193 
Hombres ......... 919 953 988 1025 1063 1102 1116 1130 1154 1174 1193 
Mujeres .......... 770 799 829 859 891 924 936' 948 968 985 1000 

De 1 a 11 meses .... 34999 36296 37641 39 036 40483 41983 42521 43054 43963 44732 45447 
Hombres ......... 18107 18778 19474 20196 20944 21720 21999 22274 22745 23142 23512 
Mujeres .......... ·16892 17518 18167 18840 19539 20263 20522 20780 21218 21590 21935 

·Dclaño .......... 32776 33991 35251 36557 37912 39317 39820 40320 41171 41891 42561 
Hombres •••••• < •• 16507 17118 17753 18411 19093 19801 20054 20306 20734 21097 21434 
Mujeres .......... 16269 16873 17498 18146 18819 19516 19776 20014 20437 20794 21127 

De 2 uños ......... 34376 35651 36972 38342 39763 41237 417M 42288 43181 43 936 44639 
Hombres ......... 16995 17626 18279 18956 19659 20387 20648 20907 21348 21722 22069 
Mujeres .......... 17381 18025 18693 19386 20 10'~ 20850 21116 21381 21833 22214 22570 

De a años .......... 36303 37648 39043 40490 41991 43584 44105 44658 45601 46398 ,17140 
Hombres ........ . 18107 18778 19474 20195 20944 21721 21998 22274 22745 23142 23512 
Mujeres .......... 18196 18870 19569 20295 21047 21827 22107 22384 22856 23256 23628 

De 4 años ......... 36391 37740 39139 40590 42094 43G54 44213 44767 45713 46512 47256 
Hombres ...... , .. 18284 18962 19665 20394 21150 21934 22215 22493 22968 23370 23744 
Mujeres .......... 18107 18778 19474 20196 20944 21720 21998 22274 22745 23142 23512 

De5a9añol 173793 180234 186914 1!13 R49. 20102,0 208477 211 145 2137!14 218307 222125 225676 
Hombres ........ , 87097 903?5 93672 97144 100744 104478 105816 107144 109405 111318 113098 
Mujeres .......... 96696 89909 93242 96698 100282 103999 105329 106650 108902 110807 112578 

De 10 a 14 años .. 1110280 1!iR 2Z0 172 m~o 178711!1 1853mi 192266 194727 197 170 201333 20'1853 208129 
Hombres ...... ' -, 791188 82641 85704 ¡u¡ 8~0 92175 95591 96814 98029 100099 101849 10347& 
Mujeres .... , ..... 805!)2 8357!! 86676 8!1 8S!) !l3220 96675 97913 !l91H 101 234 103004 104651 

- ~ 
Y' -

.:d. Cuadro No. 2 
(a) .-Población calclllnJu. 



CAPITULO n. 

Calidad de la leche COllsul1lÍclil.-Crítica general. 

He tenido la suficiente práctica oficial y particular eH . 
los servicios de control en la producción lechera para asegu
rarquc cualquiera de las dos clases de leche que se expende 
criel mercado, certificada y pasteurizada, (con excepción de 
la que se produce en contadísimos establos) constituyen mi 
verdadero fraude contra la salud y el lJolsillo de los consu
midores. 

Leche Certificada. 

La leche certificada que hasta ahora ha gozado de un 
respaldo injustificado de parte de las autoridades del ramo, e~ 
en su gran mayoría una leche. poco contoIada y de calidad 
higiénica deplorable. Los establos que producen esta clase de 
leche tienCll la obligación de construir locales de manejo de' 
leches r comprar ulla máquinaria costosa que en lo general 
está nta! conservada y los locales mal ordenados y en descuido 
tal, que' vuelven peligroso un producto que dr seguro podría 
ser '(le mejor calidad, si después de una ordeña higiénica se 
refrigerara d(' ulIa lüaneál sencilla lista para el consunlO . 

. La leche certifiCada no es córitl'oladamediante exá~enes 
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químicos )' bacteriológicos debidamente estrictos. La inspec
ción de una leche se hace en el lugar de origen o en cualquier 
sitio de tránsito investigando únicamente temperatura, dene 

sidad y addé'l.; no se hace llinguna otra l'eacc.Íún pal'a buscar 
posibles adulterantes mas que e11 casos aislados y poco frl1-
cuentes. Respecto allellor bacteriano de esta leche, el regla
mento respectivo ha fijado un límite de 150.000 bacterias por 
centímetro cúbico, naturalmente que esta medidn, es pura
l11ente teórica ya que nunca se hacen cuentes bacterianos es
trictos, y en lo general la leche que menos bacterias contienf' 
enh;e gérmenes banales, telúricos, saprofitos, cocos, colibacilo 
y algunas de mayor peligro, es de medio millón o más. Estn 
cal1tidad de bacterias· o una superior, contiene una leche co· 
mo la cCI1ificada que es obtenida de ganado poco controlado 
en cuanto a su salud, mediante una ordeña nada higiénica, 
hecha por persQnal sin exómenes médicos y sin tarjetas dp. 
salud reglamentarias í]ue muchas veces padece enfermedades 
peligrosas (en ft.ncioues de médico inspector de salubridad 
yo expulsé del trabajo con el consecuente disgusto del dueño 
del establo y el propio del trabajador, a un ordeñador que il 

simple vista presentaba un estarlo de consunción general la
mentable y que padecía según él mismo confesó una enfer· 
medad venérea de tipo erónico). 

La leche así onleilada es pasada a un departaménto de
nominado cuarto de vaciado, depositada en un recipiente de 
lámina estañndaquc pOI' lo l'egular carece de tapas y colade· 
j-as, y que está expuesto a todos los inconvenientes de un cuar
tucho mal dispuesto sin puertas ni limpieza; de este tanqúf' 
de recibo pasa a otro llamado de homogenización que estñ 
dotado de Ull sistema de aspas para mover la leche~ estas al'
llas deben ser movidas constantemente por un motor instala
do pal'fl ese objeto: eH la lllHYOl'ía de los establos este aparato 
no existe, está descompuesto casual o illteucionalmente, o el 
téll1Clue ni siquiera tiene aspas, y en cualquiera de estos casos 
1) se hace In mezcla COIl In mano o con un agitador muy co~ 
mún y tan inconveniente como la pl'opin mano. Esta leche 
rnaJ,llon,ll)geniz~dfl ,como es, ,natnral. C!5 ,emhotellarla conte-. . - . .' ; . . . 
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lliendo cada botella 1.111 tenor diferente de sus constituyenetes. 

Oc este segundo tanque In leché pasa a la cortina cnfria
dol'il que en muchos C!1S0S carece de tapas quedando expuesta 
al meclio ambiente, y tanto el canalón superior como el infe
rior de dicha cortina en infinidad de casos los hemos encon
tl'mló atados CO)\ mecates, hilachos o alambres dando un as
pecto poco agradable. De esta cortina pasa al tanque de 11e
lindo qtle por así decir nunca está tapado y que está adaptado 
pára hacer el' llenndo de las botellas comerciales por medio 
de .maquinaria apropiada. 

El reglfllncnto de salubridad respectivo dice que el Ue 
nado de las botellas, en establos cuya producción sea mayor 
de 500 litros diarios, deberá hacerse por n~edio de maquina
ria que haga el llenado y taponado automáticos. Esto tiene 
por objeto evitar que el trabajador que está atendiendo esta 
labor coloque en la boca de la batena con sus manos poco 
limpias el disco de cartón parafinado y el capuchón corre:;
pondiente, o cualquier otro tipo de tapón, usando máquinas 
simples para esta operación. Yo h~ visitado hasta ahora 110 
menos de 50 establos con Ulla pl'oclucción de 1000 a 4000 li
trOs diarios donde HO existen las máquinas automáticas, y 
dónde el llenado y taponado se hacen en formu por demás 
antihigiénica y rridimental'ia. 

Hasta el lllomeuto del llenado, toda esa illf0l1unada ma
nipulaciones que sufrió la leche a través de tanques, tuberías y 
conexiones defectuosas y poco aseadas, ha sido con el principal 
objeto de enfriarla. En infiliito número de establos, se en
cuentra qne las máquinas productoras del frío trabajan mal, 
están descompuestas, o simplemente por apatía de los due
ñós, no enfrían la leche a la temperatura de 8 grados centi· 
grados reglamentaria !>ino a 15 o 18 que por lo regular lle
ga all1lercado a 20 o 25 grados. Así, como se vé~ el 'objeto dI' 
todo. manejo resultb poco menos que en vano. 

"":"'La leche dcberá SCl' envasada en botellas lavadas éon una 
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solución de sosa eH agua caliente y esterilizadas al vapor en 
una CÚnHlI'1l 11 propósito instalada que recibe el vapor produ
cido,por Ulla caldera, La vcrdad es que apenas se podrán COll

tal' ::; eslablos eH donde Sl' nnnpln ('Oll (~sLe requisito, el de Id' 
estl'riliwciúlI; y lIltIC}¡O;; 1my que Ili siquiera lél solución de 
SO;;aU~<l11 ¡liIi'<I la\'w' IDs botellas, IlHCi(~lldo de l'sla tarea un 
trúficu illllObll' dp porquJ'rími; al '[avm'las con aguéls sucias y 
COlllnl\linndns, 

A tudas esta" de~\llndoras consideraciones que hemos he
cho y que (lemlll',,¡!'HJl CÚIlIO (Os sospC'chosa en su calidad la 
leche l't'l'tifici!cla. ('S llt'Ct'sario agregar otro factor (le gran illl
POl'ti\llc,ia"' )'qUl' .pOI" des)l;rac iu parece que 110 ha JI alnado la 
utención (,¡¡le) que significa de los fl1llCiollarÍos de sal"ubridad, 
Se trala cI(, ese C'1lg"rHllnje dl' comerciantes de so!vcllcia mo
ral f.\"em'l"HIIIH'11IC' di~ctltiJ¡h'. que I1wdiullte contratos venta-· 
jOSOS{Oll lo;; l'stabJeros, y dC'SpUl'S de infillitos ¡'('quiebros Ue
YflllJa leche al IIlercado. 

¡\ un señor C'slablcro que produce su leche clllllplieudo 
él rep;nüadicllles rOIl los l'eqnisitos higiénicos y sanitarios que 
le .impolJell lns autoridades, llO h~ illlportnn el prc$ti~io de su 
establo, la superación de su negocio, lli la confianza [) predi· 
leccióll que el público consumidor manifieste por sus produc
los, si estC' ,cúor C'stnblero sabe que su rcspollsabilmlad ter
mina en todo ("<1:,0 desde t'l momento en que hace entrega de 
la leche al contratista en la misma puerta de' su establccl
rrlÍento, 

,En podr.J' de estt' contratista y de olros intcrcJllediurios 
encuentran las ¡Httoridadcs a cada instante toda clase de al
leraciones ~' a(]ult('J'aciones que se hacen con la leche, Estl) 
que digo df:' la leche certificada es aplicable a la pasteurizada. 
y, en cierto modo en {'sta el m;unto es más grave. 

Leche pasteurizada, 

La Jechc pasteurizada es producída COll mucho mayor 
descuido que la a¡iterior, con la cirvunstancia de que 'hasta 
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estos mOlllentos existel] Ull sill número dcpequeños estable· 
ros, ejidatal'Íos () simplemente trnficantes, cuyas actividade~ 
(;scapnn de llIall('!'n absoluta al control oficial. A ésto es iln· 
portünle agregar las PllOrnws distalldas que esta leche reco
rre para llegar él las plantns pnstrurizndoras, en cuyo trayec
to es objeto dr torlas I[ls adul trrariones posibles_ 

Se ha dado el caso el!' leches producidas en el Estado de 
Tlaxcnln que llegan El México despuós de 7'2 horas de haber 
sido ordeñadas, lnlllspo]'ta<las ('11 botes sucios y sin ninguna 
refrige ración. 

Hasta hace poco, el ganado dedicado a producir esta cla· 
se de leche no estaba lli siquiera sujeto a la aplicaciún de la 
tuberculilla y de ulla 1It~1ll('!"i1 casi [ot.al no se I~ hacían exú
JIlelles dínic~s periódico~, ;\J¡OI"(l ya se aplica la tulwrCldina, 
pero C011l0 esta leche no t'~ prn¡jucida en gl'<1l1dC's ('stablos, 
sino qlle el gallfl(lo ('S dI' llllwhns dll<'l'lOS y ~(' pm'uI'lIlm n'
partido por caSflS y nlllc!IPrías. ~- algunas v('ces (escondido iJl
tenci01wJnwnle p(Jr los l)(>qIlP[¡o~ propietarios, l"esulti:l que es 

'muy difícil hac('r la luhpJ"('¡dilliwcibn ,\. de hecho siempre se 
realizn <10 rno(ln irregular. 

Eslo PI! ('Wlll[O ala tuherculosis se refiere: [orante ti la 
hrucelosk 1ll0tritis. Illm;lí¡i;;. va::(Íllitís grnllulosa. ('le.. el ga
liado qlW p!"m!ll(,(' ('sle 1 ipo dc.· h'dH' 110 ('s cOlllroladn. Ta I 
pa l"(,("(' tIUI' lodo ('sI!' gra IJ d('sell ido para prod ur i l· ('sta Ipdw 
se erc\' relllf'dindo al ~fJllle\('I"la al proccdilllipJ1tn de pastf>uJ"Í
zaciim. 

Se hu ('stahlpcido .nl <¡l/(' alg:lIllflS hnclel"Ías son illnllllP
l·able!" a In pnSIPuri'l.adólI \' ljll!' por lo tallto reprpst'IlIHII im 
verdndero ¡JrJip:ro j1i1J"i1 la nlillH'III.!ciún dl' la IcdH' pasteu:'i
'lada. Prp~(,lll() Hlgllll(¡~ dalns recof.!:ido<; de esludios llechv; 
po'!" varios HlltOl'l'S. l)él!'il t!f'llIOSll'nr qlll' no ('~ jW;[ÍrÍ(:ada la 
idea p'llpral qll(' 1111 prl'lf'lHlidn ¡Hlcel" de 1" pasteurizacióll un 
diqup infrflllqllcabll' para lod" clase df> microbios. 

De Ulla manera geJleral las bacterias pueden agruparse 
en tres Clases: 



Materias psicofílicas las cuales pueden reproducirse. él 

temperaturas menores de 0
0 C; las mesofílicas o bacteria;: 

comunes que se encuentran con más fl:ecuencia en la leche 
y se reproducen bicm entJ'(~ 21 y 37° C., Y las termofílicas que 
pueden germinal' a la temperatura de la pasteurización de la 
leche o sea 6t.6" C. A la temperatura de 44° C., las bacte
rias se lllultiplican ell la leche duranle varios días; a la tem
peratura de 10° C. las bacterias se reproducen en la leche len
tamente y no mueren a la temperatura de congelación. AUll 

cuando las bacterias se reproducen mejor él sus temperaturas 
óptimas respectivas, dicho crecimiento tiene lugar mas lenta
mente a bajas temperaturas quc> a altas temperaturas. La fi
gura adjunta muestm el efecto de la temperatura al subir la 
velocidad de crecimiento de las tres clases de bacterias (lue se 
han considerado. 

Los puntos correspondientes a las temperaturas 1etale$·. 
de los diferentes tipos de hacterias, quedan a ambos lados de 
las temperaturas en que el crecimiento cesa; las bacterias 111e
sofílicas, por ejemplo, generalmente son destruidas a las tem
peratura entre 52 y 65° C. Las bacterias de tipo termodúrico 
(formadoras o no de esnoras) no son destruidas por la tempe
ratura de pasteurización; pero tampoco se reproducen a la 
misma. Las bacterias verdaderamente termófilas no se re
producen a la temperatura ordinaria de incubación (37" e) 1 

pero crecen bien a la temperatura de pasteurización. 

Bacterias que sobreviven a la pasteurización; en la leche 
bien pasteurizada el 1% aproximadamente de las bacteri<\!l 
pueden quedar vivas; los tipos de éstas dependen del número 
de hacterias resistentes al calor antes de la pasteurización y de 
la temperatura a que se ha sometido la leche. 

La pasteurización a (j t.6°C. destruye todos los gérme
nes patogénicos comunes que 'pueden encontrarse en la leche, 
incluyendo los estreptococos hemolíticos. 

La pl'cs€'llcia de estreptococos hemolitiéos no patógenos, 
·tales como el Streptococcus durans y Streptocuccus zymoge-

22 .. 



nes se encueutrau cOllluumcnte Cll la lecltt:! bien pusteul'i'l.n
da, pero no constituyen 1111 problema sanitario. 

Los tipos priucipales de bacterias' tille 'sohreviven a la 
pasteurizacUm (1 61.60 C. son Jos tcrmodúricos ,. los termofíll
cos (Robcrtsoll define las· bactC'l'Ías tennodúri(:~\s' como meso
micas, CU~·O crecimiento óptimo tim;é lugar entre 20 y 170 C.; 
pel'O qt!(' sohrevivell el! gnlll número en la leche cruda cual! .. 
do 1I1CIWS en un 901j( cuando es sometida (1 la temperatura 
Ile 62.1)0 C. por ]0 minutos .. El túrlllino bacterias term9dúl'i .. 
cas se aplica (1 todas las bacterias que sobreviven a la pasteu
rización, con excepción de las tennofíJicas. 

Los gérmenes termodúrÍco5 difieren de )os termofílicos 
en que tienen una temperatura óptima de crecimiento más 
bajo. (Véase el exquemfl). Las bacterias termofílicas tienen 
una temperatura óptima ccrcana a la que se utiliza en la pas·· 
teurización. Los gúrmenes termorlúricos son dedos tipos: 

Formarlores de esporas tales como el Bacillus subtilis que 
puede vivir al estado de espora y las bacterias que no esp01'u
Jan, pero que tienen grfm l'csistencia a las temperaturas que 
destruyen a las bacterias comunes. 

Las bacterias termófilas formadoras de esporas, se en
cuentrall distribuídas profusamente en la naturaleza y aun 
cuando no S011 comunes en la leche, pueden ser demostradas 
CIlla misma, utilizando medios especiales y temperaturas más 
altas que las temperaturas de íncubación comunes a otras 
hacterias. 

No todos los gérmenes termófilos forman esporas; cier
tos tipos pueden sobrev:ivh:. al estado- vegatativo y reproducirse 
a 60 y 7 1.1

0 C. La leche cruda del establo puede dmtami
narse con gérmenes tenllofílicos del su('lo o dehagua. 

Debido a que estós gérmenes crecen bien a las tempera· 
turos de pasteurización, constituyen un problema en las plan-
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tas, Si la leche permanece caliellte durante urla hora ° más, 
osi el equipo se usa contínunll1ente durante varias horas sin 
que sea aseado y psterilizado, puede volverse el asiento de 
enormes cantidades dí' ('stas bacterias. 

Heclw esta pxposición podemos concluir en que la leche 
que se expende e11 el Illpl'cmlo, taJlto certificncla cO!11opasteu
rizada es poco 11 igirnicil, y que para la nlimell lación de los lli
flos principal mentí' <kspurs del rlesteto y en la primera etapa 
ele la vida escolar ¡,('suIta wrdacleromenle peligrosa. 

Adjunto algunos <latos estadísticos sobre lllortolidad in
fantil en el Distrito Federal en estos últimos afias, y en ellos 
se puede ver que los cosos de letalidad por enfermedades prin

. cipalmcnte del aparato digestivo, respiratorio, enfermedacle, 
. por carenGÍü y de otros tipos son nUl11erOSOS; J' que la gran 

mayoría son debidos en mucho. a una alimentación pobrc~ 
defectuosa y poco higiénica en la que tiene papel muy im-
portante la leche. ' 

.. ' 

.. 
;, 
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CAPITULO 111. 

Aspecto Sanitario. 

Salud del ganado, 

.' 'El control sanitario que se ha tenido hasta ahora con el 
ganado dedicado a la producción de leche: siempre ha deja· 
do mucho que desear .. 

La primera llIedida de orden técnico aplicable pau.l: con· 
trolar la sfll.ud del gflnado bien podría ser la de imponer eil 
los establos a los Médicos Veterinarios responsables _.El 75% 
dejos señores estableros no acostumbran consultar un Médict, 
\:eterinario mas que en los casos extremos y sólo lo 11é1Ccl.ll'e~ 
gateando sobre el monto de sus honorarios ~T para la labor 
precisa que de ellos necesitan. Muy pocos son los establero~ 
que acost.umbran solicitar en su negocio al llléfllco pedócli
ca)11Cl1te para que haga examen general del gallado y' para 
que dicte medidas de ol'den técnico y sanitario, 

Como por otra parte la Oficina de Control de J::.cch'es nu 
·dispone del personal suficiente ni de medios de transporte 
adecuados, para mandar hacer exámenes clínicos de control 
de una manera constante y reglamentadn~ resulté) que err lo 
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. general hay enfermedades en el ganado que en muthos esta
blos escapan de una manera absoluta al control sanitario. 

Por ejemplo, el día 20 de noviembre la oficina en cuestión 
ordena que un Médico Veterinario se traslade al establo X y 
practique visito de inspección y exámenes clínicos del gana· 
do. Las enfermedades que principalmente investiga este Mé
dico, son la tuberculosis, lo mastitis, las metritis yla vaginitis 
granulosa. En cuanto a la primera el Médico se guia en prm· 

. cipio por los antecedentes que ticue el establecimiento al ho 
bérsele aplicado al ganado la tuberculina; hace el examen ~. 
las exploraciones correspondientes y después de vencer las di· 
ficultades propias de] caso y en alguna vez la mala fé de 19s 
propietarios, casi siempre concluye de modo que sus dictá
menes se prestan mucho a discusióll. Me parece que dehiera 
haber más correlación entre la labor de estos Médicos y la 
de aquéllos que hacen la tuherculinización. 

Tocante a las mamitis, metritis y vaginitis granulosa, el 
Médico Veterinario puede declarar enfermas las vacas que 
encuentre y ordenar que sean aisladas y tratadas; tratadas 
por un Médico que el propietario estará obligado a consultar. 
Por último hace un somero exan'len de terneras, becerras, toros 
y demás ganado horro; concluye su visita rindiendo el parte 
respecthro. 

. Naturalmente este Médico que cumplió su comisión en 
el establo X no volverá a pasarle visita, ni tampoco la pasará 
algún otro de sus compañeros, sino hasta dentro de 4- o 5 me
ses cuando menos . 

. Este es en poc<\slÍneas el control oficial mediante exá
menes clínicos que se hace más la aplicación de la tubercu
lina. . 

Considerando qu~ la tuberculina se aplica cada 6 meses 
<hasta antes de este año se aplicaba cada año), hahremosd!!. 
pensar que si el Médico que hizo la visita encontró alguna 
vaca con una ligera alteración ganglionar, alguna irregula-
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ridad al auscultar su aparato respiratorio que le pareció poco 
trascendente, o ese animal tenía alguna lesión tuberculosél 
abdominal difícil de precisar, pero que en ese momento no 
constituían datos suficientes para declarar (:on seguridad clí
nica tuberculosa a esa vaca, sí en cambio cabe pensar que al 
transcurso de 6 meses o del tiempo necesario para que se hag.l 
nueva inspección y nuevos exéÍmenes clínicos o se aplique la 
tuberculina, ese animal estará en absoluto progreso de su en
f~rm.edad, dando un producto impropio para el consumo .v 
perjud.icando a otros animales. 

Hagamos de cuenta que el establero cumplió con las 
indicaciones del Médico Inspector y solicitó los scrviciosd~ 
Jln facultitivo para curar los animales que aquél declaró en· 
fermos de mamitis, metritis y vaginitis granulosa: bástenos 
pensar que en cuatro o cinco meses pueden enfermarse otras 
muchas y que desgraciadamente no serán delatadas sino has
ta .18. próxima visita que ordenen las autoridades. Es aSl ca
·mo en muchos establos se ordeñan a diario vacas enfermas de 
mamitis tirando los primeros apollos que contienen coágulos 
purulentos extraidos al ordeiío como única medida dizque 
higiénica; vacas con viejas piometras y metritis mi general 
están alojadas junto con las sanas;'Y las enfermas de vagini
tis granulosa que casi son nmsideradas sanas. 

En muchos establos hay toros con infecciones crónicas 
geniturinarias; y por lo regular en ningún establo ·se toman 
medidas tendientes a prevenir o combatir de mmlCrfl metó
dica la brucelosis que existe en gran escala. 

La brucelosis, enfermedad que COIllO dejamQs dicho es 
poco controlada, representa un enemigo que perjudica gran· 
demente la ganadería r al que de manera incxplicable nunca 
i\e le ha dirigido una ofensiva sistemática en uso de los diver
sos medios cientificos que existen para tombatirIa. Tal pa
rece que descaliaudo la posibilidad de que exista la Brucela 
mellitensis, el control no tiene mucha importHucia no obs
tante que hay establos eu loscualE!s las pérdidas anuales son 
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AItas por"la cimtidacl de 'a bOl'tosl'egistrá'dos. 

, Indudableillcnte que ésto entre otras razones se deha'a 
qU,e .nunca se ha establecido la vacnnAción obligatoria de be~ 
cerras a la edad cOl'l'eSpOllfliellt(~: que no se ha pensado ,en lle
var un control extl'Íclo de 105 datos gellealógicos y patogém
cos de los toros de cada establo, y por último que el estado 
nunca ha emprelldido la tarca mediante Ull programa lento 
pero enérgico, para desechar de los establos todas aquellas 
vacas con una historia clínica precisa que acusara al an~m!ll 
de padecer la Brncela abortus. ' .. :, .. 

Cada Ulla de estas enfermedades y todas aquellas 'pro~ 
pías del ganado de ol'deua o qlle puedan adquirir y trasmi
tir del personal que lo maneja (diftt'ria, viruela, etc.) estal;ían, 
1nejor controladas si se impusiera en cada establo la fundÓlt 

: 'de un Médico Veterinario responsable. "eMe es grato citai 'e~, 
'ejemplo de la "Granja Ray" establo atendido técnicamente, 
por el culto Médico Emilio Vera Blanco, quien en varias, vish 
tas que he hecho de manera oficial y particular, me ha de
mostrAdo que el1 esa llegociación se aplican tO,dos los U1~dios, 
pientifico, y técnicos posibles para obtener la superaciÓn :ca~a 
día mayol' elel ganarlo y 'un producto, bigiénicamcntereco-, 
mendahle), ' 

Impuesto el Médico Veterinario responsable en cada es
tablo, las autoridades controlarian 'mejor todos aquellos'caso:\ 
de tuberculosis más o menos difíciles de demostrar en el mo, 
rilento de latuberculinízación y al hacrj' el eventual ex~Íriéll 
clínico que realizan los inspectores. ' 

, La vigilancia de otras el1Íermeclades como la brucelosis; 
las,malllitis, etc., es posible solamente, con la presencia cons
tante elel pl'ofcsiol1ista que vaCUl1(>, haga r¡:¡8cdones serológi
cas, cure,dicte medidas higiénicas y sl:lIlÍtarias y cont¡'ibuY<l 
cqn el persona] oficial en el desempeño de su cometido. " 

, Igualmente es importante hacer más extricta l,a' vigilai1~ 
da 'pa~-a todo caso de eXJ)01iaciones '{! importacion~s, o siúiplé 
traslado del grinado destinado a la producción ledli!ra: 'Pues, 
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se· han. enGontrado con frecuencia vacas adquiridas en Esta
~o Unidos, y el Canadá reaetoras a la tilbel'eillina y positivas 
a ~(l prlleba d,e Huddlesoll; y en cuanto al ganado del país los 

. ~asos 5011 de1.l~asi&do numerosos, constituyendo Ulla verdadera 
amenaza par~ I~P ,propagación de estas enfermedades. 

Pastew'iiaclón. 

Después de observar con el ganado lechero todos los re· 
quisitos sanitarios de ley, y obtener la leche por una ordeña. 
higiénica, la mejor posibilidad de presentar al mercado un 
PJºducto apropiado para el consumo consiste en someteda al 
procedimiento de la pasteurización. 

Algunos autores hmunallteuido la opinión de que la pas
teurización tiene varios inconvenientes que alteran la capa
cjdad l111tritiva de las leches. Opinan, que varios element,os 
(lU~ contiene la leche fresca COlllO por ejemplo algunas enzi
mas y vitaminas son destmídos mediante la pasteurización, 
principalmente si ésta se realiza siguiendo el método rápido. 
"~,o 

. Por otra parte, hemos dejado dicho que hay muchas bac
tel'Ías que en su forma típica o en calidad de esporas, escapa 
a la pasteurización. 

. Después dcestas consideraciones parecería en gran parte . 
hw.ecesarja esta operación que contribuye ·h"randemente a la 
conservación e higiene de las leches. Más si tomamos en 
cuenta todos los datos que hemos referido a propósito de los 
defc.ctos de la leche certificada y el gran número de agentes 

· que hacen de ella un producto altamente contaminado, ha
bremos de concluir, sin discutir la veracidad de los argumen-

· tos c.ontradictorios a la pasteurización, en que es este pl'oce-
· cedimiento, realizado por un personal honrado y competente, 
con maquinaria mo<1e1;na, y extrictamente vigilado por las 

· .autoridades oficiales, la mejor medida para resguardar al púo . 
bUco consumidor de infecciones e infestaciones acarreadas 
~or la leche. ' 

Refrigeración. 
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.La . refrigeración tiene un papel' muyimpol.'tante et1.~la 
conservaéión higiénica y calidad de las . leches .. 

Muchos pl'oductol'p,s de leche certificada' han creído err(¡~' 
ueamente, que ellos pueden hacer todo lo más impropio que 
quieran el manejo de la leche en su establo, 'tanto en el rilO; 
mento de la ordeña como después de ella, si al,fin consideran 
que al llegar a la cortina enfriadora, "por la acción desinfec
tante del frío" esta h'c11C saldrá nada-meHos que este·l'ilizél(la. 
- . ,! 

Este grave error los ha hecho pensar durante mudtd 
tiempo, que las autoridades justipreciaban su produCto ha~ 
ciéndolos comprar maquinarias y demás nlUebles, que no se! 
les exigía él lós productores oe leche pasteurizada, al mismo 
tiempo que le imponían un mejor precio en el mercad!) el1 
relación con esa segunda leche. Gran error, ni la leche cer
tificada es esterilizada por el frío, como ('s sabido, como tain! 
poco ha tenido ninguna gran ventajapam valer más en nhi: 
gún tiempo que la pasteurizada. ". .' . .: 

" Sabido es que la acci{m del fdo tiene pOi' objeto inhibir 
.el desarrollo bacteriano, :r es por ello que 1m; autoridades pa~l 
oi'denudo que las leches seau rcfrigeradas después 'de la' tÚ'-
deña, en su transporte y en los expendios. '. ¡ '. 

En cuanto a la leche certificada, va hemos mencionado 
. el caSO de muchos establos en los que ~l enfriado no se hace 
correcto en las máquinas enfl'iacloras. 

Es preciso mencionar en cuanto ti refrigeración' se re
fiere, una falta de mucha trascendellcia que se comete muy',,' 
menudo en el tráfico comercial ele la leche. El reglamento 
diCe que en tales establos de leche certificada, debehabel' tin 
cuarto refrigerador siempre en posibilidades de servicio, para 
{lUC dado el caso en que la leche yá embotellada no pttedasa-

. : lir i~mediatamente al mercado, sea Ime5ta en él y resgmirélü-
'dade alteraciones. . . . . " .. ' ... " ' .' ' 

" 

Todos los señores contratistas se obli15an a recoger la le-
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che en el establo a una hora determinada. A esta hora el 
estáblero se las deberá entregar embotellada y enfriada como 
es reglamentario. Si no fuere recogida a la hora estipulada, 
las pérdidas corren por cuenta del contratista . . 

Infinidad de veces, principalmente en tiempo de aguas, 
sucede que los contratistas por mil vicisitudes que ocurren t 

sus camiones o vehículos de transporte, o por alguna otra cau
sa, no cumplen con lo contratado, la leche no es recogida a 
tiempo .. 

En muchos establos se encuentra que el cuarto refrige
rador a que alude el reglamento, ni siquiera existe, y no existe 
pprqlle los mismos propietarios dicen que para ellos no tiene 

· ningún objeto. Si la leche no es recogida a la hora conve
nida· se pierde, pero la pierde el contratista. Pero como el con-· 
t1'at1sta es un comerciante de mala índole, muchas veces acon· 
tece que recoge leche 'del día anterior que ha sido almace
nada en cualquier rincón y naturalmente se dá habilidades 
para venderla al público, representando ésto una irregulari·, 
dad de variadas consecuencias que las autoridades deberían 
etitar. 

La gran mayoría de los negociantes que transportan le, 
che de lugares apartados a la Capital, no cumplen con la ley 
que los obliga a traerla refrigerada. La certificada porque se 

· cree. enfriada de origen (y según el juicio que hemos dejado 
asentado de algunos estableros, hasta "esterilizada"), y la 
pasteurizada nada más pOLO incumplimiento. . 

.. Las plantas pasteul'izadoras tienen la obligación de exi
.. gll·.,detel'minados requisitos a las leches que ahí se reciben; 
• entre ellos figura como importante la temperatura a que de
ben llegal'. Pero como estas negociaciones tienen más bien el 

. ,carácter de grandes monopolios de inicuo comercio, que de 
negociaciones honestas para el servicio púhlico, sucede por lo 

-regular que no se cumple con tan importante disposición, y 
las.l~ches ordeñadas en Puebla son igualmente recibidas co-
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. 
mo las que se obtienen ei1 Ixtapalapa, sin venir refrigeradas. 

EH muchos expendios tmnpoco se refrigera la leche, vmi
diéndose al público tal y como la entregan los camiones re
partidores y en el orden que van llegando los clientes. 

De tallllanera la refrigeración, que guarda este produc;': 
lo por mucho tiempo en estado de poder ser ingerido~es factor 
muy importante en la industria lechera que debe pugnirrse' 
por implantar debidamente. 

Del Personal. 

En ningún establo se dá cumplimiento al ordenamietlt«( 
, que obliga al personal de ordeña y manejo de leches a pasar. 

examen médico periódicamente y tener siempre talieta,~~ 
salud. Este asunto que a las autoridades les debe parecer tan" 
poco importante ya que 110 exigen su extricto cumplimiento, 
tiene mucho que ver en la higiene de la leche. 

Esta probado que hay enfermedades como la tube¡:cul07. 
5is, la viruela, la difteria, el sarampión y algunas de la piel; 
que pueden trasmitirse del personal enfermo al ganado o pOl' 
medio de la leche a otras personas. 

. El descuido en este aspecto se debe a lo siguiente: .105, 
ganaderos están obligados a pagar cada mes una cuota fijada 
,¡egún los trabajadores que tengan en su establo, a los sindica
tos adonde éstos pertenecen .. Por el pago de esta cuota, el 
sindicato se obliga a dotar del equipo reglamentario a los tra
bajadores de la ordeña y del manejo de leches, y de hacerle;; 
examen médico periódicamente disponiendo para este objeto. 
de los Médicos que hay dal1do servicio en esos sindicatos, o 
de los Medicos de los servicios coordinados pagados por' la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Un clamor general se ha levantado entre los estableros 
en contra de los senores dirigentes sindicales, porque r~cbgeri 
sus cuotas y no cumplen con sus obligaciones. 



··Por·ser tan delicado este . asunto, ia Secretaria de Salu
bridad debía quitar a los sindicatos que son por lo regular 
irl'esponsa~les, estas atribuciones. 

La Oficina de Control de Leches que tiene Médicos Ve
t<~l'inarios, Químicos, e Ingenieros, bien podría tener un Ser
vicio Médico eficiente, que se encargara de hacer el examen 
médico de reglamento a los trabajadores, exigiendo al mismo 
tiempo la cooperación tanto ~le los patrones ganaderos, como 
de los representantes sindicales. 

Asi se evitaría el caso, bochol'HOSO que ha ocurrido de 
ulgún trabajador enfermo que al verse amenazado con la ex
,:mIsión de su trabajo por un Médico Veterinario Inspector, 
va y consigue a como dá lugar un certificado médico de cual
qui~r profesionista anónimo, o bien del médico del sindicato, 
ql,le en algunos casos es peol'. . 

En cuanto a los equipos de vestuario, sucede el mismo 
incumplimiento. El sindicato eohJ'fl cuotas pero no viste a sus 
trabajadores y cuando 10 hace es de manera muy irregular. 

El reglamento especifica un tipo de batas y gorros con 
determinadas medidas y de color blanco. Es curioso ver la 
irregularidad con que los sindicatos atienden esta disposición. 
Én unos establos encuentra uno trabajadores con batas grises. 
~n otro blancas, en otro son blusas en vez de batas y en ot:o 
chaquetillas. Tan pequeñas que son del todo inútiles. 

Si los estableros pagan porque se uniforme a sus traba
jadores, bien podría la S~cl'etaría, que tiene escuelas de 501" 

domudos, casas de obreras y muchos indigentes que ayudar, 
fabricar estas hatas de tipo, color, medidas y género reglamen
tariosy vendérselas; o buscar un fabricante honesto de pre
ferencia mexicano a quien darle el encargo de surtir de equi
pos al personal de los establos por medio de la Oficina de Con· 
troJ,de Leches en el Distrito Federal. 
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CAPITULO IV, 

Aspecto Econóníico. 

, El ganaderO productor ele leche es un industrial, que USil 

rrtáquinas especializadas para la producción de' esé líquido alí
mentido (las vacas lecheras) . Esta producción es ell~esult(\do 
de ]a transforInación de los elementos forrajeros en los COUl

pÓnentes de la leche. . '. . . 

: '. Dentro de su labor el explotador de un establo se encuen
tra ante dos palloramas distintos aunque conexos, los cuales 
'detenninan la costeabilidad del negocio y el margen de úti
}iaad recibido por el productor; los dos panoramas son: ,el 
':rhei'cado 'y la'producción; en el primero los límites del con
sümo y de la oferta son movedizos dentro de loS' márgenes 
,e~tablecidos por las leyes económicas, en este aspecto el ga
~~"dero depende de los precios de mercado, siendo la dife
rencia entre éstos y los costos lo que determina el beneficio 

. de la producción. El1 cuanto H la capacidad productora de la.; 
.. ,rácas se refiere se pueden plantear las siguientes preguntas: 

'todas las vacas son productoras económicas de leche? todas 
las vacas pagan los gastos ele fOl'rajé con ¡"gua les márgenes de 
titilidad? todos los forrajes aplicados a la producción lechera, 
lloimportando su diversa utilización, se ajustan ala proc1uc-
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c,ión económ~ca de la leche? sobre estás cuestiones se pl~nte¡'l 
la conveniencia o inconveniencia de establecer o fomentarim 
negocio lechero, < , 

Según Olson las vacas económicas son aquellas que CO~l~ 
sumen grandes cantidades de alimento y lo convierten eh 
leche, cuando una vaca usa este alimento para producir otros 
elementos < distintos a la l('che, deja de ser uno productoj'á 
económica; esta afirmación supone la especialidad racial (h! 
los animales bovinos para lá producción de leche, pero ante 
esta tésis sustentada por los zootecnistas ingleses y america~ 
nos encontramos el ideal perseguido por los zootecnistas fran
ceses que con Dechambre o la cabeza han apoyado la cono 
veniencia de no especializar definitiVamente a las razas ani~ 
males, sino buscar un Justo equilibrio de sus produccionesfol'; 
zándolas él su máximo, de manera de optener tipos equilibrn~ 
dos en lugar de tipos especializados;csto es, que los francese¡¡ 

,e,l1 oposición a los ingleses y americanos. no busc~n< categÓt'i;; 
camente el tipo lechero de la conformación angulosa. y, H?~ 

< cueta ele los animales bovinos, sino exclusivamente el .e<qui
librio funcional a fin de obtener un alto rendimiento de leche 
y <dc<grasá en la leche, sin recurrir al sacrificio de laprotfucT 
ción de carne, que algunos la consideraIl como antagónica ,:n 
la producción de leche; los franceses al buscar <este equilibrio 
no se basan en un simple concepto fisiológico, sino en el reno 
dimiento económico que deben tener las vacas lecheras, j¡itíto 
en la producción fundamental: leche, como en la producción 
de carne que se obtiene al eoncluÍl'se el período de explota
ción económica en el matadero, 

Sea cualquiera de los dos criterios, la característica de 
convertir el alimento en leche es una facultad hereditatl.a y 
no puede ser cambiada en una vaca por ningún método. <de 
cuidados ni de alimentación, por ello lo mejor es alimen~al' (l 

las que tienen buenas características hereditarias llevlÍú~191as 
hasta el máximo de producción; en este concepto las máqui
nas animales lecheras se ajustan al criterio general de la pro
ducción industrial, esto es, que la producción intensiva disnll~ 
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, Huye él costo aumentandó los rendiin~~ntos; la intensidad de 
esta· próducción vá de acuerdo con cada animal, al establero 
le interesa alcanzar este límite máximo de producción con la 
economía más estricta . 

. ;. De lo dicho se desprenden dos premisas importantes cu· 
ya conclusión será el desenvolvimiento óptimo de la industria 
lechera; a) .-Que los ganaderos tienen necesidad de ser ase
sorados técnicamente por un Médico' Veterinario Zootecnista 
para mejorar .sus ganaderías, aspirando en todo momento a 
crear}' seleccionar el tipo de vacas lpcheras que transformen 
económicamente en leche los forrajes que ingieran, propor
cionando a dichas vacas raciones balanceadas de acuerdo con 
sus necesidades propias, el volumen de su producción y la' 
composición 'de)a leche producida; y b>.-Que la industria 
ganadera prqd\.tctora de leche de~ende materialmente del 
auge y justiprecio que alcancen sus. productos en el mercado. 
Indúdablémcntc es este el índice que equilibra la balanza de 
costos y ganancias. 

Como la industria ganadera es un negocio que depende 
del fomento y la cooperación qué le presten las dependencias 
oficiales y los técnicos en el asunto, su prosperidad se impon~ 
en bien del pueblo cuyos productos consume. 

-.,.; 
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CA-Vl1'ULO V., 

, Conclusiones. 

t.-La población del Distrit9 Feder~l h& aume.ntado 
,grandemente; por tal motivo urge que las autoridadel)facili· 
ten 'el desarrollo de la industria ganadera. Esta f~cil~dad 
consi~te en gran parte en la estricta vigilancia y estudio de 
los factores que regulan los costos de producción, para ª,sÍ 
fijar los precios justos a que debe venderse la leche en' el 
mercado. 

2.-'-'-Debe resolverse el problema relacionado con laubi
c<!cion de los establos, los requisitos reglamentarios atinad~ 
para su constlucCÍón y las exigencias oficiales a qúe están Su
jetos en lo genel'al. 

3.-La leche certificada 110 está garantizada suficiente
mente para expenderse como un producto higiénico en el 

, mercado. 

4.-Sugiero que la leche sea clasificada en dos tipQs a:', 
leche pasteurizada, de precio standard producida en todos los 
grandes y pequeños establos y ejidossometidos aun control 

'sánitario rigw'oso; b) leche fresca, de mayor 'preció, con Un 



alto por(;entaje de gI'asa, con rrlas exigencias, higi~nico-sanita
rias en !iU producción, manejo y transpOlte, y de preferencia 
de vacas de las razas Jersey y Suiza. 

5.-:-La leche, tanto la pasteurizada como la fresca, debeu 
ser estdctamente controladas en lo que se refiere a su refri
geraciól? y sometidas a exámenes químicos y bactei'ianos antes 
de ponql'se a la venta. Deben hacerse en el momento y lugm' 
ele la inspección, las pruebas mas indispensables' para inves
tigar adulterantes. 

6.-Urge hacer mas estricta la vigilancia con las leche~ 
producidas en lugares alejados de la capital. A los establos 
ubicados a una determinada distancia de los centros de con
sumo se les debe exigir' 'el f t¡so'lle carros refrigeradores pam 
el transporte de la leche, aplicánclo un presinto inviolable 
a los botes que se utilicen para evitar adulteraciones . 

. ' '. 7'.---4Debe organizarse en Asociaciones Regionales a los 
. p~<iuéños productores de leche, poniendo al frente de ellas a 
'individuos responsables, asesorados por Médicos Veterinarios. 
lb'1.tu!Íl1ente deben ser eliminados de manera absoluta los COll

tratistas lecheros y otros intermediarios perjudiciales. Sería 
'sahtqable una labor tendiente a conseguir que cada establero 
pusiera pI comercio la leche que pr.oduce, responsabilizúntlose 
él mismo de la hOllradez y cumplimiento de entregos y ex-, 
p'en~lios. De esta manera se les inculcaría un mejor concepto 

: 'del' .prestigio y la competencia en sus negocios, y un sano 
~coÍ1cepto ele humanitarismo respecto del público consumidor . 

. 8.~Impuestos los Médicos Veterinarios i'esponsables en 
)osestablos, se habrá dado el primer paso del magno .progra

m:a m~diante el 'cual se püeda obtener un control sanitario 
perfecto de los ganados lecheros y la eficiente seguridad en 

, cuanto a la higiene de la leche. 
'.' 

"g.-Se impone que sea la Oficina de Control e Higieno 
de la Leche, la que provea de equipos reglamentarios al per-

.. 
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sonal de ordeña y manejo de leches en cada establo. Que esta. 
Oficina por sí misma o en estrecha ¿olaboración con los ser~ 
vicios del Seguro Social, sea la que vigile la salud de· esto') 
trabajadores en el desempeño de su cometido, y la encargadil 
de pasarles examen médico periodicamente y extenderles el 
certificado correspondiente. 

lo.-Cada uno de los Médicos Veterinarios, ya sea en ,el 
desempeña de una comisión oficial o en el libre ejercicio dl~ 
la profesión, debe sentirse obligado a velar por la eficiencia, 
moralización y honestidad de cualquiera de los aspectos que 
involucra la industria de la leche. Observando esta conducta 
si~;ve a la sociedad H que pertenece al mismo tiempo que hon~ 
ray hace respetar su jararquía de profesionista universitario. 
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FE DE . ERRATAS. 
PAG. LINEA DlOE DEBE DECIR 

19 25 manipulaciones manipulación 
19 33 todo manejo todo este manejo 
25 8 desteto destete 
32 2 deba dehe 




