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INTRODUCCIÓN 

En I• actu•lid•d, el P•I• entren .. el severo compromiso de aUmen .. r • un• creciente 

pobl•ción, m•yoritarlam9nta aubalimentada con un bajo nivel de ingreso promedio en 

t6rminoa de m•gnitud, el prob .. ma del de-rrollo pecuario de M*xico C•n especial lo• 

bovinos productores de leche, - ha proyectado a un nivel que atafte a todos loa sectores, 

incidiendo con definida influencia loa ordenes polltico, soc1•1 y económico del ~is. 

En est.- como en otra• disciplinas, sólo •• dispone de informes est.disticos de escasa 

confiabilidad que acu-n grandes divergencias entre si; por lo tmnto, muchas de las 

expresiones derivadas del an•ll•ia de nuestra ganaderia sólo tienen el rango de 

plant.amientoa de carac .. r general. 

No obs .. n•, esta circuns .. ncla debe ceder el paso al imperativo de planificar con la mayor 

acuciosid•d posible el de-rrono de esta imporuinte •ctivld•d económic•. En ea• orden de 

ide••· I• ev•lu•ción de loa aialem•• de explo .. ción, loa c•n•le• de cotnerci•lizmiclón. 

distribución y lo• recursos susceptibles de •provech•miento g•n•dero, adquieren ••pecl•I 

relev•nci•. p.mrticut•rmente cu•ndo - •c•p.. que I• zona de estudio ea aptai par• el 

d•-rrollo de es .. •ctivid•d. 

En •u concepción mas aener•I, I• g•n•c:lerl• puede considerar- como una gr•n empre

intagr•d• por un v•ri•do número de explomciones con c•racteriatic•• muy hetarog4tneaa. 

Al l•do de un -lecto -ctor minoritario compuesto por unid•de• •ltatnente •cnific•das, 

coeai•• tod• una g•m• de explot.cionea menores que solo •lcanzan un r•ngo de>t1Miatico 

o -mi-<omerci•I. 



E•• situación •• .. n sólo ta result8nte de una libre polittca de planeación y ejercicio de tas 

empresas. que si bien ••to es loable porque justifica un clima de libertad, .. mb..,n e• 

criticable porque ••to ha conducido a un desarrollo anArqulco d• la pnaderla nacional. 

Por otra pan. •• hace enfasis en que el presente trabajo de inveatigación pretende dar una 

visión general del -ctor lechero nacional, en cuanto a sua perspecth,a• y problemas que 

enfrenta dentro d• la producción, comercialización y diatribución. Asi mismo se incluye un 

Diagnóatico de zona ubicado en San Juan Teotihuacan, población que en antafto tuvo una 

fuen. actividad lechera dadas sus carac•ri•ticas fisiograficas y su c•rcania con •I Distrito 

Federal; •• incluye tamb..,n en •I aparudo de anexos un •n•Hsl• situacional del Rancho 

Horrio enmarcado en la zona de estudio. con el objeto de dar un panorama general de lo 

que fu6 y •• hoy •n dia una e•plot8ción tecnificada. "efirtendo a los costos de produccion, 

cr•dito•, actividades • inversiones que - realizaron en su momento, ya que unicarnente -

plasma a nivel de ejemplo como un indicador para la ponderación de factibilidad al pen-r 

en el establecimiento de una exptot8ción de caracteristicas •imlla,.•. 
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OB.IETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar los tipos y sistemas de producción lechera. asi como loa mecanismos d• 

comercialiZ11ci6n y di•tribuci6n dentro del Sector Lechero. 

OB.IETIVOS PARTICULARES 

1.- Analizar y evaluar loa factores Interno• y •••rnoa que favorecen o Umi•n el Sistema 

Leche. 

2.- ValOf'ar la conduc .. de loa productor•• dentro del programa de cap,8cit.mci6n y 

••lsmncia •cnica existente en la región. 

3.- Evaluar loa ••••mas de ordefta utilizados por loa productores. 

•·-Evaluar hasta que punto la poHtlca et. Fomento Lechero a contribuido al •-rrollo 

del Sistema Leche en ~aleo. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Lo• productores de leche del pal• en general, enfrentan una comercialJzación defectuosa, 

tanto en el orden t*cnico como en el económico, ya que solo favorece a una red de 

in•rmediarios que limitan el estimulo de una utilidad jus ... al leoitimo productor. 

Se calcula que en la• condiciones actuales. 31• pan.a del precio de venta al consumidor se 

derrama en el proceso de comerciaUzación, quedando solo el 29 % a los productores. El 

int.nnediario o bo .. ro que acapara el producto c•u- timit.mclonea y trena la producción. 

Aunado a lo anNrior la incap.mcidad financiera y la faltm de organización adecuada de los 

productorw• han impedido que -•n ello• mismos los que ma,..jan la comercializ.mción de 

los productos. 
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HIPOTESIS 

La Jncapacid•d financiera y I• deficiente org•nización de los productor••· asf como I• 

•usencia • veces casi toUI de un• infr-•tructur• di•tributiv• adecuad•. h• complicado la 

comercialización de los productos pecuarios, como •• el caso de I• leche. 

La urgenci• de vender un producto perecedero, el aisl•miento de muchas unidades 

productiva• y la falt.- de información de loa g•naderos respecto a laa especificaciones y 

precios de su producto, h•n tomentaido las pr•cticas especulattv•a y la presencia de un 

numero eaceaivo de intermediarios. 

1. Metodologia .- En este punto - indicar• la manera en que se de .. rrollar6 la 

investigación en el capitulo 1, al cual Hnominaremoa marco referencial, - consider•ran 

loa •apectoa teóricos que auaa.ntar.tin el trabajo pr.tictico de la evalu•clón que - preMnta 

tale• como: 

• La importanci• de I• pl•ne•clón en I• ganaderfa. 

• La función de un planificador agropecu«io. 

• La leche como •lirnento. 

• La leche •n I• die ... 

• Lll orsa-ni~ción de I• producción lecher• y forma• de partici,,.ción. 

• Lai cultur• lecher• en I• ganaderl• rnexlc•n•. 

• Program• de Fomento Lechero. 

• Problemllltic• y perspectiv•• del Si• .. m• leche •n M6xico: necesidades de un 

program• de fomento lechero. 
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En el capitulo 2 denominado la producción de lech• y sus problemas .. explica lo 

relaclon~do a tos aspectos de la actividad lechera en forma general. 

En el capitulo 3 llamado diagnóstico, - analizar•n • interpretar•n las caracterlsticas 

fislogr•flcas de la zona de estudio, la infl'-•8'uctura productiva, organización, nivel 

tecnológico, conterclallzación e Impacto social. 

En •I capitulo • denominado evaluación •• pr•-ntar• la evaluación del diagnóstico, 

refiriendo tas cau-• que originaron la situación actual. 

En el capitulo 5 denotninado propueatm• .. plantear•n una serte de alternativas y 

aseveraciones que en .,__ a ta valoración -r•n reafirmativas. ampliada• o de cambio en la 

estra•gia d• la pre_n .. situación. 

En el capitulo • .. mencionan las concluaionea del pr• .. n• trabajo. 

En el •pan.do de anexos - pr•-ntan lo• formulario• del levantamiento topogr•fico, 

cartogr•nco, cuestionarlos, metodologia, ••I como el análi•I• Económico~latórico del 

Rancho Horrio como ejemplo de estudio de caso sobre costos de producción y manejo de 

to que ea un rancho. •I cual fu6 repre .. ntmttvo dentro de loa productores lecheros de la 

zona d• San .Juan Teotihuacan. 
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METODOLOGÍA 

Se efectuar• una fase de gabinete. considerando lo• puntos siguientes: 

a). Consultm bibliogrlilfica: •• con•ultar•n los temas Inherente• a la planificación y las 

conaideracionea que el planificador agropecuario debe t9ner en cuenta ~ra tomar y llevar 

• cabo decisiones en el •mbito agricola y ganadero que coadyuven en el desarrollo de la 

comunidad. 

Se investigar• la cultura de la leche denll"o del lilmblto de la ganaderia me•icana y lo 

relacionado a la producción de leche. ••I como su comercialización y mercadeo dentro de 

las politica• gubernamentmlea. 

b). Con•ul._ Hemero11r•nca: Es .. - llevar• a cabo medlantw la concentración de tópicos e 

información publicada en periódico• y reviaU• relacionadas con los aspectos de la 

ganaHria mexicana y las poUticaa gubef'nalll9ntaile• que a ••• - dirijan. 

e). Consulta Cartogr•nca: - efectuar• •I an•Uais de informaci6n cartogr•flca, topogr•flca, 

climatol6gica, edafológica y en general los a•pectos fl•ico o-011r•ficoa de la zona rned•nte 

la cartografia disponible del Instituto Nacional de Geografla, Estadistica e 1nrorm•t1ca 

(1.N.E.0.1.). 

En la ra- d9 campo - utlHzarAn cu••tlonarios preparados para la entrevista de 

productor•• y agente• involucrados en el mercadeo y comercialización de la leche. Aai 

mismo - comparar•n lo• aspectos ftsiogr•ficoa de la reglón con ta información obtenida 

de loa estudio• cartogrAfico• y concluir con el levantamiento del diagnóstico de la zona 

que nos ocupa. 
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En la f••• de evalu•ción y an•li•is de resultados. la información obtenid•. ser• organizada 

y procesada, acorde con sus alcances y limitantes, con el objeto de apoy•r la emisión de 

juicios y propuestas que coadyuven al logro de los objetivos planteados anteriormente. 

La Metodologia antes descritm •• presenta en el apartado de anexos. 
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CAPITULO! 

MARCO REFERENCIAL 
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MARCO REFERENCIAL 

La explotación de gan•do lechero y su aprovechamiento integral en sus producto• y 

deriv•dos. pre-nta en I• actu•lidad (en la mayor parte del pais) una desorientación, tanto 

en su forma de explotación como en su comercialización, lo cual ha redundado en 

deficiencias en los aspectos d9 higiene, altos costos de producción, baja utilidad a los 

productores, repercutiendo todo esto en el precio de la leche, subproductos y derivados, 

conMcuentemente sin J)9rmitir a un sector de la población su consumo. 

Por otra parte la actividad lechera Nacional enfrenta una crisis, ya que la producción 

deficitaria tiende a agudizarse aun m•• en los próximos anos, como resultado de los altos 

costos de producción de la leche y de la dependencia exterior. 

A pesar de lo• •delanto• registrados, todavia padecemos deficienci•• en l• exportación, 

registro• de producción y una deficiente administr•ción de las empresas. 

Tamb..,n - pre-ntan problemas en lo que se refiere a reproducción y ••JMtcialm•n• en lo 

referent9 a sanidad, mismos que reducen la vida útil del animal. 

Aunado a las cau-s seftaladas, nos damos cuentai del porque tenemos que efectuar 

importaciones de ganado y leche en polvo en forma creciente c•da afto. 
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1.1 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN EN LA GANADERiA 

Los bajos Indices de productividad que presenta la mayoria de las explotaciones pecuarias. 

es el principal indicador de ta urgencia de una planeación mas eficiente. 

La baja productividad •• consecuencia del inadecuado aprovechamiento de los recursos, ó 

de su b8ja calidad. por eso •• indispensable planear para conocer la cantidad y calidad de 

toa elementos que - tienen, y al mismo tiempo analizar y evaluar loa factores externos que 

favorezcan o limiten el desarrollo de estais explo .. ciones. este conocimiento dar• la pauta 

para manejar y combinar mejor loa recursos, y obi.n.r aai su mA•imo rendimiento. 

SI la planeación •• .,.•lea para una empre-. lo es aún m6s para un pala. 

En el caso de ~xico, hay una gran cantidad de tienaa •u•ceptibl•• de •er aprovechadas 

por la indu•tria ganadera, sin embarga permanecen ociosa•, al mi•mo tiempo que otra• 

han •ido aobt'e explotad••· E•to indica la imperio- nec••idad de llevar a cabo una 

adecuada planeación con la intervención de lo• organiamo• público• y de•centrallzado• 

relacionado• con el -ctor agropecuario. Su acción conjunta har• po•ible que lo• recur•o• 

disponibles •e utilicen apropiadamente en cada zona, y que •• provean loa nece-rio• para 

lograr un adecuado de-rrollo de I• ganaderia en las diver-• r•gione• del pala. 
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1.2 LA FUNCIÓN DE UN PLANIFICADOR AGROPECUARIO 

El planificador de una empresa agropecuaria actúa normalmente en tres aspectos. 

1.- Como planificador del establecimiento d• una empresa nueva, o una ya eai.bleclda con 

el fin da desarrollarla mejor. 

2.- Como coordinador y director de loa programas administrativos. m•dicoa y zooN-cnicoa 

en beneficio del mejoramiento de la empresa. ya qu. analiza, diaefta, evalúa y pone en 

practica loa programas y provectos dentro de la administración Pública ó privada. 

3.- Como responsable ante el propietario, de las actividades anteriores, analizando loa 

resultados que .. obtengan da loa programas llevados a cabo en la misma explotaición. 

El papel b••ico y mas importainte del planificador agropecuario, ea tomar y llevar a cabo 

deciaionea agricola• y ganadera• que coadyuven al de-rrollo de un• empr•- determinada 

, ya que apoyado en la planificación como disciplina , ••te formula, instrumenta, controla y 

evalúa las condiciones en que interactúa el hombre para alcanzar loa objetivo• y meta• de 

desarrollo de la población ó empresa, a trav•• de los recursos disponibles. 

La planificación •• un proceso que involucra loa aiguient.a pasos: 

a).- Localización del problema. 

bt.- Ob-rvar y analizar diferente• alternativas de acción. 

e).- Decidir que alternativa ha de tomar ... 

d).-Ef9ctuar loa pasos o •cciones nece-rio• para llevar a cabo la decisión seleccionada. 
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Es por etlo que el planificador es un ente que interviene permanentemente en los cambios 

o alteraciones de acuerdo a la jerarqulzación que determine en una situación pre .. nw 

dentro de un proceso social. 

1.3 LA LECHE COMO ALIMENTO 

Actualmente se entren.. un d6ficit considerable en relación con las necesidades de 

consumo, no asi con respecto al poder adquiaitivo de los consumidores, ya que el 

consumo del producto en las grandes concentraciones poblacionales, no es del todo 

deficitario, lo que si es grave son tos bajos ó nulos consumos en el medio rural (ver mapa 

anexo}. Es Imponente seftalar que la leche no •• un aumento indispensable, en realidad 

ningun alimento lo es. sin embargo se considera que es un alimento muy dificil de 

sustituir. 

La calidad de la leche no se resolver• con la aplicación de un reglamento, sino con un 

proceso educacional de mediano plazo inlciAndolo en los estratos infantiles, ya que dadas 

las particulares circuns .. ncias del pala, ••i como la idiosincrasia de nuestro pueblo, serla 

imposible que a un corto plazo toda la leche que se consumiera procediera de las plantas 

pasteurizadoras, por lo que ta ingestión de la teche bronca ser• un problema a empeZ9r a 

resolver de inmediato. 

HabrA que senalar que quienes deb9n consumir preferentemente la leche -r• la población 

infantil y en desarrollo, asi como madres gestantes, enfermos y ancianos, aclar6ndose que 

esto seria posible en este momento si .. realizara el -crificio social de dejar de totnar 

leche quienes no la necesitan; lo que habria de resolver si •• que los que la deban tomar 

tienen con que pagar por ella; de aqui se desprende la capital impon.ocia que tandra la 
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definición del papel del Estado y en forma muy especial la Compai'H• Nacional de 

Subsistencias Populares (Conasupo). 

1.4. LA LECHE EN LA DIETA 

._. función primordial en producción animal es proporcionar al hombre loa nutriente• que 

requiere. como lo son: proteinas. energia. minerales y vitaminas. 

Tambi•n •• importante -ti•facer el placer del hombre que gusta de consumir productos de 

origen animal •n su dieta. como complemento de otras fuentes. como la vegetal. 

La leche •• .,.ra la mayoria de los mamíferos reci•n nacidos. el único alimento que 

consumen durante las primeras etmpas de su vida, y en muchos lugares. •• el elemento de 

mayor importancia para la dieta de los ninoa. aunque tambt•n •• alimento de gran valor 

para loa adultos. 

U leche de las diferentes especies de mamifero• •• bastante similar, ya que ••ta en 

gen•r•I contiene agua. lacto-. proteinaa. gra-•, vitamina• y sales org•nicas. variando las 

proporciones de cada uno entre las especies. Es razonab .. considerar que cada especie 

secretm la leche que mejor se adapta a los requerimientos de su producto de concepción; 

sin embargo. en general, las crla• de diferentes especies acep .. n la leche de bovino. 

En la leche es impon.nte la proteina. que proporciona mucho• de lo• amino•cido• 

eHnciale•, y que son deftcient8s en muchos de loa cereales utilizado• comúnmente en las 

dietas. 
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El contenido de calcio en la leche es también importante y este nutriente es encontrado en 

cantidades pobres en las dietas de individuos que no incluyen I• leche en sus raciones. 

La desnutrición es un proceso metabólico que se presenta a consecuencia de una carencia 

de nutrientes. ya sea de protelna. energia. etc. alterándose por ello el organismo. 

Se dice que para comprender la b'ascendencia de la desnutrición en México, basta con 

seftalar de que es el factor determinante de nuestro altlsimo indice de morbilidad y 

mortalidad pr-scolar y cau- directa de la disminución del de-rrollo fisico e intelectual, y 

por ende inftuye en la capacidad del grupo que la padece. los grupos m•s arecmdos son 

loa menores de tres aftos y laa mujeres embarazadas ó que amamantan a aua hijos. 

El programa de nutrición en el pala contempla la producción de alimentos de alto valor 

nutritivo. bajo costo, de r•cn con-rvaci6n y que no implique la exiac.ncla de equipo ó 

conocimientos especiales. y que sea congruent9 con la cultura y costumbres del 

consumidor. MI es el caso de la leche y subproductos como quesos. yoghurt, etc. 

Se considera que en tres tazas de leche - le proporciona a un nifto menor de 12 m•-• 

casi el 50 % de las calorias requerida•. y m•• del 100 % de la prot9ina. En un nino de t a • 

aftoa. el porcentaje de energia suministrada varia de 23 a 37 % y de proteina de •• a 80 %. 

Los requerimientos de calcio y riboftavina, con el consumo indicado de leche ser•n 

cubiertos para los menores mencionados en el ejemplo citado. 
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COMPOSICIÓN PROMEDIO DE LA LECHE DE VACA 

COMPONENTE o¡. 

AGUA 87.00 

LACTOSA '·'º 
LACTOALBUMINA 0.52 

GLOBULINA 0.011 

CASEINA 2.90 

GRASA NEUTRA 3.70 

FOSFOl.:IPIOOS º·°' 
CALCIO 0.12 

FOSFORO 0.10 

SODIO o.os 
POTASIO 0.111 

CLORO 0.11 

ACIDO CITRICO 0.20 

Fuente. Ph1•iology of Uctation. Sm1th. 

1.5 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

La leche es una secreción normal de las gl•ndulas mamarlas de todos loa mamifero• 

hembras, su finalidad .,.alca en la naturaleza e• la nutrición d• las crias del animal que las 

produce. Su importancia en el aspecto nutriclonal radica en que contiene los tres grupos 

b••icos: proteinaa ele alta calidad, grasa y carbohidrato•: adem•• po•- mineral•• y 

algunas viUmina•. 

Un litl'o diario de leche puede cubrir los requerimientos diarios de un nino, aporta la cuarta 

parte de calorias necesarias, un tercio de la tiamina indispensable, dos tercios del total de 

vitamina "A''. el 100 % de calcio y rebasa el minimo d• riboftavlna. El valor biológico de las 
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protelnas es superior al de cualquier otro alimento, ya que contiene todos los amino•cldos 

necesarios para la alimentación. También suministra calcio y fó•foro. factores 

importantísimos en el crecimiento y desarrollo de los infantes, la carencia de ltstos los 

predispone al raquitismo; en términos generales, un litro de leche de vaca en su estado 

natural contiene un 13 % de sólidos y un 87 °lo de agua. 

Perecibilidad: 

Dadas las caracteristicas quimicas de las sustancias alimenticias org•nicas e inorg*nicas 

que contiene la leche, se considera que es un producto altamente perecedero, por lo que es 

indispen-ble mant8nerla a baja •mperatura para que conserve inalterable sus 

caracteristicas y su calidad, soto de esta manera se impide la proliferación de bacterias a 

niveles riesgosos al consumidor. 

Debe eaistir la llamada ºcadena de trio" desde el momento de la recolección, 

almacenamiento transitorio, incluso el traslado debe ser en vehiculos adecuados de 

preferencia carros tanque enfriadores, hasta llegar al destino, ya sea past8urizact6n, a la 

elaboración de lacticinios o consumo directo. 

Una vez que la mat8ria prima ha sufrid~ transformaciones industriales, debe continuar la 

cadena de trio, pues aunque haya sido procesada bajo condiciones sanitarias adecuadas, 

el que permanezca a alta• temSMraturas o temperatura ambi9nte, arruinarla las condiciones 

higi•nlcas del producto por la proliferación de colonia• bacterianas que se registran, este 

fenó11149no es eacluyente en algunos derivados 1•cteo• y en leche proce-da, ya sea 

conden-da, evaporada o en polvo, dado su proceso de conservación, que los inmuniza 

total o parcialmente a este tipo de prolif9ración, siempre y cuando -•n enva-dos Y 

empaquetados adecuadamente. 
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Par• ilustr•r I• perecebilid•d del producto se mue•tr• a continu•ción, el re•ulUdo qu• se 

obtiene de la multiplicación de microorganismos, estando la leche a di•tin._a temper•tur••, 

P•rtiendo de una cuenta b•cteri•na de 2,400 coloni••lml. dur•nte 2• horas: 

APARATO"A" COLONIAS/ML. EN 2• HORAS 

4°C. 2.-

1ooc. 11,•oo 

13° c. 18,800 

1•º c. 180,000 

20" c. •50,000 

30" c. 1·•00,000 

3SºC. 25º000,000 

De m•n•r•, que en 24 horas • baJ• temper•tura •ument.a al 4 % y en esa• mi•m•• 24 hor•• a 

1•º C. la prolifer•ción •lc•nzai un 5,000 %. 

De•d• el punto de vista cualitativo, la leche como consecuencia de su Perecibilidad, de no 

ser tratada adecu•damente, no solo afectarla su valor nutricional, sino podrfa llegar a un 

estado de descompo•ición peligroso para el ser humano. 
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Componente• Aprovechables: 

La composición de I• leche se pre .. nta como una dispersión acuosa que contiene algunos 

de sus componentes disueltos (azucares y sal••) otros emulsionado• (grasas o liquido•) y 

otros en es .. do coloidal (proteinas). 

Su• componentes son aprovechables como materia prima. en Ja industria •limen .. ri• 

humana v animal, sus subproductos son empleados en I• industria quimic•. 

La gr•- de la leche •• un• mezcla de trigleceridos: e•i•te en forma de pequenos glóbulo• 

suspendidos en forma de racimos. Es empleada en la rabricación de lacticinios como 

quesos, cremas y mantequillas, tambi•n .. emplea en I• elaboración ca. helados y dulces. 

La caceina, es una mezcla de por lo menos tres proteinaa, actem•• de sus usos en 

alimento• procesados, una v•z de•hidra .. da la caceina tiene aplicaciones industrial•• 

como en la fabricación d• engrudos impermeable•, botan••· imi .. ción de hueso, pinturas. 

ceras, etc. 

La lacto-. que •• el carbohidrato que repre_n .. el azúcar de la leche, .. obtiene medianN 

la concentración del suero en el proceso de fabricación del queso, ésta es utilizada en la 

elaboración de cubiertas de pUdoraa y como relleno en medicamento• o en fa preparación 

de alimentos infantiles. 

Sueroucteo: 

Es un subproducto de I• industria que-ra que contiene un valor nutritivo superior • 

muchas proteinas. de ahi que - empl- para enriquecer a lo• alimento• tradicionales. 
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Eaistan diversos f•ctores que influyen en la composición de la leche y que repercuten 

directamente en su calidad, entre ellos destacan: 

• El nivel graso, que es el componente m•s variable y económicamente mlls importante. 

Este obedece en gran medida a la raza. que según datos e•tadisticos •• en promedio la 

siguiente: 

RAZA 0"9GRASO 

HOLSTEIN 3.•s 

AYOSHIRE 3.80 

SUIZO PARDO 3.80 

GUERNSEY •.80 

.JERSEY 5.00 

Cabe aclarar, que los porcentajes •niba -nalados, son de razas especializadas en la 

producción da leche y en M*alco existen, pero en pequena escala (excepto la Holstein). 

• Alimentación del O•nado: 

Se consic:lara decisiva en al volúmen de leche qua se produzca, una deficiente 

alimentación repercuta en disminuciones tanto en la cantid•d, como en la calidad de la 

leche. 

• Estado de Salud de los Hatos: 

Las vacas que padecen enfermedades tale• como: mastitis, brucelosls, tuberculosis, etc. 

producen lecha de menor calidad. 

Para determinar la calidad de la leche, es nece-rio •otneter a pruebas de laboratorio sus 

caracterlsticaa flaicaa, quimicaa y microbiológicas, como son: 
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• La cuenta totml (coloni•S de microorganismos de un mililitro). p•r• determiner le c•lid•d 

sanitaria. El reglamento par• el control sanitario de leche establece un m••imo de 300000 

colonias/mi y en 15,000 colonies/ml. dependiendo del destino. 

• Cuenta de coliformes (coloniea/ml.). 

Su pre-ncia ea indicativa de contaminación fecal (m•ximo permitido 10 col/mi.) 

• Grado de Refracción: 

M•todo que determina la adulter•ción en función de los sólidos disueltos en la leche. 

• Prueba de Alcohol: 

Mediante esta prueba •• conoce la frescura de la leche. que no exi•UI acidez 

desarrollada por bacterias o por alguna otl'a condición de la vaca. 

Cabe aclarar que el control -nitmrio de la leche para consumo humano no eadl 

generalizado. sino que contempla de manar• especifica a lo que se destina a 

pasteurización (23.7 º.4). respecto a la que - comercializa a procesos industrial•• y 

derivados lácteos (37 %), el control de calidad resulta de lo establecido por loa 

requerimientos de loa industriales. •I 4'5 % restante, escapa por completo a cualquier 

disposición -nitaria, ya que - consume directamente como leche bronca o en forma 

de derivados 1•c•o• de producción ca-ra .. 
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Volúmenes en Zonas y Principales Centros Productores: 

Sobre el aspecto de la localización y disponibilid•d de la leche de vac• que representa el •• 

% de la producción nacional, ya sea como materia prima o bien de consumo fin•I. 

clasificando el p•is en seis zon•s: Norte. Pacifico Norte. P•cifico Sur, centro, Golfo de 

M6xico y Peninsular. - observ• I• siguiente situación. 

Zona Centro.- En esta zon• se localiza el M % de I• disponibilidad de leche, abarc•ndo 1• 

estados de la Repúblic•, entre ellos Jalisco, el Eatmdo de ~xico, Guan-.tu•to, Puebl• y 

Michoacan, ocupando el primero, tercero, •••to, octavo y d6cimo lug•r como productores 

de leche ress-ctivamente: ••i mismo, - localizan sie .. de loa diez principal•• centros 

productores llamado• "Cuencas Lecheras .. como son la de los Altos, Ci6negil y Ch,ipal• en 

el estado de Jalisco; Cuautittan, Texcoco, Chalco, Tenango y Toluc• en el Estado de 

M6xico; Atlixco, Chipilo, Cholula, Tehuacan y S•n Martin en Puebla; S•n .Juan del Rio, 

Colón, Quer6taro y Villa del Marqu.tz •n Quer6taro; Tulancingo, Pachuc•, fxmiquilpan y 

Tizayuca en Hidalgo; Sil•o, León y C•l•y• en Gu•najuato; P•bellón, Agu••c•fienl8a y 

Rincón de Romos en Aguascalientea, que en conjunto gener•n alrededor del 18.3 % de I• 

producción nacion•I de leche. 

Lo an .. rior - explica si consider•moa ~ue I• zon• aimultaneament. pert.nece a la Región 

del Altiplano, donde el clima y I•• condiciones ecológicas propici•n el buen de .. rrollo del 

hato lechero, •ctem•• la re•lización de un• importan .. infT'-•lructur• y I• canaflzaición de 

inversiones y asistencia ~cnica h•n permitido en eai. amplia •rea alc•nzar producciones 

importan .. •. 

Zona Norte.- Comprende lo• estados de Co•huil•, Chihuahua. Dur•ngo y Nuevo León. 

correapondi•ndole el 1a.2 % de la producción de teche, ocupando de ese. m•nera el 
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segundo lug•r en cuanto a disponibilidad de leche se refiere. no obstante que la zona se 

caracteriza por ser de clim• arido y semi•rido: sin embargo. en la actividad lechera .. han 

logrado avances importantes al ubicarse los tres primeros estados seftalados 

anteriormente entre los diez princip•les productores. desi.cando las cuencas de la 

Comarca Lagunera; que comprende cuatro municipios de Ourango y cuatro de Coahuila y 

la de Chihuahua que se ubica en Delicias. Jim•n•z y Ciudad CuauhNomoc. produciendo 

aproximadamente el 8.4% del volumen nacional. 

Zona Golfo de M•xico.-La región cubre tres estados del trópico: Tabasco, Tamaullpas y 

Veracruz, que producen el 15.7% de la leche, cuya disponibilidad se concentra 

fundamentalmente en Veracruz. al ser el segundo estmdo con mayor producción (11.8%, y 

donde - localiza la importante cuenca que comprende el norte de .Jalapa, Sur de Veracruz, 

Córdoba, Oriz.aba y los Tuxtlas. 

Zona Pacifico Sur.- En est.a zona •• produce y - localiza el e.s•..4 del volumen de leche, en 

ella destacan por su importancia el Est.ado de Chiapas, pues ocupa el noveno sitio como 

productor de leche (3.9%,, Guerrero y Oaxaca producen lo resi.nte, sin emNrgo el primer 

estado al igual que Veracruz y Taba.seo repre-nta un Area que potencialmente puede 

incrementar la producción de la zona. 

Zona Pacifico Norte.- LA zona la confirman las siguientes entidades: Baja California Norte. 

Baja California Sur. Nayarit. Sinaloa y Sonora. es .. dos que producen alrededor de 4.9% de 

la producción global, cantidad que permite una disponibilidad -n•iblernenw baja para la 

reglón. 
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Zona Peninsular.- Esta zona cubre la m•• baja producción al alcanzar solamente 0.7% del 

volumen toYI de leche, los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatan, que la integran, 

son los de menos producción a nivel nacional (0.25, 0.05 y 0.3Sº/o respectivamente). 

Como se podr• observar la producción de teche de vaca a nivel nacional se encuentra 

•-ni.da principalmente en la zona centro, norte y la del Golfo de M••ico, al disponer del 

88°.k del volumen total cubriendo tas entidades de la república que podrlamos considerar 

que cuentmn con un abastecimiento regular. 

1.a LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA Y FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN. 

La organización de los productores dentro de la actividad lechera depende e-ncialmente 

del tipo de tenencia de la tierra y de loa sistemas de explotmción adopUdos. De esta 

manera - puede identificar una ganaderia lechera moderna y una ganaderla tradicional. 

La ganaderla lechera moderna ó especializada - localiza b•sicamente en el altiplano del 

pais, un Indicador de su mejor organizaición ea el mayor rendimiento de leche por vaca que 

obtienen, y otro, ta mayor utillzaición de la tierra por unidad animal ó por rendimientos 

forrajeros. 

En extensiones reducidas, lo• confinamientos de ganado estmbulado exigen una mayor 

organizaición para la adquisición de forrajes y el suministro de agua. Y en prop .. dadea de 

gran tamano - complementan la producción dé teche y la de forrajes .. 



La ganaderi• lechera moderna ó especializada adopta m•yor tecnotogi•, con fos 

cons•bidos costos de producción p•ra ef mejoramiento genético y el control sanlUrio, en 

conjugación con el empleo de instal•ciones y equipo m•s apropi•do. 

En general, la organización modern• ó especializada (mayor grado de tecnologia) se da 

m•s frecuentemente en explotaciones estabul•d••· y en menor grado, en los otros dos 

sistemas. 

Por otra parte la g•naderia lechera tradicional es practicada b•sicamente por el sistema 

familiar y de ordefta estaicional ó de doble propósito. Se lleva a cabo por pequeftos 

propietarios, y ejid•tarios, ambos con deficiente organiza;ción tanto en I• producción como 

a nivel gener•I. 

Con respecto a la tierra, en gran número de casos, existen problemas en cuanto a la 

regularización de la tenencia; el empleo a que es sometida es generalmente de manera 

extensiva, haciendo escaso uso de t*cnicas adecuadas para la producción de pastos 

inducidos. 

La infr-•tructura que los caracteriza es deficiente t*cnlca y económicamente; por 

consiguiente, el manejo de los hatos no ea adecuado, ya que no tiene accesibilidad a la 

asistencia veterinaria y • loa mecanismos tendientes a mejorar los genotipos de su ganado, 

teniendo aai restringido de antemano el incremento de su productividad. De esta manera 

•• puede decir que dentro de ••Ui• caracteriaticaa. diffcnmente se podr• superar ••• 

problem•tica de manera individual, de ahi la necesidad de integrarse. 

Cabe seftalar que los productores de leche con mayor organiza;ción - encuentran 

adscritos a la Confederación Nacional Ganadera, donde los productores canalizan sus 

intere-• colectivos. A pesar de que la misma organiza;clón persigue diversos objetivos 
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para e1 bienestar económico y social de los asociados, han sido escasos los resultados 

obtenidos, limiUlndose primordialmente a la organización para solucionar los problemas 

sobre precios minimos al productor por medio de la comisión Nacional de la Leche, que 

funge como representante de los productores. según la última información disponible, la 

Confederación Nacional Ganadera agrupaba un total de 2,a1• productores de leche a nivel 

nacional, decayendo la cifra a 1,500 productores aproximadamente. 

Algunas de la• gestiones que realiza la Confederación son: la obtención de certificados de 

inatectabilidad ganadera sobre tenencia de la tierra, las dotaciones de tierra y las 

concesiones para aprovechamientos de aguas. algunas de estas acciones son efectuadas 

taimbi6n a trav•s de otro tipo de asociaciones, por productores independientes, ejidatarios 

y campesinos en .general. 

De todo lo anterior se desprende que el grado de integración económica de tipo horizontal 

entre los productores es muy bajo. Son contados los casos donde los productores se 

organizan para la adquisición en conjunto de fonajes. maquinaria y equipo de labranza, 

almacenamiento de materias primas y otras formas de integración horizontal. 

M•• frecuente es la integración vertical hacia atr'•• y hacia adalanl9, promovida 

b••icamente por los pasteurizadores de leche y en menor escala por las plantas 

industriales de t•cteos. La integración vertical consiste en la contratación de venta de 

leche mediante una parte accionaria de capita;I de los productores en las pasteurizadoras 

que garantizai el aprovisionamiento de materia prima y una ganancia adicional para los 

propios productores ó bien cuando los industrial•• proporcionan cr6dito, asisl9ncia 

t*cnica, materias primas, precios diferencial••, etc. con el propósito de garantizar •I abasto 

a las plantas. 
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La integración económica en general se da en los diez principales centros productores del 

pais ( Aguasc•lientes, Chihu•hua. Durango, Estado de M•x1co, Hid•lgo, Querer.ro. 

Guanajuato, Jalisco. México. Puebla que como ha setlalado, agrupan 

fundamentalmente explotaciones estabuladas de pequei\os propietarios y algunos ejidos, 

Mientras que la gran mayoria de productores no esün integrados. 

1.7 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

• La industria procesadora de leche se divide en b'es grandes rubros: 

A) Empresas dedicadas a la pasteurización, homogeneización y enva .. do de leche. 

B) Empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos. 

C) El programa social de Liconsa. 

• Las 3 principales empre••• pasl9urizadoraa e LALA, ALPURA, CHIPILO ) concenb'an el 

•s % de la producción, ••ta• han experimentado un fuerte crecimiento debido a su 

grado de integración y escala de operación. 

• La principal empre .. indusb'ializadora de 16cteo• y sus filiales (Nest1••· concentran la 

producción de leches industrializadas , desde un 70 % de la producción de leche en 

polvo hasta un 100 º.4 en leche condensada. En lo relativo a la elaboración de quesos Y 

otros ct.rivados, - aprecia una mayor dispersión de la producción. 

• El programa social de Licon .. opera principalmenl9 a trav•s de I• rehldratación de leche 

en polvo importada (consumió alrededor del SS º.4 del total de importaciones de ••te 
producto en 1992). y subsidió el consumo de leche de la población con menores 

ingresos. 
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• La distribución geogr•fica industrial es la siguiente: 

A) 40 % en el Centro del Pais. 

B) 20 % en el Noroeste 

C) 1'7 % en el Norest. 

O) 14 % en el Sur 

E) 9 % en el Sureste 

Fuente: Secofi 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INDUSTRIALIZADORAS 
DE LACTEOS 

NORESTE ,, .. 
NOROESTE .... 

SUR SURESTE 
14% 9% 

, .... 

al IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO 

PAIS 1988 1989 1990 1991 

MEXICO 31.00 32.90 "·'° 52.00 

BRASIL 30.00 21.50 o.ea 10.•o 

.JAPON 17.50 20.ao 28.80 21.80 

Fuente: Conasupo 

1992 

4.90 

22.10 

1H3 

53.50 

5.30 

25.40 

En el cuadro anterior •• ob-rvan las importaciones de leche en polvo que han efectuado 

los principales importadores en 1988; reflejando las tendencias en los ultimo• • aftos 
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sei\atados para el caso de brasil hacia la baja, por lo que respecta a México hacia la alza y 

en lo que concierne a japon éste mantiene una estabilidad más ó menos uniforme, pero ello 

es debido a que el producto se destina para alimentación animal (cerdos) pu6s soto la 

leche fresca producida en su interior es la que se consume por el hombre. 

eo 

50 

40 

... 30 

20 

10 

o 
1••• 

IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO 

1989 1990 1991 1992 

b) EMPLEO Y SALARIOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL LECHERO. 

1993 

De acuerdo a loa indicadores comparativos sobre empleo y salarios del IMSS, el número 

totail de empresas de la industria de fabricación y trablmiento de productos ••cteos creció 

10.8 % en 1993 con respecto a 1992. Resalta el hecho de que tos crecimiento• se deben at 

incremento en et número de empre••• artesanales (de 1a10 empleados). 

e) INSTRUMENTOS .JURÍDICOS EN LA PRODUCCION DE LECHE. 

ANALISIS. 

A nivel constitucional, la producción et. leche, al igual que cualquier otra actividad de 

nuestro pamis ... encuentra enmarcada en su rango de acción por la legislación vigente. 

29 



Los lineamientos fundamentales para esta legislación están determinados en la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

1. NIVEL CONSTITUCIONAL 

En general, la Constitución no habla especificamente de ganad•ria, excepto en su Art. 27 

inciso XV, donde eshlblece la pequelta propiedad ganadera. De hecho, fa ganaderia 

nacional se de-rrolla bajo los auspicios de la Ubre empresa garantizada por el Art. 5 1111 

Constitucional. 

De est. situación, una Ley de Oanaderi• como tal, nunca ha sido promulgada; por lo tanto, 

la legislación que ar.et. a la producción pecuaria - encuentra en forma no independiente 

de la legislación de otras •reas generales. De ahl que se encuentre la legislación sobre 

ma•ria ganadera dispersa, que presente lagunas y, en ocasiones, se contraponga. 

No obstante, en materia de producción 1•cma, la legislación actual abarca aspectos 

. sanitarios, zoosanitarios, económicos y organizativos, incluyendo algunos aspectos de la 

producción, elaboración, manejo, distribución y venta de la leche y derivados ••cteos. 

NIVEL LEGISLATIVO FEDERAL 

SANITARIO 

ECONÓMICO 

ORGANIZACIÓN 

MARCO INSTITUCIONAL 
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NIVEL LEGISLATIVO - SANITARIO 

El apoyo constitucional en esta materia es bastante ciar• y da lugar a una legisl•ción 

definida. reunida en documentos especifico•. lo cual permite su r•cil aplicación: la materia 

se divide en dos aspectos: el saniblrio y el zoosanitario. 

Los aspectos sanitarios se ven representados por lo• documentos relativamente 

actualizados, los cueles son el Código sanitario y el Reglamento del Conttol Sanitario de la 

Leche. 

En mamria zoosanitaria existe la Ley de Sanidad Fitopecuaria de 1974 y una serie de 

Reglamentos, algunos de los cuales datan de muchos ai\os atriills. 

Con los documentos sanitarios se pretende establecer los lineamientos para proteger la 

salud colectiva y, al mismo tiempo, funcionar como instrumentos ~ra la reallZ11ción del 

programe nacional de la nu1rición. Lo• documento• zoosanltarios tienen el propósito de 

e•tablecer los procedimientos mediante lo• cuales - controlan la• enfermedades de los 

enimales del pai•, incluyendo las transmisibles al hombre y se evita la entr•da a 

enfermedades existentes sólo en otros paises y no en M6xico. 

2.1. Código Saniterio (O.O. 13 de m•rzo de 1973). 

Este Código ver- •obra la salubrid•d general que •• la que •• relaciona con los problemas 

y aitu•cionea sanitarias qua - pre-ntan en el ámbito nacional e incluso con la 

participación del pais en programas internacionales. 

Entre I•• medidas .. nitarias que se plantean. •• encuentra la vigilancia y el control de loa 

alimentos, bebidas y medic•mentoa, atribuyéndose a la Secretaria de Salud la facultad de 
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dictar normas saniYrias y de calidad nutricionat de los alimentos y bebidas no alcohólicas, 

rubro bajo el cu•I cae I• leche. Esta facultad se debe ejercer coordinadamente con otras 

Secretaria• como son la S.A.G.A.R. y la de comercio como un importante m•dio d• 

protección de la salud colectiva y, al mismo tiempo, como un elemento de la economia 

nacional. 

2.2. Ley de sanid•d Fitopecu•ria (O.o. 13 d• dic. de 1974). 

Es .. ley conserva la t•cnica legislativa adop .. da en la legislación zoosanitaria anterior. 

m•ntaniendo en un solo instrumento, la• m•terias de sanid•d •nimal y -nidad vegetal, 

pues dicho agrupamiento faciliY su m•nejo y aplicación por parte de I• S.A.G.A.R. y de 

aquellas de sus dependencias que los reglamentos respectivos determinen. La protección 

de ta sanidad en el medio agropecuario resulta indispensable para superar en cuantia y 

calidad ta producción de alimentos para un pueblo en constante crecimiento. 

Mediante esta ley se pone •l ••canee de un esudo moderno y en desarrollo los medios que 

le permitan obterMr logros positivos en •I control y err•dicación de ent.nnedades que 

afec .. n a los animal•• y vegetales. A•I, - consideran et control de la movilización de los 

animales. el fomento ganadero, la investigación, el conb'ot de imponacion~• y 

eaportmciones, las actividades de emergencia en caso de epizootias y el control de loa 

producto• biológicos, farmac6uticos y al.imenticios para animales. 

2.3 Reglamento del Control de la Leche (O.O. 24 de sep. de 197•). 

A partir de la• normas de c•rAct9r general, contenidas en el Código S.nitarlo y en la Ley de 

Sanidad Fitopecuarla, que -ftalan un cau- legal determinado, el reglamento adecúa I•• 

acciones en mat9rla del control sanitario de la leche de manera reglasnen .. ria y 

administrativa. 



dictar normas sanitaria• y de calidad nutricional de los alimentos y bebida• no alcohólic••, 

rubro bajo el cual cae la leche. Esta facultad se debe ejercer coordinadamente con otras 

Secregrias como son la S.A.G.A.R. y la de Comercio como un importante medio de 

protección de la salud colectiva y, al mismo tiempo. como un elemento de la economfa 

nacion•I. 

2.2. Ley de Sanidad Fitopecuaria {O.O. 13 de dic. de 197,). 

E•tm ley conserva I• féocnic• legisl•tiva adopt.da en la legislación zoo-nit.ria anterior, 

m•ntenlendo en un solo instrumento, I•• m•teria• de s•nidad animal y -nidad vegetal, 

pues dicho agrup.-miento facilit.9 su manejo y aplicación por parte de la S.A.G.A.R. y de 

aquellas de •u• des-ndenci•• que los regl•mento• respectivos de•nninen. La protección 

de I• ••nidad en el medio agropecu•rio result. indispens•ble para superar en cuantla y 

calidad I• producción de alimento• p•ra un pueblo en consi.nte crecimiento. 

Mediante esi. ley se pone al alcance de un estmdo moderno y en desarrollo los medios que 

le permil8n obtener logros positivos en el control y err•dicación de enfermed•de• que 

afec .. n a loa animales y vege .. les. Asf. - consider•n el control de ta moviUz•ción de los 

•nimales, el fomento g•n•dero, I• investigación, el control de import.8cion~a y 

exportaciones, las actividades de emergencia en caso de epizootia• y el control de los 

productos biológicos, fannac•uticos y a~imenticioa para animales. 

2.3 Regl•mento del Control de I• Leche {O.O. 2• de sep. de 1978). 

A p.mrtir de la• normas de c•r•c .. r pneral, contenidas en el Código Sani .. rio y en la Ley de 

sanidad Fitopecu•ria, que seftalan un cau- legal det.nnlnado, el reglamento adecúa las 

acciones en materia del control -ni .. rio de I• leche de ma,..ra reglamentaria y 

administrativa. 
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Este reglamento se caracteriza por I• cooperación entre diver••• unid•de• administrativas 

de I• S.A.G.A.R. y I• SSA., lo cual no significa invasión reciproca de atribuciones, sino m•s 

bien una suma de esfuerzos y recursos hacia metas comunes en el ejercicio de sus 

funciones en forma complementaria y armónica. 

Este Reglamento establece una nueva clasificación de las leches de acuerdo a su 

contenido de grasa y calidad bacteriológica, lo que da origen a otros elementos legales 

denb'o de I• materia económica. 

A partir de su publicación en el Diario Ofici•I. este reglamento encontró inconformidad por 

parte de algunos ganaderos e industriales organizados, quienes solicitaron amp•ro con 

fech• 21 de octubre de 197•. En vista de ello, el Reglamento .. tuvo que someter a revisión 

para que se definiera claramente la participación de las instituciones implicadas y adecuar 

tas situaciones Utcnicas a la realidad de la producción lechera en el •mbito r.deral. 

2.4. Documentos Legales Zooaanitarios para el Control de Enfermedades. 

En ••te renglón existen diversos reglamentos que datan de m•• de 40 aftoa y no se puede 

pretender que, dados los avances tecnológicos. 6stoa sean adecuados, por lo que al perder 

su vigencia t6cnica c-n en desuso. 

Por otra parte. la 119cesidad obliga a establecer programa• operativo• que carecen de 

apoyo legal. De ahi que lo• primeros tres reglamentos mencionados a continuación no •• 

aplican a pesar de estar vigentes. 

Dentro de la• enfermedades m•• importante• en la industria lechera, el control de la 

bruceloaia se efectúa con el apoyo del programa operativo publicado en 1970; el control de 

la tuberculosis se efectúa de acuerdo a un programa optativo que no ha sido publicado en 
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el Diario Oficial de la Federación, y el control de la mastitis no ha pa-do de programas a 

nivel d• plan piloto con escasa cobertura. 

Esto se refiere a las acciones oficiales de la ahora S.A.G.A.R., que quedan englobadas en el 

Reglamento para campaftaa de Sanidad Animal, publicado en 1970; pero, adem••. en forma 

ocasional, el personal de campo de la S.S.A., efectúa pruebas diagnostica• para estas 

enfermedades, cuyos resultados no son precisos ni para uno•ni para otro, ocasionando asi 

interfel'8ncias. 

2.•.1. Reglamento d• policia sanitaria de lot1 animales«• de enero de 1919). 

2.•.2. Reglamento para la movilización de ganado bovino destinado a la cria ó producción 

de leche. sujeto a la prueba de tuberculina. C20 de octubre de 1933). 

2.•.3. Reglamento para profila•i• de la Brucelosis «•de marzo d• 19•2). 

2.•.•· Programa optmtivo para la certificación, por parte de la S.A.G. ahora .S.A.G.A.R •• de 

hatos exentos y bajo control d• la Brucelosi• bovina CD.O. a de agosto de 1970). 

2.•.s. Reglamento para el control de productos qulmicoa, fannac6uticoa, biológicos, 

alimenticio•, equipos y -rviclos para animal•• C12 d• enero de 1979). 

2.•.•· Reglamento para campaftaa de -nidad animal C1S de mayo de 1979). 

2.•.7. Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria en materia de movilizmción de 

animales y sus productos C11 de julio de 1979). 

2.5. Documento• Legales para Evitar el Ingreso al País de Enfermedad•• Exóticas. 



Dadas las c•racteristicas actuales de producción de leche en el pais - requiere, en fonna 

permanente, de la Importación de semovientes, tecnologia y equipos. Las restricciones 

zoosanitari•• establecidas en los siguientes Decretos y Reglamentos modulan dicha• 

imponaciones d6ndole• determinadas caracteristicas. 

Resulta de primordial importancia el primer documento, aun en vista de sus 55 anos de 

existencia. 

2.S.1. cuarentena exterior absolutm contre los animeles, productos de los mismos y 

envases en general (19 de marzo de 19•1t. 

2.5.2. Reglamento JNira el servicio de sanidad internacional en los aeropuerto• del pal• en 

materia Fitopecuaria. (18 de abril de 1992t. 

2.S.3. Decreto donde se fijan las bases a que se sujetar• la Inspección Sanitari• de los 

Animales y productos del mismo origen, de importación y exportación (P de abril de 192St. 

3. NIVEL LEGISLATIVO - ECONÓMICO 

La producción de leche deriva de la explo .. ción racional y económica de los animales por 

el hombre. Como actividad económica, éstm es modificada, alentada ó de-lentada por las 

leyes económicas. 

El renglón que en fonna principal incide en la producción lechera nacional •• el sistema de 

fijación de precios, que •• establece en concordancia con tos preceptos d• la Ley sobre 

Atribuciones del Ejecutivo Federal para inmrvenir y equilibrar la oferta y la demanda de 

productos de consumo bAsico y generalizado por la población. 
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3.1.1. Acuerdo por el cual se fijan los precios de garantía al productor de leche fresca y los 

precios mciximos al comerciante y al pUblico consumidor de leche certificada pasteurizada. 

preferente. homogeneizada y deodorizada (O.O. 10 de enero de 1974). 

Con un deseo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores 

económicamente débiles. y en base a las atribuciones del ejecutivo Federal en materia 

económica. se publicó este Decreto en el que se fijaron precios de leche para 39 

localidades; se trató de fijar precio• que adem•s propiciaran el desarrollo de nuevas 

cuenc•s lecheras. 

En esl8 Decreto se considero leche en dos variant.s: fria ó caliente, dando aparentemente 

el mismo precio para leche en sus diferentes modalidades; de esta manera no se preveia un 

incentivo económico para superar la calidad de la leche. 

A los nueve meses. en base a estudios sobre los costos de producción y distribución de la 

leche y tomando en cuenta la inversión prudente de capital, asi como la utilidad razonable, 

se consideró necesario elevar el precio a efecto de apoyar fa producción y la politice 

ganadera. Asl, el 28 de octubre de 1974, se publicó en el Diario Oficial un nuevo Acuerdo 

que, fijaba precios para la leche fresca al productor. comerciante y pUblico consumidor. 

Por ob"a parte, tambi6n aa redujeron las localidades a 15 reglones productoras y a 12 

regiones para comercializar la leche y se incluyó un desglose para el •rea del Valle de 

~•ico que incluyó adem•s el precio de menudeo a domicilio del consumidor. 

En dos ai\os no se revisaron estos precios, siendo los costos de producción de leche cada 

vez mayores. En esos momentos se hicieron evidentes una serie de practicas fuera del 

marco legal vigente, U.les como: la venta de leche bronca, al descremado de I• leche mas 
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aU• de los timite• permitidos, etc.; todo ésto con el propósito de compensar el incremento 

de los costos sin modificar el precio autorizado. 

Ad•m••· con motivo de ta eapedición del nuevo Reglamento de Conb'ol Sanitario de la 

Leche d91 24' de septiembre de 197&, se hizo imprescindible la reclasificación de los precios 

d9 la leche de acuerdo a la nueva clasificación reglamentaria de la misma. 

En función de esto y atendiendo a la solicitud de los productor•• para que se les autorizara 

un incremento en loa precios vigen•• ... comprobaron las elevaciones en los costos de 

producción, ••i como los incremento• en los m•rgenes de comercialización de 197• - 1976. 

El 30 de -ptiembt"e de 197& .. publicó en el Diario Oficial el nuevo acuerdo de precios. en 

donde .. pone ya de manifiesto, en los • considerando•. la preocupación del Ejecutivo 

Federal por no castigar con loa precios a la producción lechera nacional. 

El 1 O de noviembre de 197• el nuevo Decreto de precios reconoce el ¡Mligro que corre ta 

producción de teche de extinguir- por incosteable, pCM" to que, a los 2 me-•· - vuelven a 

ajustar los precios d•I producto. 

En este ai\o se resiente una situación económica inftacionaria que culmina con la 

devaluación del peso mexicano, anunciada el 1º de septiembre de 197&. Esto deterioró 

directamente la situación económica ct. ta actividad productora ctei leche, al duplicar- loa 

precios de semovientes, tecnologia y maquinaria de importación. 

Al ai\o ae efectúa una nueva revisión con et mismo sis•ma de los an•riorea pero sin estar 

en situación da emergencia (O.O. 22 da agosto da 1977); nuevamente - revisó el 4' de 
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octubre de 1978. continuándose asi sucesivamente hasta obtenerse I• liberación del 

producto. 

3.2 Código Fiscal de la Federación. 

El Código Fiscal de la Federación establece de un• manera muy gen8ric• la definición de 

impuesto•. derecho• y aprovechamiento•. los sujetos obligados al pago al fisco federal, 

los procedimientos de dilucid•ción de controversi• entre el fisco federal y lo• fiscos 

loc•les. 

Se establece en el articulo 1S las exenciones que Incluyen a las sociedades cooperativas de 

acuerdo con l•s leyes respectivas. 

Se describen ampli•mente infracciones, delitos y sus sanciones, adem•• de los 

procedimientos administrativos y de lo contencioso. Est9 código da fundamento •I sistema 

impositivo que •f9ct.m • I• g•naderia productora de leche que se define en los elementos 

legales de•critos a continuación: 

3.2.1. Ley de impue•to sobre I• rene. (O.O. 31 de diciembre de 19Mt. 

Esta ley. que entró en vigor al •iguiente afto, e•t.mblece la división de causantes menor•• y 

causantes m•yores y divide el impuesto sobre productos del tr•bajo, sobre productos ó 

rendimientos de capital y otros. Asl se estmblece la tribu1-ción fiscal en baae a un• 

estructura cedular demrminada desde la legi•latura anterior, donde .. hicieron grupos 

homog•neos de los causantes para clasificarlos en la c8dula correspondien19. 

En el Titulo 1 Articulo S referente a las •••nciones - preci- que esdn •••n•s del 

impuesto: las c•maras de comercio y ganaderla. las asociaciones y las sociedades locales 

de cr•dito agrlcola, pecuario y ejidal y sociedades cooperativas de productores. 
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Por otr• parte. estm legislación no oblig• a aquellas que están exen .. s, a hacer la 

declar•ción anual. por lo que. en este renglón, el Estado queda sin elementos para medir el 

valor económico de la producción ni conocer el monto del impuesto que deja de percibir en 

estas unidades. 

Esta Ley permite a I• Secretarf• de H•ciend• y cr•dito Públlcb, estimar loa ingresos brutos 

da los g•n•deros productores de leches naturales y aplicarles los impuesto• 

correspondientes. 

La tributación fiscal se ejecuta concretamente a trav•a de un convenio que se describe a 

continuación: 

3.2.1.1. Oficio circular número 3'3-1-5378 tD.O. 1• de febrero de 1979). 

Este oficio, que modifica los anterior••· tambi•n de t.cha 27 de febrero de 1978, se basa en 

I• legislación fi•c•I que Y• hemos menclon•do y en la ley que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones fisc•les fD.O. 30 de dic. de 1977) y que se refiere al sistema de 

Comida de precios p•ra I• fiJ•clón de ••tos. Adem•a, - establecen b••e• eapeclalea de 

tributación en m•teri• del impuesto al ingreso global de la• empresas, impuesto sobre 

producto• del trabajo e impuesto sobre I•• erogaciones por remuneración al trabajo 

person•I de los ganaderos. avicultores, apicultores y cunicultores. Todos ••tos, a tr•v•a 

de sus repre-ntantea, solicitaron -guir siendo objeto, durante el ano de 1978, de un 

trahlmiento especial para dar cumplimiento • sus obligaciones fi•c•lea, tal y como habla 

sucedido en aftoa anteriores. De est. manera loa productoras dedicados • la cria, 

reproducción y engorde de anim•lea de las diferentes especies, p•g•r•n •I momento de la 

venta loa impuestos que correspondan por cabeza. 
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La tarifa aplicable en cada caso se encuentra en sendas tablas que abarcan los productores 

y los procesadores en ciudades y municipios fronterizos del norte. a•i como en el reato del 

pais. 

Loa ganaderos dedicados a la explotación de ganado lechero pagar•n. por concepto de loa 

mencionados impuesto• por cada vaca lechera de vientt•. la cantidad anual aplicable 

según las tarifas determinada• en dichas tablas. La• tarifas son tres: una por cada tipo de 

explotación lechera. a saber: explotación agropecuaria estabulada (semi-intensiva), 

explotación de ••tablo (estabulada), vacas de campo (extensiva estacional). El monto de 

las tarifas impuestas - puede considerar como razonablemente bajo. 

Loa productores que manejan menos de 2s.ooo litros diarios pueden optar porque su 

agrupación ganadera expida loa recibos correspondientes de venta y efectúen 

Mclaraclón de impuestos respectivos. acogi•ndose a 10 establecido por este oficio 

circular. Dado que esta producción repre-ntaria la de hatos promedio de 3 0 000 vacas. que 

- consideró lnexist9nte ó excepcional. - da por hecho que todos los pt'Oductores ••taran 

incluidos en este siamma especial de ttibu•ción . 

. Según datos del Instituto Nacional de la Leche. existen en el pais •1 empr•-• 

proce-doras que manejan mas da 25.000 litros. por lo que todas. a excepción de estas •1. 

••~n en posibilidad de acogerM al sistema especial de tributmción. 

Las •1 empre-• mencionadas deben ttibutmr en concordancia por lo establecido por la ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 

La• sociedades mercantil•• del ramo, adem•• de cubrir la• cuoi.s Mftalactais por concepto 

del Impuesto Global de la• Empresas. Impuestos sobre Productos del Trabajo e Impuesto 

sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, debieran retener Y enterar •I 



Impuesto sobre Productos o Rendimiento del capital que corresponden a sus socios ó 

accionistas. 

El sistema no e• dificil de aplicar y la• tarifas se pueden considerar como preferencialea. 

por to cual .. puede catalogar el sistema de tributación como favorable a ta producción 

lechera nacional. 

Para acoger .. a los beneficios de ••ta Ley. sólo ser•n admisibles solicitudes de franquicia 

para empresas que operen ó vayan a operar en forma de sociedades. 

Loa incentivos que ea .. Ley pudiera prestar a lo• productores de leche en materia de 

importación y reducciones sobre el impuesto sobre la Renta hasta en un 40% del mismo. 

quedan supeditados a la organización co .. ctiva de la producción. No obstante, los 

elemento• de fomento establecidos en esta Ley. dadas las caracteristicaa de tributación 

preferencial••· no ea necesaria su aplicación en la producción de leche. 

3.3. Código de Comercio (2 de mayo de 1941). 

La producción lechera nacional, como actividad económica, queda sujeta a las leyes 

mercantiles en cuanto a la venta del producto de una finca ó de los productos Y• 

elaborados derivado• de la leche cruda. 

Este código da definición en general, a los actos de comercio y contratos mercantil•• en 

general, a la constitución y funcionamiento de la• sociedades mercantiles. incluyendo I• 

cooperativa y a loa titulo• y operaciones de cr•dito y de -guros. Sin embargo, dentro del 

ambito rural, la legislación sobre cr•dito y aseguranza es especifica e independiente • 
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3.4. Ley General de Crédito Rural (O.O. 5 de abril de 1978). 

Esi. Ley determina el funcionamiento del sistema oficial de crédito rural y •• .. blece que 

las Entidades del Sector Público que operen en el sector rural, y realicen operaciones d• 

financiamiento directo a tos productor••· deber41n coordinar sus actividades crediticia• con 

el •i•tema oficial de cr6dito rural. 

Si bien estos preceptos pr•v-n una congruencia del cr6dito rural con las politica• 

nacional•• agropecuarias. la aituación económica, dada principalmente por el marco legal 

del establecimiento de precios, hace que la producción de leche aea una de las actividad•• 

agropecuarias que meno• pueda garantizar loa crédito•. Por lo tanto, no exiate una 

cobertura creditiva adecuada a la producción de lacha. 

Como elemanto a-ncial de esta Ley encontramos preferencia de otorgamiento de cr•dito a 

loa productores conatituidoa en aociedadea de producción rural colectiva y, en -gund• 

instancia, a lo• sujetos de cr•dito que no hayan adoptmdo el régimen d• exploa.ción 

colectiva. Ya que la mayorla de loa productor•• de leche no •• encuentran organizados de 

eatai manera, encuentran restringidas sus posibilidad•• de cr6dito, lo cual fomenta aún m41• 

a la descapitalización de esa. actividad económica. 

3.5. Ley del Seguro Agricola Integral y G~nadero (O.O. 30 de dic. de 1978). 

El seguro aal creado recogió todas la• experiencia• que, desde 1928, con la primera Ley 

agrfcola, - hablan tenido en cuanto a ra creación d• reservas para cubrir las contingencia• 

agropecuarias: absorbió las mutualidades existentes y creó la A-guradora Nacional 

Agrlcola y Ganadera, S.A.: hoy Agroa .. mex. 

El ganado, como los vegetales, se •-aura por cabeza cuando - trata de especies, cultivo• 

y razas autorizadas por la S.A.R.H. ahora S.A.G.A.R. De la misma manera que el cr6dito, el 



aseguramiento ganadero es recibido preferentemente por las agrupaciones de producción 

cooper•tiv•; sin emb•rgo. hay ganaderos individuales que si h•cen uso de este derecho. 

Con estos elementos. el Gobierno Feder•I puede establecer has.. cierto gr•do, la 

cuantificación de las producciones en determinados grupos, asi como encauz•r a los 

productores dentro de sus politic•• nacionales de producción agropecuaria. 

4. NIVEL LEGISLATIVO - ORGANIZACIÓN 

Despu•• del an•li•i• de la materia económica re•ulta obvi• la importancia que tiene la 

organización de los productor••· 

Este renglón tan importante para nuestra nación tiene su inicio fundamental en la 

constitución •I marcar la extensión de la paquena propiedad y establecer su régimen legal. 

En rigor, los mismos principios deben regir para los ejidos. las comunidades y pequen•• 

propiad•d••; asi. pensando en que estas últim•• deben goz•r de cabal protección jurfdic• 

- publicó la Ley F•d•r•I da Reforma Agrari•. 

Esta Ley derogó el Código Agrario de 1••2 que habi• recogido la reforma del 10 de m•rzo 

de 1937 en materia da inat.ctabilidad gan•der• y otros. En I• primar• etapa da I• raform• 

Agr•rl•, l•s leyes tendieron • repartir I• tierr•, •d•m•• se instituyeron ob'os mecanismos da 

ayuda al campesino. 

La Ley de Reforma Agrari• h•c• hincapié en que el ejido •• I• entidad juridica suficiente 

par• b'atar todos sus asuntos económicos. politices y sociales. An .. riormente no habl• 

sido ••f. ya que, por ejemplo al amparo de la Ley de crédito, se duplican su administración 

y sus gastos. 

A panir de la promulgación de la L•Y Federal de Reforma Agraria, el ejido •• la c•lula 

consider•d• como empre- social necesaria para llevar a cabo dich• reform•, medi•nte la 



acciOn inhtgral sobre el campo; es decir, para que, junto con la distribución de la tierra, se 

acomp•fte el crédito y la asistencia técnic•. 

De esta manera era posible ampliar los horizontes del ejido para la integración de empresas 

ejidales en forma horizontml y vertical. Los medios para la intear•ción y reagrupación de I• 

pequena propiedad agrícola se fijan en la Ley Reglamentaria del p.ilrrafo tercero del articulo 

27 Constitucional que fija la superficie minima legal. En relación a los productores 

ejidatmrto• la cuestión principal r•c- en la inafectabilidad ganadera. 

4.1.1. Reglamento de inafectabilid•d Agrícola Ganadera (O.O. 9 de octubre de 1 M8). 

Este reglamento especifica que las tierras se consideran como susceptibles de cultivo (y 

por lo tanto susceptible• de ser afectadas) cuando ofrezcan condiciones apropiadas para 

hacer cosmable su explotación agrlcola. La• tierras de monm ó agostadero que •• 

encuentren en e- caso ser•n equivalente• a las de mmporal. esto significa que al incluir 

en una explotación ganadera el cultivo de plantas forrajeras, inmedi•tamente - reduce la 

••tensión de la propiedad ganadera. Lo• Wrminos "'susceptibles .. de cultivo y "costeable" 

hacen que permanentemente ••i•tm una amenaza sobre las tierras ganaderas. 

Por otra parte, se i.sa severamente cualquier esplritu de progreso y aplicación de 

tecnotog•s modernas, ya que este Reglamento esUiblece como inafectmbiltdad permanen• 

la extensión de tierra suficiente para mantener ha•tai 500 cabezas de g•nado mayor y solo 

por 215 anos cuando es mayor I• capacidad de I• tierra. 

En la concesión de inafectabilidad gan•der• la eamnsión inafectable no podrA ••ceder, en 

ningún caso, de 300 hecdlreas en la• tierras m•• feraces. lo cual dependiendo del indice de 

agostadero, puede no estar acorde con la explotación mlnima económicamente rentaible. 



Lai explot.ción lech•r• presenta I• característica de requerir nutrimento• de alta calidad, 

por lo que requiere de forraje• que nece•ariam•nte son cultivados. 

Esta •ituación, Junto con la de la .. nenci• de la tierra, h• permitido que la mayoria de I•• 

eaplotaciones lecheras no •• hayan in .. grado y dependan de la comercialización de 

forrajes de costo• bastante• elevados. 

•.1.2. Reglamento de lo• articulo• 118 trace. 111y119 del Código Agrario (D.O. 31 de dic. de 

195'1. 

E•te reglamento, al igual que el ant.rior, obliga • I•• per•onaa que obtengan un decreto 

sobre concesión de inafectabilidad ganadera • entregar anualmente un t.nlo por ciento de 

las cria• del ganado, para -r distribuido entre los núcleo• ejidales. De•PLM!• se procede a 

est.blecer loa lineamiento• nece .. rlo• para el aprovechamiento de tale• animale•. 

E•to junto con otr•• obligaciones de los concesionario• podrl• conaid9r•r- como motivo 

para no buacar como alternativa de-able et obtener una inafectabilldad ganadera. 

•.1.3. Reglamento para la determinación de coeficientes de agostadero (D.O. 30 de agoato 

-1979). 

Con e•te reglamento ae pretende dar por terminada la indefinición en materia de tenencia 

de la tierra al establecer el procedimiento mediante el cual se fijen los coeficiente• de 

agostadero para las diferentes zonas del pais. 

Los resultado• se debllr•n publicar en el Diario Oficial, y d• ••• manar• dichos 

coeficientes constituir•n el fundamento s-ra que ta Secretarla de la Retonna Agraria -na1e 

los coeficientes prediales de agostadero en cada caso. 



4.2. Ley de Asociaciones Ganaderas (D.0. 12 de mayo de 193•>. 

Esta Ley fu6 posible únicamente ante facultades extraordinarias que el Congreso, en 

Decreto del 30 d9 dic. de 1935, concedió al entonces Presidente de la República, el General 

IUaro C•rdenas. 

El objeto de .... Ley es organizar a tos ganadero• del pais en asociaciones para propugnar 

para •I mejoramiento de la ganaderla nacional y para la protección de los intereses 

económicos de sus aeociado•. La organización y funcionamiento d9 ••ta• agrupmciones -

deaglo- en el Reglamento de la Ley, publicado en el Otario Oficial del 14 de octubre de 

1918. 

En dichm Ley y su reglamento respectivo - establece como una necesidad el 

establecimiento de agrupmciorMs de productores especializados. Sin embargo hasta la 

fech• son pocas las orgainiz.acionea de productores de leche, quedando ••toa congregado• 

dentro de a•ociaciones ganadera• locales, las cuales deben dividir sus esfuerzos entre lo• 

problemas de indole gener•I que pre-ntan todos sus agremiado•. 

Esta Ley menciona como una de sus finalidad•• pugnar por la Organización de Sociedades 

Cooperativas de Ganaderos para I• realización directa de tas actividades económica• 

intt.rentes a la induatri• pecuaria¡ no oba .. nte esto •• contrapon• directamente con lo 

establecido en I• siguiente Ley. 

•.3. Ley de Sociedades Cooperativas (O.o. 115 de febrero de 1938). 

Esta Ley en •u R•glanMnto del 2 de agosto de 1938 tiende a considerar a las Sociedades 

Cooperativas como formadas por trabajadores y con base fundamental sobre bienes de 



capital. aunque. por otr• pana. mencionan que las sociedades locales de crédito ejidal 

gozaráin de las prorrog•tivas y beneficios que conceda esta ley. 

El articulo 12 prohibe que estas sociedades cooperativas pert.nezc•n a Asociaciones de 

Productores, cuando que el an. 29 fracc. IX del Reglamento de la Ley de Productores 

Agricol•• facult.- a I•• Asociaciones a promover la organización de sociedades 

cooperativas; igual disposición encontr•mos en el art. 2. fracc. IX de la Ley de 

Asociaciones Ganaderas. Especiflcamente, la materia de la Ley Federal de Reforma Agraria 

permite a loa ejidatarioa la constitución de cooperativas de producción y de consumo. 

Estas obMrvacionea confirman la necesidad de r-•tl'ucturar la• normas que rigen la 

organización de los productores agropecuarios. sobre todo teniendo en cuenta que •• 

requiere de una organización legal m•• llgil para sus inl9reMs y funcionamiento con 

eficiencia. 

•·•· Ley Federal del Trabajo {O.O. 2 de dic. de 1M9>. 

Esta Ley tiene una importancia dentro de la producción agropecuaria dado que establece la 

clasificación de los trabajador•• y los derecho• que pueden usufructuar. 

Define los trabajos propios y habituales de la agricultura. ganaderi• y forestales y regula 

loa contratos de tralMijo. 

Seftala tamb .. n que loa trabajador•• que tenpn una permanencia continua de tres me-• ó 

mlla son considerados como de planta. por lo culll el patrón ae ve obligado a auministl'arle 

habitación. asistencia m•dlca y Mguridad social. 

Son múltiples laa ocasione• en las que no .. cumplen loa preceptos establecidos por la 

Ley para loa trabaljadorea agropecuario•. debido a las condiciones económicas tan 
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limitad•• de la producción de leche. y al desconocimiento por parte de los trab•jadores de 

sus derechos labor•I••· 

Por otra parte. los trabajador••· especialmente los ordei\adores. tienden a tener poca 

permanenci• en este empleo. dificultando asi una sistematización adecuada del usufructo 

de sus derechos. 

5. NIVEL LEGISLATIVO - MARCO INSTITUCIONAL. 

Se ha dicho que el Estado no tiene participación directa en la producción de alimentos; sin 

embargo. si tiene responsabilidad sustancial que ejecuta • trav•• de acciones inductivas 

de planeación y organización politica. El Estado es promotor. regulador y legislador e 

Interviene en tos procesos económicos d9 •cuerdo a las leyes. Por lo que se considera 

entonce• que el marco institucional es la organización de las Dependencia• Oflclate• y 

Gubernamentales para la ejecución de dichas acciones. que en et •r•a de producción 

agropecuaria quedan delimitadas por la Ley Org•nica de la Administración Pública FecHiral 

de 1975. 

5.1. Ley Ot'Sf*nlca de la Administración PúbUca Federal (29 de dic. de 197a). 

A la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público corresponde determinar loa criterios y 

montos globales de los estimulo• fiscales. considerando para ello a las dependencias 

respon-ble• de loa -ctore• coneapondientas. y cobrar los impuestos; por ello queda a 

su cargo la ejecución de la politica fiscal. 

A la Sec,.taria de Comercio le compe• establecer la politica de la dis•ibución y el 

consumo de tos productos agricolas. ganaderos y forestales. tomando en cuenta la opinión 

de ta S.A.R.H .• •hora S.A.G.A.R.;: establecer la politica de precios y vigilar su estricto 
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cumplimiento; por último, fomentar I•• exportaciones y determinar las restricciones de las 

1mportmciones. A su cargo queda la parte de comercio de la politica económica nacional. 

La acción Estaitail en el área de la producción queda delimitada en el art. 35, que establece 

la fusión de la antigua Secretaria de Agricultura y Ganaderla con la de Recursos 

Hidr•uncos (ahora S.A.G.A.R •• en •2 incisos, de lo• cual•• los primeros 10 se refieren a 

situaciones agrlcolas y pecuaria•. 

Muy importmnte es -nalar que tres incisos - refieren especificamente a la organización 

de productores, fomento de organizaciones mixtas y organizaición y encauzamiento del 

cr•dito agropecuario. de ••ta manera corresponde a la S.A.R.H., ahora S.A.G.A.R. la 

ejecución de la politlca de fomento. 

La educación agrlcola queda a cargo de la Secretaria de Educación Pública, con la 

cooperación de la secretaria de Agricultura y Recursos Hidr•ulicoa (ahora S.A.O.A.R. •• con 

lo cual - pretende capacitar a los produr:rores primarios en las escuelas t*cnicaa 

agropecuaria•. Sin embargo, hasta la fecha •• puede decir que falta m•• personal 

capacitado y respon-ble en la producción a.chera nacional. 

La materia sanitaria queda encomendada a la Secretarla de Salud y tiene su punto de 

reunión con la producción lechera en cuanto le corresponde "regular la higiene ve•f'inaria 

en lo que se relaciona con loa alimento• que pueden afectar a la -•ud humana". 

A la Secretaria de la Reforma Agraria corresponde el aplicar loa pt'9ceptos agrarios del art. 

27 Constitucional, A•I como las leyes agraria• y aua reglamentos; de esta manera; la 

cuestión fundamental de la tenencia de la tierra queda a cargo de dicha Secretarla. 



POf' otr• parte. I•• lnsUtuciones Federales conforme les dan atribuciones otras 

legi•l•cione• en I•• materias respectivas que. por motivo de la dispersión de dicha 

legislación hasta I• fecha. han propiciado I• falW de coordinación dlt las acciones entre la• 

diferente• Dependencias Gubernamentales que intervienen. 

A•i. la Secretmrla dtt Salud interfiere con la S.A.G.A.R. en elemento• ff sanidad animal y 

producción lechera en ••tablos; por su parte. el Reglamento ctel Control Sanitmrio de la 

leche no da un• definición preci- de ••• atribuciones que •• otorg•n a cada una .. 

La S.cretmria de Comercio. an•• de lndusuia y Comercio. ha establecido precio• •in la 

imptementaición adecuad81 de los grupos consultivo• que incluyan a la S.A.G.A. .... de una 

manera m•• repre-ntativa. 

La• acciones generales de la CONA.SUPO (compaftia Nacional de Sub•l••ncias Populares. 

S.A.) son dirigidas a lo• productores agricol•s; ad4tm•• funge como el conducto único 

ofic~al para la imp0f'taci6n de leche en polvo. I• cual .. destina a I• industria y a un 

programa de rehidr•uci6n de leche para la población de esca•os recursos de ta zona 

. inetropoHtana. El organismo e•pecifico para esta última acción e• ••Leche lndustrializaida 

CONA.SUPO. S.A. d4I c.v. (LICONSA). creada median• acto notarial del 25 de octubre de 

1972. en base al art. 3 fracción VIII del Decreto Presidencial que creó a CONASUPO como 

organismo público descentralizado. 

Sin embargo. aunque eai•W el sis•ma consultivo para la aplicación de las importaciones 

destinactais a la lndu•tria. ••te no tiene una lund•mentación Y• legalizada (Comisión 

Nacion•I de la Leche). 

so 



La acción de fomento encargada a la S.A.R.H. ahora s •• A.G.A.R. se ve frenada por que 

carece de apo~ legal para tomar acciones definitivas y contundentes con excepción de las 

correapondi•ntes a sanidad animal adem•a, carece de apoyos de acciones que ejecutan 

otras Dependencias como serla el crédito y de coordinación interna. 

Existen múltiple• direcciones que tienen que ver con los diferentes pasos de la producción 

de la leche, por ejemplo: Instituto Nacional de la Leche. ln•tituto Nacional de Inseminación 

Artificial y Reproducción Animal. Departamento de bovinos en la Dirección General de 

Ganaderia, Dirección General de aprovechamientos Forr-.jero• y. la Dirección General De 

De-rrollo Agroindu•trial. 

NIVEL LEGISLATIVO ESTATAL 

Si bien a nivel federal no existe una ley de pnaderia a nivel estatal si hay varias 

legislaciones sobre el tema. Especificamente, en materia de producción de leche, existe en 

Jalisco la Ley sobre Producción, Tratamiento y Venta de la Leche y sus derivado•, 

promulgada el 19 de agosto de 1953 y que claramente se encuentra en oposición al 

Reglamento Federal del Control Sanitario de la Leche, en cuanto que considera la 

existencia de leche bronca y que I•• cuentas celulares difieren de las establecidas por el 

reglamento Federal. 

1.8 PROG-MA DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE LECHE. 

Actualmente la industria deshidratadora nacional no participa en el sistema leche, dado a 

que e•UI obligada a p.mgar precio• al productor que corren en el mercado, donde 

regionalmente actúa, agregando los costos de b'ansporte, procesamiento y envaudo, con 

lo que queda fuera de mercado su producto final al no poder competir con el precio de la 

leche importada que subas .. CONASUPO. 
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Es necea•rio considerar que por la geografia del pais y su clim•tologia, la deshidratación 

ea el proceso indicado para aprovech•r en forma integr•I. la leche que se produce 

estacionalmente para ser recicl•da en la industria derivadora. 

Loa paises desarrollados cuentan con plantas deahidratadoraa que bien eaüin integradas a 

las empre-• para la elaboración de sus propios productos. pero cuando se presentan 

contracciones en el mercado, actúan como instrumentos de regulación. 

El programa para incrementar la producción de teche. ante la• condicione• de apertura 

comercial, ta firma de un Tratado de Libre Comercio y las tendencias del mercado 

internacional. plantean la conveniencia y factibilidad de contar con un sector lechero que 

pueda satisfacer la demanda nacional de leche y derivados: y que genere fuentes de trabajo 

permanentes y arraigo de los productores en el campo. 

La mejor alternativa para aumentar la producción de leche en el pala, •• el desarrollo de la 

ganaderia en el trópico, ya que ofrece condiciones y caracteristicaa que favorecen la 

obtención de leche en comparación con loa sistemas intensivo• de producción del 

altiplano y norte de la república. 

En la región sur y Sures•. loa costos de producción son menores, como resultado del 

sistema de doble propósito. 

Los avances que - tienen permiten asegurar que en ••ta• •reas geogr•ncaa se ha venido 

desarrollando un programa de mejoramiento gen•t1co tendiente a hibrldar el ganado Cebú, 

con razas Holst9in, Suizo y Simmental principalmente. lo que ha posibilitado alargar los 

periodos de producción. disminuyendo asi la curva de es .. cionalidad marcada, que 

caracterizaba a la producción del trópico y que por su periodicidad ciclica, ha limitado el 

establecimiento de fa industria, por to que - requiere anicular infrae•tructura de acopio y 
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con-rvación para mejorar las condiciones de calidad de la leche y el establecimiento de I• 

industria deshidratadora para lograr el aprovechamiento integral de la Jeche. 

Otra Umitante que habrá que superar será la producción de ganado tipo F1 y la puesta en 

marcha de un programa de mejoramiento genético bien definido. con toros probados y con 

•U• persistencia 16cl9a, que permita incrementar et número de vacas en ordefta. 

Para fomentar la producción de vaquillas F1, se deberán e•tablecer estimulo• para su 

producción, apoyos financieros, un sobre precio sobre el valor de la producción de carne, 

capacitaición para su manejo, asi como I• participación de la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento Gen4Hjco y Reproducción Animal, en programa• de inseminación artificial, 

producción y distribución de -men. 

Los recursos disponibles en faa áreas tropicales, que repre-nta el 25% del territorio 

nacional y cuentan con mas de 4 millones de vientres en la ganaderia de doble propósito, 

permita esbtblecer et enorme potencial que puede desarrollar•• en esta ganaderia a panir 

del sistema neoceland6• y con la producción de ganado F1. 

Por ob'a pan., el desarrollo de esta ganaderia no ar.ctai la limitanl9 critica del ai•Nma 

especializado del altiplano y nort9 del pala. que es el uso consuetudinario del agua para fa 

producción de forrajea, aai como la utiliz.wción de áreas agricol•• para la producción de 

granos. de loa cuales taimbMtn dependemos del exterior. 

El programa de fomento a la producción de leche que incluye el crecimiento de la 

producción eapeciali~d• requeriril ampliar las zonas de siembra de alfalfa y de granos 

cuyas posibilidades aon altamente restringidas, lo t::u•I no aeri• I• m•jor alr.rnativ• para et 

desarrollo nacional. 
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Para apoyar el desattollo de la gan•deria del trópico y la semiespecializada. ser• necesario 

mejorar praderas y p•stizale•, y suplementar la dieta con sales mineral••; en el caso de la 

semiespecializada, intensificar el aprovechamiento de los esquilmos agricolas y el 

estaiblecimiento de pradera• para abaratar el costo de la alimentación, y en conaecuencia, 

el costo unitario de ta producción de leche. 

En materia de sanidad animal, adem•• de las campanas sanitaria• de tuberculosis y 

brucelosie, ser• nece .. rio forYlecer la• acciones para el combate a la garrapata, el 

dettiengue y la Par••itoai• gaatroint.etinal. 

Para lograr lo• propóaito• de desattollo lechero del trópico. es necesario incrementar los 

indicadores de productividad del sistema de doble propósito, lo cual se logra a través de 

accion.a de asiat.ncia t6cnica, capacitación y transferencia de tecnologia, apoyado• en 

módulos de demostración y del sistema de acreditamiento de Utcnicoa profeaionales 

eapeciaUzado• en producción lechera de doble propóaito. 

REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN 

La• inversiones necesarias y lo• tiempo• para llevar a cabo el programa de de-ttollo de la 

ganaderia lechera del trópico, se resumen de la siguiente manera: 

PRIMER AlilO DE OPERACIÓN 

• Mejoramiento de praderas en 1 millón de hectáreas, con un costo d• 745.5 millone• de 

pesos. 

• Producción de 10,000 vaquillas F1 bajo convenio, a un costo de 4.• mil peao• cada una, 

requiriendo una inveraión de 4S millone• de peaoa. 

• lnfr-•tructura de acopio y enfriamiento por 115 millones de peaoa. 
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• ln•umos par• I• suplementacion mineral y medicina preventiva. con una erog•ción total 

de 57.5 millones de pe•os. 

• Capacitación • 200.000 productor••, con un co•to de 23 millones de pe•o•. 

• Realizar ct1mp•ft•• ••nitarias. con un costo de NO millone• de pesos. 

• Di•tribución de 1,000 ••ment81e• par• mejor•miento gen•tico, • tr•v•• del Progr•ma 

Oan•do Mejor Lechero, con un valor de 5.5. mil•• de peso•, cad• uno, con un costo 

total de 5.5 millones de pesos . 

• se incorporar•n. millones de vientres ••• propu••t8, ••tim•ndose 918 litroslv•c81afto, 

con una producción anual de 3,•72 millon•• de litros y 1.3 millones de cria• para carne. 

SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN 

• Mejoramiento de praderas en 1 millón de hect.ar•••· con un costo de 745.5 millones de 

pesos. 

• ln-minación de 1 millón de vacas con -m•n de razas lecheras europeas, con un costo 

de 11 S millones de pesos. 

• Producción de 19,000 vaquilla• F1 bajo convenio, con un costo de 115 millones de 

pesos. 

• ln•umos para ta. supletnentación mineral y medicina preventiva, con un costo total de •• 

millones de pesos. 

• Capacitmción • 200,000 productores, con un co•to total de 23 millones de pe•o• 

• Distribución de 2,000 -mentaile• para mejoramiento gen•tico, a trav•• del Programa 

Ganado Mejor Lechero, con un valor de 5.5. miles de pe•o•, cada uno, con un costo 

total de 11 millones de pesos. 
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Se continúa produciendo con 4 millones de vientres y se estima un rendimiento de 1, 102 

litl"ostv•cal•fto, con una producción anual de'·'ºª millones de litros y 1.3 millones de crl•• 

p•ra carne. 

Resumen de requerimientos: 1,078.5 millones de pesos. 

TERCER AÑO DE OPERACIÓN 

• Mejoramiento de praderas en 1 millón de hecdre•s. con un costo de 7•7.5 millones de 

pesos. 

• ln-min•ción de 1'1510,000 vacas con semen de razas lecheras europeas. con una 

erogación de 172.5 millones de pesos. 

• Producción de 200,000 v•quillas F1 bajo convenio, requiriendo una inversión de 92 

millones de pesos. 

• Insumos para suplernen .. clón mineral y medicina preventiva, con un monto de 23 

millones de pesos. 

• Capacitación de 200,000 productores con un monto de 23 millones de pesos. 

• Distribución de 3,000 -men .. les para mejoramiento genético, a través del Programa 

Ganado Mejor Lechero, con un valor de 5.5. miles de pesos cada uno, con un costo total 

de 1a.5 millones de pesos. 

• Se produce con •.01 millones de vientres y se estima un rendimiento de 

1,332/litros/vaca/afto, con un• producción de 5,353 millones de litros y 2.2 millones de 

crlas para carne. 

Resumen de requerimientos: 1,225.1 millones de pesos. 
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a) DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SISTEMA LECHERO EN MÉXICO 

Lils activid•de• pecu•rias tienen una importancia relevante en el Sector Primario de la 

economia nacional, por su parte. I• ganaderia productora de leche es muy significativa en 

la producción precaria bruta, no obst.-nte de la disminución que ha regisb'ado durante los 

últimosaftos. 

El enfoque de .. Sistema .. en an•lisls de la actividad lechera, permite captar la problem•tlca 

en cada una de sus fases. para este efecto, se consideraron cuatro fases: 

A) Producción Primaria 

B) Comercialización y Destino de la Producción 

C) Estructura Industrial 

D) Distribución y Consumo 

A) En la fase de producción, se identifican dos formas de explot.-ción del ganado 

lechero: la especializada (estabulada) y la no especializada (de doble propósito y de 

libre pastoreo) 

El ganado sujeto a estabul•clón (12.7 %) es el que arroja los mayores volUmenes de 

producción (57.9 %) y rendimiento por animal. ya que generalmente esd. constituido 

por genotipos especializados en la producción de leche. actem•• de que cuenu con 

asistencia t6cnica veterinaria y su alimentación está basamenUda en concentrados 

y forrajea de corte. 

El gairM1do no especializado (87.3 %). lo conforman tanto el de doble propósito (cuya 

finalidad zootécnica es la producción de carne} como el de libre pastoreo. ambo• 

por lo general generan una producción estacional coincidente con la •poca de 
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lluvia• y la disponibilid•d de pastizales, d•do que en estos tienen b•sada su 

alimentación. 

Las raz•s que predominan, son crioll••, cebuin•s o en algunos casos cruzas de 

estos con especi•lizados (holstein principalmente), fenómeno que se presen1-

directamente en I• baj• productivid•d por anim•I y en los bajos volúmenes de leche 

que aportan (•2.1 % del to1-IJ. 

Dich•• explotaciones, tienen •-ntamiento tanto en ejidos y comunid•d•s (2•.1 %), 

como en propied•d priv•d• (75.9 %), c•be seit•l•r que en l•s dos form•s de tenenci• 

d• I• tierr•, predomin• el g•n•dero no organizado. 

B) La comercialización y destino de I• materia prim• "leche bronca" se reafiz• 

principalmente por •U•ntes privados, tales como: el recolector inr.rmedi•rio (quien 

la capU p•ra destin•rta al consumo directo o la planta industri•I), el productor 

recolector (cuando I• empre- tr•n•form•dora I• adquiere • puerta del es .. blo o a 

pi-' de carreter• para I• el•boración d• l•cticinios) o por productores integr•dos 

(•unque no ea el que predomin• en el mecanismo m•• deseable, y• que evit.- el 

intermedi•rismo •I existir particip•ción o integración del producto prim•rio • los 

procesos industri•le•). 

C•be _,.. .. r qu. como con-cuencia de la estructur• productiva, los c•n•le• de 

comercialización, los h•bitos de alimentación y I• potitic• de precios, exist. un gran 

nuJo de feche bronca (•S.1 º.4 del total) que H de•tin• •I autoconsumo, y• ••• para 

ingestión como Ull, o en forma de derivados 1•cteoa de producción casera. 

El 5'.9 % restant9, •• c•nauza a precios indu•triales guardando las siguientes 

proporciones: 

• Pasteurización 23.8 % del total. 
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• Industrialización de la leche (condensada, evaporada y en polvo) 11.32 % del 

total. 

• Derivados lilcteos (queso, crema, mantequilla) 19.8 % del total. 

Considerando que la producción nacional •• insuficiente para abastecer tanto a la 

demanda Intermedia como el consumo final, la panicipación de las impon.clones 

ha sido cada vez m•• significativa, de tal manera que el sector estaUI a trav•• de 

CONASUPO - ha dado a la tarea de efectuar impon.ciones masivas de leche en 

polvo para satisfacer la demanda de leche, destinando un M % a reconstitución que 

rehidrata ~ para comercializarla a los estratos menos favorecidos de la 

población y el 4• % restante, se canalizó a la industria privada como materia prima. 

C) En la fa- de estructura industrial, - detecta predominio de productores privados 

que según datos del Instituto Nacional de la Leche (l.N.L.), en la rama de la 

pasteurización existian en la d•cada pasada 131 planU• con capital nacional 

fundamentalmente; en cuanto a la teche indusb'ializada se refiere. asi como 15 

plan .. • en las que se absorbe gran participación de la empresa b'ansnaclonal ya 

que la Compaftia Nestlé, es la única elaboradora de leche conden-da y Carnation 

de teche evaporada. Finalmente en derivados ••cteos - registraron 3•1 plantas 

donde hay Unto empresa nacional como transnacional, adem•• de numerosos 

pequenos es .. blecimientos que producen queso, crema, mantequilla y ob'os. 

Como •• .. naló ant.riormenta, la participación del E•Udo en la actividad lechera 

esdi encaminada a rehidratar leche y a proce .. r algunos ob'os ••et.os para 

destinarlo a precios menores a la población de escasos recursos. 

Los productos que - obtienen del proce .. miento industrial de la leche son: leche 

pasteurizada, condenaada, evaporada, en polvo; en cuanto a derivados ••cteos son: 

queso, crema, mantequilla y otros. 
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D) En Jo que a distribución y consumo respecta, tenemos que además de I• 

producción nacion•I. se registran impon.ciones de casi todos los productos que 

vienen • formar P•r18 de I• disponibilidad, el mec•nismo que r .. mple• p•r• I• 

comercialización de dich• disponibilid•d. es • tr•vés de establecimientos privados 

y públicos: en el primer c•ao • tr•vé• de tiendas de •uto-rvicio, pequefto comercio 

(tiendas. mercado• y tianguis> y I• venta • domicilib en algunos casos: el sector 

estat.-1 cornercializa los Pf"oductos a través de sus propios establecimientos 

(tiendas, con•supo. lssste. etc.>. 

U eatructur• del consumo de leche y producto• l•cteos no es la deseada, ya que los 

consumos perc•pita son bajos si los comparamos con los requerimientos nutricionales de 

I• población. Otro t.nómeno que - detectó es I• concentración del consumo en los 

estratos de mayor•• ingresos. 

b) PRODUCTO PRINCIPAL Y SUBPRODUCTOS 

La leche, como producto principal del sistema leche, se define como I• secreción n•tural 

obtenida de mamlteros hembras destinada para consumo público. Es una mezcla compleja 

de sustancias alimenticias e inorganic•• que consisten en: 

• Agu• 

• carbohidrato• 

• SaleaMiner•fe• 

• Gr•-• 
• Bacterias 

• Enzimas 

• Vitaminas 
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Para que pueda ser destinada al consumo público, la leche de cualquier especie animal 

deber• provenir de animales sanos y bien alimentados; adem••. tendrá que ser el producto 

integral de la ordena obtenida 1 l!I dias antes y 5 dias después del parto y debe cumplir con 

las siguientes caracteriaticaa: 

• Ser pura, exenta de materias antisépticas. conservadoras y neutralizantea 

• Ser de olor. color y sabor normales 

• No coagular por ebullición 

• No contener sangre ni pus 

• No contener sustancia• extrallaa a su composición natural 

• No contener sustancia• radiactivas. o en su caso. no sobrepa .. r los limites establecidos 

por la SSA. 

• No contener agentes patógenos 

En cuanto a •u• caracteristicas fisicas, quimicas y microbiológicas: 

• Tener una densidad a 11!1° c no menor de 1.0290 

• Contener como minimo 32 g/I de ar•- propia de la leche 

• Grado de refracción a 20 ° c 

• Acic:t.z no menor de 1.4 ni mayor de 1.7 g/I 

• Contener no menos de 83 ni m.tis de •• gramos de sólidos grasos por litro 

• Cloruros en cantidad no menor de o.as ni mayor de 1.25 g/I 

• No dar reacción positiva a prueba• de aacarocina 

• No dar reacción positiva a pruebas de alcohol 

Dadas las caracteristicaa mencionadas de I• leche, para destinar- al consumo humano. 

••ta preferentemente debe .. r sometida a proce-mientos de con .. rvación para evitar la 
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proliferación de bacterias a niveles riesgosos al consumidor. o bien tratarse 

adecuadamente para consumir et l•cteo en alguna forma no liquida como son los 

productos derivados de ella. de esta manera la leche como producto principal se consume 

como: 

• Leche bronca 

• Leche pasteurizada (en sus diferentes ca18gorias) 

• Leche industrializada (evaporada o en polvo) 

• Derivados l•cteos (quesos. cremas y mantequillas) 

Caracteri•licas de Producto• Agroindustriales: 

A) Leche Pasteurizada. 

Adem•• de reunir las especificaciones antes mencionadas para la leche en general, en 

la leche pasteurizada. antes de ser bactocentr'ifugada y pasteurizada, la media 

logarib11ica de las Ultimas seis cuentas no debe exceder de 2.000.000 de colonias por 

mi. en placas de agar y no conl9ner m•• de 2,000,000 de leucocitos por mi. en cuenta 

direct.-; despu•s de -r pasteurizada, no debe dar lugar a m•• de 30,000 colonias/mi. 

B) Leche Pasteurizada Preferente. 

Se distingue de la anterior porque. an•s de ser pasteurizada, la media logaritrnica no 

debe exceder de 300,000 colonias/mi. ni de leucocitos; y. después de ser pas•urizada, 

esta cifra no debe ••ceder de 30,000 colonias/mi. ni de leucocitos. 

C) Leche Pas•urizada Preferente Extra. 

Es la teche que tiene m•• estricto su control sanitario, ya qua an•• de ser 

pasteurizada, el numero de colonia• y leucocitos debe ser inferior a 50,000 y despu•• 

del proceso de pasteuriación, ••te no debe dar lugar a m•• de 15,000 en cuent.

directa, adem•• el minimo de contenido graso de ea .. leche es de 35 g. por litro. 
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0) Leche Ultrapasteurizada. 

Las constantes fisicoquimicas para esta teche son I•• mismas que p.er• la p•steurizada 

preferente. excepto el contenido graso, que ser• como minimo de 28 gr. por lib'o; asi 

mismo, tendrá un• caducidad de 90 dias a p•nir de la fecha de envase. 

E) Leche s~mictescrem•da. 

Es.. lech9 debe -r proce-da en plan .. • de leche pasteurizad• preferente o 

pasteurizada preferente extra, su contenido graso debe ser como minimo 1e gr. por 

lilro y como m••imo 18 gr. por lilro, además obligatoriamente se adiciona con vitamina 

"A"" y con vitamin• "D". 

Leche lnduslrfalizada: 

A) Leche Ev•por•da 

La norma oficial de calidad para l•che ev•porada fDGNF-Sl-197) la define como el 

alimento obtenido por la evaporación de una P•rte del contenido acuoso de I• leche de 

vac• o por I• rehldr•tación de la leche en polvo hasta una concenlración •decuad• y 

que •dem•• es sometida • un proceso térmico para lograr su conservación. 

La clasificación de este tipo de leche v• de acuerdo a las car•cteristlc•• de I• leche de 

la que proc•d•, siendo: 

Tipo 1 procedente d9 leche enter• 

Tipo 11 procedente de leche descremad• 

Tipo 111 proceden• de leche .. mldescremada 

Tipo IV procedente de teche enriquecida con crem• 
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B) Leche en Polvo. 

La norma oficial p•ra la leche en polvo (OGN-F-2•-1971) I• define como el producto 

obtenido por la de•hidr•tación de la leche pasteurizada de vaca, ya sea enter•, 

descremad• o parci•lmente descremad•; estos tipos de leche es~n comprendidos en 

dos grupos: 

Para alimentación humana directa 

H Para materia prima de la industria alimentaria 

La• caracteristicaa bioquimicaa y microbiológicas para la leche tipo 1 son: para leche 

entera 50,000 colonia• por gramo, para la leche descremada 150,000, para la leche tipo 

U son: de 100,000 colonia• por gramo para la ent.ra y 500,000 para la de•cremada. 

Los microorganismos no pueden reproducir•• en ausencia del agua, por ello I• 

elimin•ción de ••ta, hace que la leche en polvo .. conMrve mucho más tiempo sin 

alterar sus caracteristica•. 

Derivados L.Acteoa. 

A) Queso 

Producto fermentado o no, fresco o afinado, obtenido por la coagulación de la leche en 

crema, de leche descremada, de leche en polvo descremada y normalizada con gra

bulirica de leche evaporada, de leche concentrada o bien de la mezcl• de do• o más 

materia• primas de las ant9riores .. guida del desuerado. 



Los quesos son un• forma de conservación de los dos componentes insolubles de la 

leche: la ca-lna y la materia grasa. 

Tipos de queso: 

• Quesos frescos: consisten fundamentalmente en la cuajada que •• ha 

homogeneizado a atl.8 presión, su contenido acuoso varia en proporción inversa a 

su contenido de gr•-· son muy ricos en calcio, e>re .. nte en el suero que aún 

con .. rvan; generalmente se consumen unos pocos dla• de•pu6s de su fabricación. 

PrincipalnMnte .. fabrican con leche pa•t8urizada con una adición muy pequefta de 

cuajo y la coagulación se realiza d••PIM• de • a 2• hrs. a una temperatura de 220 c. 

• Quesos blancos: La mayorla de estos quesos. por ejemplo el camambert. tiene su 

origen en Francia. su composición es apro•imadamente de un 50 °lá acuoso y de 

un 'ª % de gr•-. una vez que han alcanzado la maduración, •• les forman uno• 

trozos rojos. 

• Quesos -miduros: las variedades m4l• conocida• son el edan, •I gouda, estos 

quesos se obtienen de la leche pasteurizada; adam•• como no .. ha permitido que 

- produzca la acediflcaclón de la cuejada, el contenido de calcio que po-n es 

m•salto. 

• Quesos de crema: Es un queso blando hecho d• crema tratada con cuajo o de 

crema agria o de una mezcla de leche y crema. La variedad de crema simple 

contiene un 50 ºlo de agua y un 3a 0¡. de grasa. el queso doble crema po- el 25 % 

de agua y el 72 ºlo de gra-. 
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• Mantequilla: Es un producto derivado de la leche en el cual el componente graso es 

el más impon.nte. se obtiene de la crema y se conocen gener•lmente dos tipos: 

crema de mantequilla) dulce fnata) y Cl'ema d• mantequilla fnata madul'ada). 

Puede almacena .. _ fácilmente a una tempel'atura b•j•. •• decir 20º e o menos. y 

con-rv•r- durante mucho tiempo fmás d• • me•••) sin Pl'•-ntar ningún cambio 

imporUlnte que pl'oduzc• enranciamlento o afecte de alguna u otra manera el ••bor. 

e) CA-CTERISTICAS DEL SECTOR LECHERO 

El -ctor lechero nacional •• una cadena pl'oductiv• compuesta por un sector pl'imario 

productol' de leche frwsca. una industria proce-dora de leche fluid•. una industrial 

procesadora d• lácteos y el programa social de ~-

Adicionalmente eaiste un -ctor informal que com.rcializa en forma direcUi el 50 º.4 de la 

leche fresca para su ven.. como leche bronca y para la elaboración de productos 

•rte-nales. 

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE 
lMILES DE LITROS> 

PERIODO 1998 1957 1981!1 1989 1990 1991 199'2 1993 

PROOUCCION 717,965 6'373.406 e·200.9BO 8"159.171 5'5157.309 8"141,5415 8717,115 8"974,2ES 

Fuente S.A.R.H. ·. 
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PRODUCCION NACIONAL DE LECHE 
MILES DE LITROS 
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• De I• producción nacional de leche fresca. el 50 °/a se destine para consumo directo 

(leche bronca). 20 % para industria pasteuriz.adora y 30 % para la industria de derivados 

Un factor crucial en la producción lechera es la •••cionalidad de la producción que 

afecta a la comercialización de productores e industriales. El fenómeno de 

••t.mcionalidad se manifiesta sobre todo a nivel regional, y no existen estrategias bien 

definidas para atacar est.m situación. 

La productividad del sector primario lechero debe evaluar- de acuerdo con los 

sistemas de explo .. ción existentes en el pais. Existen tres grandes segmentos d• 

acuerdo con sus niv•le• de tacnologia, productividad y tamano. Estos -amentos son 

el especializado, el semiespecializ.ado (que se divide en semiestabulado y pastoreo 

familiar) y ganaderia tropical (d• doble propósito). se pre-ntan en-guida las 

principales caracteri•ticas de ceda -amento: 
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Sistema 
oroductivo 

Espec:1ahzado 
mane¡o estabulado 

Espec~hzadO maneto 
&111mltt'atabul9do 

Tropical 21 
doblftprQPóSno 

Eatadoa del Nof1e 
y Centro 

Estado& del 
Centro y Nof1e 

En todo el pmis 
prine1palment• 
enzonwa 
troptea'9S 

Razas y 
oroduct1v1dad 

• Ho1ste1n (96'lb) 
• 265 vacas por hato 
• 4 a e mil 11tras por 

\llenlr• al ano 1 I 

• Holste1n y cruzas 
• 25 vacas por hato 
• 2 B mil litro-. por 

Vientre al ano 1 J 

Tecnotogla y 
sanidad 

Acceso al crédito y 
comerc1a\izac16n 

• Ordena mecan1ca • Acce.o al crech10 
Equipo de • Alto graoo de 
enfnam1en10 integración 

• Bu•n control • Buenos cana ... de 
san!Ulno comerc•alizac1ón 

• Capacrtact6n 
Alta tecn1flcac1ón 
T ecnolog1a media • Acceso 11m1tado al 

• No cuenta con cre<:lrto 
equipo de • C;analea 
enfriamiento comerc1al1Zac1ón 
Con1rol sanitario ineficiente 
def•ctente 
Capacidad 
deficiente 

• 5 vacas por hato • Ordel'ia manual 
• 3CJJ a 700 litros por • Sin equipo 

vientre al 111'10 1 I enfriamiento 

• Genado lactante 
CeblJ•SUIZO 

• Sin eonlro\ 
ean1tar10 

• Sin c.oac1tac16n 
B•?OS niveles de 
mane¡o 

01spers1ón de la 
producción 

Acceso limitado al 
crédito 

• 40 vaca$ por hato • Eseasos reeurs.oa • Canales de 
• seo l1tros por 

\llentre 111 al'lo 1 / 
sanrtanos. 
1eenoiog1co y de 
capacltactón 

• Falta de equipo de 
ordel\a. acopta y 
enfriamiento 

comerc1atizac16n 
ineficientes 

• Du~persión de \11 
producc10n 

Fuente; S.A.G.A.R.. 11 lkJl:we la ba .. d9 u• dlaa d9 ordefta por ano caktndarlo. 
21 El objltt.lvo de e.toa productor .. •• a. carne, 1• '8ch9 •• un •ubpfoducto por 1o que el t.,.,.fto del ti.to eat• •n 
runc'6n da la producc¡o,. d9 carne. 

DEMANDA NACIONAL DE LECHE 

Durante el periodo 1989-1993 se observó un comportamiento err•ttco del consumo nacional 

de leche, tal y como - muestra en el slguien• cuadro: 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE 
MILES DE LITROS 

PRODUCCION 
NACIONAL 
DE LECHE 

IMPORTACS. VENTAS DE 
CONASUPO 

CONSUMO 
NACIONAL 
APAREN T. 

AÑO 

1H8 7"172,955 
19a7 6"373,,011 
1H8 a·200,980 
1H9 ··159,171 
1990 9"857,309 
1991 6'141,Mll 
1992 &º717,115 
1993 a·97,,za9 

FUENTE: S.A.R.H. 

ªºººººº 
7000000 

•000000 

ªºªºººº 
LITROS 4000000 

3000000 

2000000 

1000000 

, ... 

LECHE 
FLUIDA 

37 501 
31,571 
51,910 
57,805 

1º514 734 
1 "781 317 
1"513,193 
2"371,588 
2",H,203 
2º3:M,014 
1"9M,135 
2"672,900 

8"&87,1109 
8"134,723 
7"71',173 
8º530,759 
8"113,012 
a·ao8, o3o 
8"753,159 
9·ao•,576 

CONSUMO NACIONAL APARENTE 
(MILES DE LITROS) 

1ea7 , ... , ... 1••0 , .. , 
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PARTICIPACIÓN DE 
LAS IMPORTACIONES .... 

21.12 
27.U 
2•.60 
38.SO 
".79 
38.02 
29.89 
35.65 

1••2 1H:S 

17 ... 
21.89 
19.•2 
27.80 
30.79 
27 ... 
22.75 
2a.01 

10000000 

•000000 

ªºººººº 
7000000 

•000000 

ªºººººº 4000000 

3000000 

2000000 
1000000 
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL DE LECHE 1993 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

CONSUMO 

CONCEPTO DE LECHE FRESCA DE LECHE 

IMPORTADA 

LECHE FLUIDA se.o 
LECHE BRONCA •a.o 
LECHE PASTEURIZADA 20.0 

DERIVADOS LACTEOS za.o •5.0 

LECHE VIDA •.o a.o 
DERIVADOS LACTEOS 20.0 9.0 

LECHE DESHIDRATADA 2.0 

PROG.SOCIAL LICONSA '·º 511.0 

TOTAL 100.0 100.0 

FUENTE: CONASUPO 

TOTAL 

52.• 

3•.7 

15.9 

31.• 

12.• 

17.3 

1.5 

15 .• 

100.0 

El consumo n•cional aparente •• compone del consumo de leche fluida CP••teurizada y 

bronca), que participan con un 52.• % MI consumo total; el consumo de la industria de 

derivado• ••et.os Cleches ullrapaateurlzadaa de doble concentración. condensada, 

evaporada, quesos. yoghurt, etc.) con una participación del 31.8 % y el consumo del 

Programa Social de LICONSA, con un 15.a % . 

. OISTilllBUCDN DEL CONSUMO NACtoNAL DE LE¡>C<!H"'E'-1!!H~>-----~ 
PARTICIPACKJN PORCENTUAL ---CONSUMO LECHE 
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d) PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA LECHE 

EN MEXICO: NECESIDADES DE UN PROGRAMA DE 

FOMENTO LECHERO 

Desde hace ya varios afto•. la producción nacional de leche es insuficiente P•ra surtir la 

demanda nacional. Si bien el consumo perca.pita no es comparable con el de paises mas 

avanzados, los h*bitoa de consumo sitúan a la leche como uno de loa productos b•slcos 

para la alimentación infantil, especialmente en la• •reas urbanas y, ad•m•• el crecimiento 

poblacional ha incrementado la demanda de leche sensiblemente. Actualmente, Mé•ico es 

el importador m•• importante de leche en polvo del mundo. 

El -ctOf' lechero nacional se ha visto cada vez en menores condiciones de expander su 

producción en razón de la baja rentabilidad promedio de tas explotaiciones, esto debido a la 

politica de control de precios y de subsidio al consumo. U situ•ci6n por I• que h• 

atr•ve-do el sector lechero en los últimos S •ftos pl•nte• un• serie de intenog•nte• sobre 

su destino y proceso de <19-rrollo: 

. • ¿Ea convenienta par• el p•i• conur con un -ctor lechero que pu•d• suministr•r I• 

d•m•nda n•cion•1 de leche y derivados? 

• ¿Cu.tll debe -r la estrategi• dfl: abasto nacional de leche y derivados? 

• ¿Qu6 se puede esperar del sector lechero nacional? ¿Es eficiente? ¿Puede cumplir 

adecu.damente con el obj9ttvo cs. •basto? 

• ¿A qu• costo se puede logr•r el objetivo de •basto? 

• ¿Q~ condicione• n•cesaria• - plantean pa .. cumplir con ••te propósito? 

• ¿Qu6 puede hacer el EsWdo •I respecto? 
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Para dar respuesta a lo anterior es conveniente considerar lo siguiente: 

• La baja rentabilidad esta causando una reducción significativa de los hatos lecheros. 

quiebr• de pausterizadoras y problema• de supervivencia de productor•• de derivados 

IActeos. 

• •i bien pudieran recuperar•• los inventarios de ganado y la producción, el costo de 

hacerlo se torna mayor a medida que pasa el tiempo. 

• La estrategia de •-aurar el abasto por via de importaciones exacerb.m el problema en el 

sector productivo ya que se facilita la importación y el consumo de leche en polvo 

importado gracias a los subsidios a la leche en polvo tanto en M•xico como, 

especialmente, en los paises exportadores. 

• De continuar las adquisiciones de M6xico al ribno que llevan, es muy probable que el 

precio de la leche en polvo tienda a subir significativamente y que los paises con 

••cedente• no tengan la capacidad de suministrar al pais como lo han hecho en el 

p.msado. 

• Como consecuencia, el costo en termino• de divi-• y de recursos asignados al 

subsidio del consumo de las poblaciones urbanas en particular, es enorme y creciente. 

• Para reducir el riesgo y el costo implicitos en es• situación, puede planmar- un 

esquema que permita al pala retomar la ru .. hacia la autosuficiencia eficiente de leche a 

trav•• de una combinación de concertaciones y compromisos con el -ctor productivo 

lechero en termino• de la aplicación de una politica de precios menos distorsionante y 

de la instrumen .. ción de un programa de transición y fomento que pretenda alcanzar 

con eficiencia estas me••· 

Este esquema pre .. nta un planteamiento inicial del Programa de Transición y Fomento al 

Sector Lechero y esta estructurado en dos partes: 

l. Situación del sector lechero . 
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11. Programa de transición y fomento al sector lechero. 

l. SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO 

1. Situación Internacional de ta Leche 

Se estimó que para 19H los paises de mayor producción de leche de vac• en el mundo 

seri•n ta URSS, EUA, Francia, India y Alemania Federal y su consumo de leche fluida como 

porcentaje de su producción ascenderi• respectivamente, a 2e%, 400A.. 1rAi, 127% y 15%. 

Loa costos de producción de leche en EUA reflejan una situación m•a favorable en 

Mrminos de loa costos de loa principales insumos alimenticios y de los gastos financieros. 

En efecto, loa últimos datos de costos de leche disponibles (1987) reflejan niveles de 

producción ligeramente superiores a los de la ganaderl• especializada me•icana. 

Los precios a que se ha pagado la leche en Estados Unidos tienen caracteriaticas 

particulares, mismas que no son similares a las de M•xico: 

Loa precios pagados por la leche fluida apta para el consumo son en promedio 10% 

mayores a los de la leche par• uso Industrial. 

El precio nominal pagado al productor ha tendido a la baja con motivo de los 

excedente• de producción para la feche nuida y de consumo industrial 

respectlvamen•. 

Actualmente el precio al consumidor en supermercado por litro de leche - ubica entre 

o.&7 y o.eo dólares por litro para las leches de bajo contenido graso y homogeneizada 

reapectivantente. 

La situación de otros paises en materia de precios y costos ea incierta debido a la falta de 

Información confiable. Loa único• datos disponible• corresponden al Uruguay en donde la 

leche al productor - adquiere • 0.18 y o.1s dólares por litro para leche fluida y de uso 

industrial reapectiv•mente. 
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2. Problemas de Importación de Leche en Polvo 

Los paises con mayor producción de leche en polvo son EUA, Francia, RFA, y la URSS. 

Mientras que los principales consumidores de leche en polvo son Francia, EUA, URSS, 

.Japón y Mtttxico. Y los paises de mayores volúmenes de importación de leche en polvo son 

Mlttxico, Holanda, Italia y .Japón, cuyos volúmenes son superiores a las 100,000 toneladas. 

Tanto EUA como ta CEE (Comunidad Económica Europea) han emprendido un proceso 

gradual de eliminación de los subsidios a la producción de lech9, incluyendo programas de 

reducción de la población vacuna lechera para contener la producción. Sin embargo, loa 

incrementos en la productividad apuni.n hacia un aumento (por lo menos en el corto 

plazo) en la producción de leche, lo cual no necesariamente se reflejará en mayores 

inven .. rioa de leche en polvo disponible• para exportación. 

De hecho, se noui en algunos paises de la CEE (Holanda e Italia, por ejemplo) una 

tendencia hacia un mayor proce•amiento de leche en polvo (propia e importad•) de manera 

que - agrega mayor valor • lo• producto• exportaidos. De continuar y hacer- extensiva 

esta tendencia, las disponibilidades de leche en polvo podrian reducir .. aún m•• y, a 

cambio, la disponibilidad de derivados 1•cteos de mayor valor tender• a incrementar- (por 

ejemplo la elaboración de quesos). 

Las tendencias de exportación de leche polvo son prueba de lo dicho anteriormente. En 

efecto EUA y la CEE han reducido sus exportaciones de polvo de 1990 • 19M en casi~ 

mlen .. • que Nueva Zelanda y Australia lo han hecho en un 17% en promedio. En to .. I, tas 

exportaciones de leche en polvo (excluyendo el comercio enb'e paises de la CEE) han caido 

15% en el mismo periodo, mientras que ta proporción del comercio entre pal-• de la CEE 

en las exportaciones mundiales de polvo es cada dia mayor. 
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Los inventarios fin•fes de leche en polvo m•ntenidos por tos gobiernos de EUA y I• CEE se 

h•n •b•tido c•si a niveles de cero en mayo de 1994. mientras que de un• mue•tr• 

representativ• de pai-• (incluido M•xico) los inventarios h•n caído de un pico de 1.S 

millones de tonel•das en 1990 a 950,000 toneladas en 1994. Excluyendo el comercio entre 

P•i-• de la CEE, tos inventarios ascienden• 479,000 tonelad•• en 1994. 

Las tendencias de M6xico de importación de leche en 'polvo son crecientes debido 

fundamentalmente al crecimiento de ta población y al abatimiento de I• producción 

nacional de leche. El Estado h• optaido • la fecha por garantizar: el abasto de leche 

utilizando la importación de leche en polvo, al tiempo de controlar sus precios y los de I• 

leche fluida. Esta estrategia responde a los objetivos de la pofitica de estabilización de la 

inflación, dada la al .. ponderación de ta leche en el indice de precios al consumidor. 

Adicionalmente, se subsidia el consumo de leche de la población de bajos ingresos 

(predominantemenl9 urbana) a trav•• del Programa de Abaisto Social de LtcONSA.. EL 

subsidio a la leche constituye hoy en dia una de las partidas de subsidio m6s importaintes 

del estado (1.S billones de pesos anuales aproximadamente). 

Los inventarios mundiales de paises exportadores de leche en polvo muestran tendencias 

decrecien .. s y, de materializarse la reducción de subsidios a que •• h• hecho mención, 

aunada a los incremento• de consumo de pai .. s como M6xlco. el precio del polvo puede 

•umen&mr aun mAa. 

Las mndencias de precio• de la teche en polvo reftej•ron un incremento muy signific•tivo a 

partir de 1991, afto en que el precio aumentó de un nivel promedio de 720 dól•,.• la 

tonetad• • 1,150 dólares. El precio actual es de •proxim•d•mente 2,000 dólares por 

tonelada .. 
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No •• clara la posible evolución de la oferta de leche en polvo y de los precios. Sin 

embargo. en el mejor de los casos es previsible que su disponibilidad aumenm con la 

productividad de los hatos en los paises exportadores y que su precio se estabilice o se 

reduzca ligeramente. Algunas estimaciones sitúan a la oferta de teche en polvo exceden• 

en aproximadamenl9 un millón de toneladas anuales. las cuales tendr6n que venir de 

paises como EUA. Canad6, Nueva Zelanda y algunos paises de la CEE. 

3. ¿Es ~•ico competitivo con el exterior ? 

Para ubicar la productividad del sector lechero nacional respecto del exterior debe 

considerar- lo siguiente: 

Las ventajas de costo del exterior m6a significativas se presentan en el bajo costo de 

alimentos, los subsidios a tos productores y las diferencia• en los esquemas de 

industrialización v comercialización. 

• Los pal-• con grandes excedentes de leche en polvo subsidian a tos productores para 

sostener el bajo precio de venta. Si bien el monto de los subsidios se esta abatiendo 

dr6aticamente desde 1987. algunos subsidio• siguen vigenma. 

• La leche nuida tiene un precio muy superior a la leche en polvo (cerca del dobl••· 

• Algunos pal-• lech•troa importante• esdln inclusive subvencionando • lo• productores 

para que reduzcan sus hatos a fin de disminuir la oferta v los subsidios. 

• Loa precios de la leche fluida (aproximadamente M centavos de dólar por litro al 

consumidor en Houston• son m•• relevantes como parámetros de comparación con loa 

costos de producción de ,..sico bajo la• condiciones actuales y previsibles. 

4. Factores clave de competitividad por pala. 

Los elementos que tiplcamenta distinguen a otros paií-• con respecto a M*xlco en sus 

nivel•• de productivid•d lecher• tienen que ver con: 
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Clima. 

Costos de adquisición de insumos clave, sobre todo alimenticios y financieros. 

Capacidades tecnológicas de los ganaderos y genéticas de los hatos. 

Politicas de precios. 

Sin embargo, los precios recibido• por lo• productores en el extranjero son superiores a 

los recibidos en M•xico. U leche ftuida mexicana es de las m•s baratas del mundo y lo• 

productores m•s eficientes subsisten con estos precios. 

5. ¿ Se puede y se debe seguir importando leche 7 

La estrategia del Estado p.mra el abasto de leche descansa en un principio de subsidio al 

consumo con base en el control de precios y de importaciones de teche en polvo. Hasta 

hace poco tiempo, dadas las condiciones de oferta excedente y de subsidios a la 

producción de leche provocaron un precio da la leche en polvo significativamente m•• 

bajo. En este -ntldo, •I objetivo d• abasto - sobrepuso al objetivo de de-nono de un 

sector lechero nacional eficiente. 

El aprovechamiento de precio• a nivel de dumping repr•-ntó para el pal• un ahono 

importante en Mrmlnos de divi-•, mismo que reftejaba una decisión nacional de adquirir la 

leche al menor precio. Sin embargo, el subsidio impllcito en el precio de venta a los 

consumidores de la leche en polvo (a trav•• de lo• diferentes cajones de Liconaa) es 

considerable. Adlcionalrn9nte, al existir la disponibilidad de leche en polvo a precios bajos 

en conjunto con lo• precios bajos de la leche, se desincentivó la producción nacional 

lechera, misma que tenla que reflejar precios superiores debido a la au-ncia de subsidio• 

y debido al incremento de costo de los principales insumos. 

El cuestionamiento que surge •• si .. guir•n existiendo las condicione• ~ra continuar el 

suministro de leche al consumidor apoy•ndo- fuerte y crecientemente en las 
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importaciones del exterior de manera eficiente y económica. Para ello es deseable 

considerar la posibilidad de manejar un r6gimen d• concurrencia en la• importaciones en 

que se definan no solamente lo• volúmenes a importar sino asimismo los precios de venu 

de la leche Importada. con et objeto de minimizar las externalidades negativas sobre los 

incentivos a t. inversión y a la producción nacional. 

&. ¿Cu•••• son los riesgos de continuar con la estrategia de abasto via imporUiciones? 

Los volúmenes crecientes de importaciones pueden generar los siguientes efectos: 

Crecimiento en la erogación de divisas del pais derivados por un lado de lo• 

requerimientos de consumo nacionales y. por otro, de los posibles incrementos de 

precio en la leche en polvo importada. 

Reducciones significativas en los inventarios de leche en polvo con el efecto de 

reducción de la capacidad de realizar adquisiciones de gobierno a gobierno a precios 

reducidos. 

Desmotivación creciente a la inversión y producción nacional de leche. dadas las 

mismas politicas de fijación de precios. con la consecuente P*rdida de empleos, 

movimientos migratorios del campo a las ciudades. erosión de una actividad 

económica con tradición y reducción o eliminación de las posibilidades de 

compleltl9ntar el ingreso de cla .. s ~urales de escasos recursos con la producción de 

leche. 

Reducción de las economias externa• de la actividad lechera en su conjunto. que 

pueden atecur a todos los .. ctores direcu o indirecumente relacionado• con tos 

insumos, productos y subproductos de la producción lechera. 

• Dependencia creciente del suministro de leche en polvo del exterior. con lo cual se 

incrementa la vulnerabUidad politica del pala. 
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7. Razones de Crisis en el Sector Lechero Mexicano 

La situación de la industria lechera mexicana es critica actualmente. No solamente se 

experimenta una reducción sensible en los niveles de rentabilidad de la actividad, sino 

como resultado de ello, los niveles de inversión han decaído drásticamente. 

Manifestilciones de lo anterior son la reducción en el hato lechero especializado, reducción 

de loa volúmenes de producción de leche en todos los sistemas lecheros (especializado, 

semi•apecializado y dobl• propósito), quiebra o ci•rre de plantas paateurlzadoras 

nacional•• (en especial las plantas independientes), y problemas financieros en las 

empresas formal•• productoras de derivados 1•cteoa. Las causas de esta situación se 

ubican en dos variables fundamentales: costos y precios. 

Por el lado de loa precios, los controles y concertaciones de precios realizadas 

recientemente han generado rezagos importantes en loa niveles de rentmbilidad 

promedio, incertidumbre en el potencial de recuperación de inversiones en activos de la 

industria y niveles de utilidades en promedios negativos. Adicionalmente, las 

disponibiidadea de cr6dito para la actividad - han abatido sensiblemente y en el caso 

de la ganaderta tropical, los diferenciales enb"e el precio de la carne y el de la leche han 

cau-do una reducción de la disponibilidad de leche. 

Por el lado de los costos, los incrementos sufridos en algunos de los rubros m•s 

importantes son el costo de loa insumos alimenticios y el de gastos financieros debido 

a las altas tasas reales de interés. 

a. Caracterlaticas generales HI sistema lechero 

El sistema mexicano de producción lechera .... esb"ucturado por tres grandes segmentos 

diferenciados por su• caracteristicas de tecnologia, productividad y ._mano. Estos 

sistemas son el especializado, el semi-especializado y el sistema tropical productor de 

carne (doble propósito),. La cadena de valor agregado incluye asimismo a la industria 
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pastaurizadora de leche (fundamentalmente dedicada a la producción de leche fluida) y la 

industria de derivados lácteos que englob• a las empresas dedicadas a la de•hidr•tación 

de leche asi como a la industria de quesos. cremas, mantequillas, helados. dulces y otros 

derivados. 

Puede describir•• la •itu•ción global del sistema lechero a trav•s de los siguientes hechos: 

El h•to lechero ha decrecido significativamente desde 1989. 

Eatructur• de la producción lechera. 

La producción de leche - concentra en la ganaderia especi•lizada, misma que se ha 

contraido fuertemente a raiz de su b•ja rentabilidad. 

El m•yor potencial de respuesta de producción lechera en el corto plazo radica en la 

ganad•rl• especializ•d• seml .. stabulada. la cual se ubica en zonas tradicionalmente 

lecheras. 

La producción lechera d• la ganaderia del trópico no h• llegado en forma continua. 

permanente y eficaz al mercado. debido a las condiciones d• tecnologla. disponibilidad 

de infr'-structura (caminos, electricidad, etc.) y estacionalidad. 

La producción de leche tiende a destinar- menos a pasteurización y producción de 

derivados y mais hacia el consumo directo de leche bronca. 

Ante la calda de la producción, el consumo nacional aparente tiende a suministrarse 

cada vez m•s por medio de importaciones de leche en polvo. 

Sin embargo, el consumo percaipita de leche se ha desplomado y estamos todavia tejos 

de proveer •I minlmo recomendado por el 1.N.N. (Instituto Nacional de Nutrición). 

Por el lado de la Industria pasteurizadora de leche se presenta la siguiente situación: 
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La contracción de la producción de leche ha causado una reducción en el numero de 

plantas pasteurizadoras, disminuyendo de 11 O en 1989 a •2 en 199•. 

El exceso de capacidad de las plantas que aun operan ha aumentado por problemas de 

suministro Y por su bajo margen de rentabilidad derivado del control de precios de la 

leche pasteurizada. El problema de suministro se ••plica por la desviación de la 

producción de los establos y ranchos hacia la comercialización de la leche bronca. 

cuyo precio, calidad y condiciones sanitarias no se controlan. 

• Existain actualmente o&Z planta• pasteurizadoras en M6xico con una capacidad de 8.7 

millones de litros diarios. El volumen procesado en 19M fue de 3.75 millones de litros 

diarios. El promedio de capacidad instalada es de 159.7 millones de litros diarios. 

Fi_nalmente, la industria de derivados 1•cteo• presenta una situación menos dr•sttca 

pero no por ello holgada: 

• Existen actualmente z.aoo establecimientos dedicados a la producción d• derivados 

••cteos y el numero de establecimientos formales ha decaido a raiz de la situación de 

rentabilidad insuficiente que priva en la industria. 

• Al no autorizar•• todavia un alineamiento de los precio• a la industria organizada de 

quesos, cremas y mantequillas con motivo del incremento al precio de la leche en 

Diciembre del ano pasado, se estji presentado una nueva distorsión en el mercado ya 

que la Industria he disminuido sus niveles de consumo de leche. 

Lo• excedentes de leche resultante• se venden en forma de leche bronca ó a 

productores de derivado• •rte-nal••· que no respeitan los nivelas d• precio• de 

diciembre y cuya vigilancia .. hace muy dificil para su control por lo disperso Y 

pequel\o de sus unidade• de producción. 
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9. Retos del Sistema Lechero 

Los elevados costos de producción de ta ganaderia especializada, aunados a los 

precios deprimidos del producto est*in eliminando los márgenes de utilidad. 

Los costos de alimentación animal y los gastos financieros y de Inversión en 

mantenimiento y reposición de instalaciones y capitail animal se han elevado. 

En el caso de la alimentación existe un problema potencial de suministro de forrajes 

debido a loa problemas de disponibilidad de agua para cultivos forrajeros en las 

cuencas lecheras m•s importantes como La Laguna, Hidalgo-Aguascalienms Quer6taro

M6•ico, Tijuana etc. 

Al respecto, ya e•i•ten estudios realizados en el 1.N.1.F.A.P. ( Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales. Agrícolas y pecuarias ) que han logrado resultados en el 

-ntido de mejorar significativamente el rendimiento del agua en los cultivos forrajeros. 

El Problema del precio de la leche incide fuertemente en la rentaibilidad de las 

pasmurizadoras, ya que loa costos de operación son elevados y los recursos 

disponibles para invertir en mejoras de productividad o tecnologia no justifican las 

inversiones nece-riaa. Solamente un número muy pequefto de plan•• cuentan con 

tecnologia de pun• y el reato utiliza tecnologia muy heterogénea, to cual altera la 

calidad de las teches paat9urizadaa. 

El problema de logtatica para acopio y distribución de leche implica asimismo costos 

elevados. Por ejemplo, algunas de las plantas de mayor escala tiene que recorrer cerca 

de 11,000 kma. diarios para recolectar la leche de los ••Ubios y trasladarlos a las 

plantas. 

Lo anterior - agrava en la medida que los grande• centros de consumo es.._n retirados 

de tas zonas productoras y 6staa por lo general eaUln muy dispersas geográficamente. 

1'2 



Los problemas de regulación de precio y de abastecimiento de leche que afectan a la 

industria son importantes en la medida que esdln causando una compresión de los 

márgenes de rentabilidad de las operaciones. 

La existencia de unidades de producción industrial informales, al margen de cualquier 

regulación de precios y calidades afecta la competitividad de la industria formal. 

10. Problemas de financiamiento 

Si bien la disponibilidad de cn!tdito en general ha sido raquitica en los últimos años, 

producto de la crisis de liquidez del sistema financiero y de la absorción de recursos del 

sistema financiero por parte del estado. y si bien la ganaderia lechera se ha beneficiado de 

una proporción muy reducida de los recursos destinados al sector pecuario. la 

participación de la ganaderia lechera en el crédito destinado a estos propósitos ha 

disminuido dr•sticamente en términos reales. 

En efecto. de la participación de casi 3º/ia en 198• sobre los recursos totales destinados al 

sector pecuario, esta cifra se ha contraido al 0.1% en 199'. 

En valores reales, la calda en los recursos crediticios es dramiltica en el mismo periodo 

(por parte de FIRA y Banrural). 

11. Es posible tener un sector lechero autosuficiente? 

Las tendencias apuntadas anteriormente reflejan que de seguir la situación de decaimiento 

en la producción como se ha observado en los últimos años y de continuar el crecimiento 

de la demanda de leche al mismo ritmo que la población (sin considerar siquiera 

incrementos en el consumo percápita por encima de loa 273 mi diarios), asi como de 

mantener- las mismas condiciones en el mercado internacional de leche en polvo. la 

erogación estimada por concepto de importmcione• de leche puede llegar a un promedio 

83 



cercano a los 600 millones de dólares anuales. mismos que al término del sexenio 

ascenderian a 3,5'5 miles de millones de dólares. 

El cuestionamiento clave en este contexto es si puede optarse por una solución interna que 

reduzca significativa y eficientemente el costo del abasto de leche y. de ser posible, que 

condiciones necesarias requiere el proyecto para su realización. 

La propuesta que se plantea es que M•xico puede retomar eficientemente la ruta de la 

autosuficiencia lechera y, para ello es necesario plantear un programa de fomento que 

considere las metas flsicas y económicas de reactivar al sector lechero, las inversiones 

necesarias, sus esquemas y fuentes de financiamiento y las condiciones necesarias para 

su éxito. 

11. PROGRAMA DE TRANSICIÓN V FOMENTO LECHERO 

1. Problemas de instrumentación y efectividad de programas de fomento anteriores. 

En el pasado reciente (19aa-19M) se han presen .. do varios intentos de programas de 

fomento a la ganaderia lechera. Los resultados de éstos han sido en el mejor de los casos 

mediocres. Se han distribuido recursos financieros y fiscales, se han Incorporado ó 

adherido intermitentemente los productores a estos programas y .. mbi•n se han 

suspendido los apoyos o se han abortado programas por razones generalmente de 

naturaleza macroeconómica (programas de estabilización de la inflación, necesidades de 

reducción del d•ficit de finanzas públicas, intentos por racionalizar y reducir los subsidios 

en lo general, etc.). De hecho se han realizado concertaciones con el sector en las que se 

han obtenido compromisos de ambas partes (gobierno y productores e industriales) 

mismos que cabalmente no se han cumplido. 



El problema cenb'al de estos resultados parece ser que los programas de fomento lechero 

dependen del ambiente económico y, especialmente. de la situación que guarden las 

regulaciones de los precios y el impacto esperado sobre las expec ... tivas de ganancia de 

los productores. En la medida que estas expectativas no se afecten favorablemente, los 

programas de fomento no tendran efectos significativos. y para afectllr las expectativas es 

nece-rio un compromiso del Estado en el sentido de racionalizar el esquema regulatorio 

de precios Y de mosb'ar intención de liberalizar (no ajustar>' los precios de la leche en un 

¡,lazo perentorio. A cambio pueden lograrse compromisos de producción lechera y 

apoyar- ••tos con programas de fomento eficientes. 

2. Cambio de orientación en el enfoque de fomento. 

La S.A.G.A.R. y la Comisión para el Fomento de la Producción y el Aprovechamt.nto de la 

Leche fijaron en diciembre de 19M las bases esb'a•gicas para un programa de fomento 

lechero en tres etapas: 

En la primera, •• buscó: 

• Det8ner el de'9rio:-o del sist8ma leche y los problemas de abasto. Aunque I• Información 

actual no es suficienta. se va reguleriundo gradualmenm el abasto en las zonas 

urbanas mas importantes. 

• Disminuir el sacrificio de vientres lecheros y fomentar la repoblación del hato. Para ello, 

se han establecido ya e fideicomisos de organizaciones de productores, de 

pasteuriudores. de indusb'iales y de Liconsa en Nacional Financiera para aprovechar 

las lineas de cr•dito de E.U.A. a través de Commodity Credit Corporation (Corporación 
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de cr•dito para M•terias Primas) para la adquisición de vaquill•s, el cu•I ofrece 

fftrminos crediticios muy favorable•, con plazos de pago largos y tasas de inter•s bajas. 

En la segunda, se contempla: 

• La necesidad de tennin•r con el rez.-go de los precios de I• leche y sus derivados 

respecto a otros bienes relevantes (v.gr., carne de bovino, precios internacionales de 

leche ftuida) para dar certidumbre • los producto• y a la industri•. 

• Seguir realizando las importaciones bajo un esquema de concunencia para nivelar et 

abasto en periodos en que por estacionalidad se reduce la producción, sin recurrir a 

subsidio• al consumidor en gener•I y para continuar con el Programa de Abasto Social. 

• Estab .. cer las ba-• de polltica de mediano plazo para el fomento de I• actividad lechera 

en t*rminos de asistir con eficiencia • los productores en la consecución de apoyos de 

tipo financiero. aen•tico y sanitario. 

Por último, ta tercera etapa busca: 

ofrecer loa •poyos que los productores requieran para consolidar su r••ctivación al 

poner en ejecución el program• de fomento que contempla acciones de m•• largo plazo 

en las •re•• de sanidad, asistencia t*cnica, gen6tica, alimentación, financiamiento y 

desregulación, fundamentadas en la presenci• de un entorno juridico estable y un 

esquema de Pf'8Cios remuner•tivoa y no err•ticos para los productores m•• eficienms. 

Estos apoyos se orientan a: 

• La repobtaciOn efectiva y eficiente del hato lechero y a la recuperaciOn de la utilización 

de la capacidad productiv• existente. 

• El •lcance de niveles m•• eficientes en el •provechamiento del agu• para cultivos 

forrajeros y a I• búsqueda de localizaciones m•s adecuadas para las cuencas lecheras 
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que enfrentan problemas de abastecimiento de insumos alimentarios por escasez local 

de agua. 

• El fomento de la ganadería tropical de doble propósito; y 

• El apoyo de la ganaderia familiar como fuente de ingreso para las economías familiares 

rurales. 

- Elementos del Programa de Transición y Fomento al Sector Lechero. 

El Programa de Transición y Fomento Lechero que aquí se propone es un programa de 

transición que intenhl lograr en el mediano plazo las metas de repoblación del hato lechero 

y d• recuperación d• la producción de leche con el objeto de abatir la erogación de divisas 

por concepto de importaciones que contiene como ingredientes necesario• el compromiso 

del Estado en la instrumentación de un programa de liberación de precios de la leche en un 

plazo perentorio y como compromiso de Jos productores el incremento eficiente y sensible 

de la inversión en capacidad de producción y oferta de leche. 

El Programa de Transición y Fomento Lechero está ba-do en los principio• de estrategia 

planteados anteriormente. Este contempla acciones específicas para los tres sistemas de 

ganaderfa lechera analizados (especializado. semi•specializado y de carne) y parte de los 

siguient9s supuestos: 

Sí continúan las tendencias de la producción. del consumo (dado por el crecimiento de 

la población) y de las importaciones al ritmo que han mantenido en los últimos anos. es 

de esperar- un d•ficit de leche de 2 091• millones de litros anuales. equivalentes a una 

erogación de so• millones de dólares anuales en promedio d• 1995 al 2000 a los precios 

actuales d9 la leche en polvo. 

En el mejor de los casos, la producción y el hato lechero podrían man .. n•r- a los 

niveles de 1988. con 10 cual las importaciones ascenderfan para el período 1995-2000 a 

><7 



2,829 millones de litros anuales promedio equivalentes a 457 millones de dólares 

anuales promedio. 

Se puede aumentar la oferta de leche nacional a un costo razonable, dada la 

subutilización de la capacidad instalada a nivel de establos y de plantas 

pasteurizadoras. La capacidad de respuesta puede adem•• agilizarse via importación 

de vaquillas, que requieren menos divisas que la leche importada que pueden sustituir. 

Los pronósticos de crecimiento del hato y la producción implican la adquisición de 

1 ao,000 vaquillas y becerras en 3 anos, fundamentalmente dedicadas al sistema 

especializado y la reasignación de vacas de desecho del sistema especializado para ser 

adquiridas a precios bajos por el sistema semiespecializado. Con estos supuestos y los 

supuestos de crecimiento biológico y de productividad del ganado, se estima bajo el 

escenario m6s pesimista que se alcanzar• en 1998 una producción de 7,920 millones de 

litros anuales, repre-ntando un increr119nto medio anual compuesto del 5% en la 

producción y un abatimiento del d•ficit en 50%. 

Las inversiones para el caso m6a conservador (caso base) se estiman en $880 millones 

de dallares y se distribuyen asi: 

Capital animal: 1•• millones 

Instalaciones para ganado especializado: 285.7 millones 

Instalaciones de crianza de g11nado especializado: 21 O millones 

Instalaciones de ganado semi-especializado: 35.2 millones 

Instalaciones de ganado de carne: 18 millones 

Acopio de leche de los sistemas semi4apecializados y de carne:. 140.2 millones 

Acopio de leche del sistema especializado: 43.1 millones 

En vista de I• capacidad excedente de la planta pasteurizadora nacional, no se 

constderan inversiones increméntales por est9 concepto. 
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Necesidades de capital animal. Las inversiones en ganado están destinadas 

predominantemente al sistema especializado. El programa inicial contempla 180,000 

vaquillas y becerras distribuidas en tres anos. Las erogaciones principal•• se realizan 

en dos aftos, sin embargo gran pane de la erogación inicial es de becerras de diferente• 

edades que se lncorporarian al hato lechero paulatinamente durante los tres anos 

previstos. La importación de becerras en vez de vaquillas al pano se realiza para 

reducir los costos. 

Áreas para repoblar. Se consideran aptas para repoblar las •reas que no presentan 

problemas de abastecimiento de forrajes y, estas últimas dependen de la disponibilidad 

de tierras cultivables y de agua. Puede en un principio tomar .. a la mayoria de las 

cuencas lecheras actuales con miras a descentralizar o reubicar las cuencas. En 

panicular, los Estados de mayor pot8ncial para absorber el incremento son Guanajuato, 

Puebla, Tlaxcala, Quer•taro, Ourango, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo y M9xico. 

Grupos de ganaderos susceptibles de absorber el incremento. Los mismos productores 

especializados de leche que actualment8 operan en los Estados mencionados serian 

los que - incorporarian al programa. Se darla preferencia a aquellos productor•• 

afiliados a organizaciones que ya cuentan con un sistema de ventas aseguradas de 

leche a pasteurizadoras o industrializadoras de leche como Alpura, Lala, Liconsa, 

Nestl•, Prodel, Fogan, etc. 

Respuesta de producción esperada cu•nto y en qu• periodo. Los pronósticos de 

producción en el caso base permiten lograr incrementos anuales en promedio. 

Para el periodo 1996-2000 de U7.1 millones de litros, equivalentes a un totml de 2235.5 

millones de litros 

Aportaciones necesarias de lo• productores y del Estado. El Programa Transición Y 

Fomento Lechero tiene un componente de cr•dito implicito para lograr las metas. Las 

aportaciones nece-rias de recursos financiero• pueden ser similares a las del 

Programa de Abasto Soci•I con leche Fresca de Liconsa con la diferencia que •• pide al 
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productor un pago inicial del 30% de la inversión como enganche para el crédito y que 

la producción ser• comercializada y dedicada a la pasteurización a precios pactados. 

El Estado a cambio tendria que obtener recursos financieros blando• y establecer 

condiciones de crédito favorable• al productor inscrito en el programa. sobre todo 

periodos de gracia durante las fases iniciales en que se comience el ajuste de precios. 

Adicionalmente se tendrian que incorporar a los costos de producción y reconocer por 

parte de las autoridades los incrementos en costos por concepto de inversiones 

increm6ntales realizadas. El Estado deber• dar facilidades a loa productores para la 

adquisición libre de insumo• y equipos (ya sea a trav•s de esquemas de subsidio 

arancelario o a trav6s de permisos de imporblción en el caso de granos y otros 

insumos clave). 

Restricciones y requerimiento• de agua para producción de alimento animal. Las iillreas 

que ya presentan o presentarán problemas serios de abastecimiento local de forrajes 

por restricciones en el suministro de agua son fundamentalmente las •reas de la zona 

del Valle de Meaicali y Tijuana, La Laiguna, la periferia del Distrito Federal y partea de 

Guanajuato. Las recomendaciones en estos casos son desplazar los cultivos de 

forraje• o zonas aledai'llas antes de reubicar las actividades lecheras. 

Necesidades de recursos financieros. Los recursos financieros requeridos para el 

efecto ascienden en el caso ba .. a !75 millones de dóllares en un periodo de 5 ai'\os ( 

incluye una re-rva para contingencia• de 13º.lo). Lo• de-mbol•o• anuales de ••tos 

recursos -rian reapectivamenm 215.153, 127. 73, 5 y 60 millones de dóllares para los 

aftoa comprendido• en el periodo 1995-2000. Las caracteriaticaa del cr6dito son la• 

siguientes: 
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Avales. Los créditos otorgados se establecerían con garantia prendaria para el caso de 

adquisición de animales y se avalarían como marca la ley para el caso de adquisición 

de instalaciones y equipos. 

Fuentes de crédito. Los créditos deberilln provenir de recursos intern•cionales a través 

de Bancomext ( Banco de Comercio Exterior ) y Nafinsa ( Nacional Financiera S.A.). En 

una negociación individual o de grupo. pueden asimismo alleg•rse recursos crediticios 

de proveedores de equipo con garantías individuales, de la industria ó del Estado. 

Finalmente. para las adquisiciones de equipo nacional y las de capital animal para el 

sistema semi ... specializado la banca nacional, en conjunto con la banca de desarrollo ( 

Fideicomiso de Riesgo Agropecuario ( F.l.R.A.) y otros fideicomisos pertinentes, asi 

como Banrural) pueden aportar los recursos necesarios y el Subsidio requerido se 

maneja a trav6s de ta banca de segundo piso. 

Términos y montos de crédito necesario. Los crftditos contratados deberán tener las 

siguientes caracteristicas: 

Plazos: Para los créditos refaccionarios el plazo no debttr6 ser menor a 9 aftas o el que 

fije la ley para estos casos. En el caso de ser en moneda extranjera el plazo puede ser 

aún mayor. Los créditos de prov-dores se deber•n ajustar a las condiciones que ellos 

fijen y se esperaria que serian a un afto en el caso de equipo diverso y de 5 ai\os en el 

caso de equipo de pasteurización. 

Montos: Los montos de crédito deber•n ser contratados en moneda nacional. El riesgo 

cambiarlo puede ser cubierto de diferentes formas: a traves de la asunción del riesgo 

cambiario por parte del Estado o a través de la adquisición de instrumentos de 

cobertura cambiarla con un costo adicional para el acreditado. 

Esta cobertura deber• _, negociado en plazos de un ano o mayores con el fin de 

reducir la incertidumbre. Las amortizaciones del cr•dito deberan estar sujetas • un 

esquem• de p•gos crecien•• con el fin de no grav•r I• rentabilidad del proyecto en tas 

f•-• iniciales mientr•• el precio procede • liberarse • 
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Tasas: Las tasas de interés cobradas deberán ser en términos reales sobre los saldos 

insolutos en moneda nacional y con periodos de gracia de un ano. 

3. Sistema semi•speci•lizado 

Necesidades de capit.-1 anim•I. Las inversiones de capita• animal se realizan a través de 

la adquisición de vacas de r-mplazo del hato lechero especializado. Para sostener el 

crecimiento previsto del hato se requerir•n no solamente aprovechar las crias del hato 

actual sino incorporar selectivamente vacas nuevas. Las necesidades de capital animal 

ascienden aproximadamente a 17,000 cabezas anuales en promedio para el periodo 

considerado 1995-2000. 

Precios razonable• de vaquillas (de .. cho del sis•ma especializado). De adquirirse 

estas vacas, el costo deber• ser aproximadamente de 1,500 pesos por cabeza, 

calculando como promedio del costo de adquisición de vaquillas importadas al parto 

(2,SOO pesos) y del precio de venta d• v•cas de desecho para rastro 1,000 de pesos. 

Cr•dHo necesario. Las necesidades de cr•dito par• reactivar el sistema semi

especializado ascienden a 218 millones de dóllares durante el periodo (incluye 13% de 

re .. rva de contingencia) distribuidos en 35, 37, 25, z• y 40 millones respectivamente 

para cada ano en el periodo 1995-2000. Cabe mencionar que los recursos necesarios se 

ubican principalmen• para I• adquisición de equipo de recolección, trio y transporte. 

Los Mrminos de los cr•ditoa deber•n ser similares con la salvedad de que parte de la 

producción de teche y la crianza pueden .. , utilizado• como pago en especie por las 

organizaciones enc•rgadaa de adquirir la leche ó la recria. 

Loc.lización de las Areas de fomento. Las •reas m•• favorables son asimismo las •reas 

aprovechadas por este sistema. Lll dispersión a nivel nacional es elevada, pero existe 

una •Ita concentración en .Jali•co, México, Puebla y otro• est.ados del cenb'o Y norte. 
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4. Sistem• de g•n•derfa tropical. 

Localización de áreas de actividad y fomento. Se con•ideran los E•tado• de Veracruz, 

Tamaulipaa. Tabasco, Yucat*n. 

Requerimiento• de capital •nimal. El h•to prov- su• propios requerimientos, mi•mo• 

que ae estiman en alrededor de 1s.ooo cabezas anuales. 

Recuraoa financiero• nece-rioa. Loa fin•nciamientoa necesario• son para 

instalaciones de ganado (a razón de 3 millones de dóllarea anuales por 5 aftoa) y de 

acopio y enfriamiento que ae consideran parte de las inversiones a realizar en el 

sistema semi•apecializado 

5. Politica de precios para la l•ch• 

Sin embargo, ••ta y cualquier otra medid• necesitan de condiciones de estabilidad y 

viabilidad a largo plazo para loa ganaderos y el determinante principal de estas 

condiciones es el precio de la leche que garantice m•rgenea razonable• de utilidad a toda 

la cadena. 

Una al19rnativa de m•• largo plazo para resolver el problema eadl en la ganaderia tl'opical 

de doble propósito. Sin embargo, requiere de grand•• inversiones en lnfraeatl'uctura de 

caminos y electl'icidad, aal como aaia•ncia t*cnica para incrementar su productividad y 

hacerla rentable. 

NOTA: En Informe pre-ntado por el Gobierno Federal a Través de loa medios de 

comunicación el di• 2 de Enero de 1997, éate m•nifieata que de los 2a•ooo.ooo de litl'oa de 

leche que consume el paia di•riamen•. 4"000,000 son de leche imponada; y que con I• 

liberación del precio (1 4.00) en 4 aftoa ae dejar• de importar leche en polvo, ob•niendo .. 
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un aho"o de 450'000,000 millones de dallares anualmente y se gen•rar•n entre 15,000 y 

20,000 empl•o• en este sector. asi mismo, la Confederación Nacional ganadera •• 

comprometió a elevar la producción de leche para el presente ano en un 10 %. 



CAPITUL02 

LA PRODUCCION DE LECHE Y SUS PROBLEMAS 
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LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y SUS PROBLEMAS 

Cálculos recientes indican que 20.5 millones de mexicanos no comen carne, 27 millones no 

consumen huevo y 32 millones no toman leche, ésta realidad debe modificarse en los 

próximos anos. mientras ello sucede. I• incapacidad para producir en la cuantfa suficiente 

los bienes indispensables para la manutención humana, y de suministrarlos con equidad, 

afecta seriamente el desarrollo ftsico e intelectual de la mayor parte de los habitantes del 

pais. 

En muchas ocasiones se ha afirmado que uno de los objetivos prioritario• del programa 

gubernamental es lograr la autosuficiencia alimentaria. Solo el adecuado suministro de 

alimentos b•sicos a los estratos de la población menos favorecidos pennitirá abatir el 

fantasma del hambre y la desnutrición. asi como evitar las posibles manifesYciones de 

inconformidad popular que de ellas surjan. 

La imperio .. necesidad de incrementar la oferta de alimentos otorga un lugar relevante • la 

producción de leche. según los e•pertos, ••te alimento tiene un allo valor prolelnico y es 

fundamentml en el desarrollo del ser humano, principalmente en los primeros aftos d• vida. 

La organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimenUición (F.A.O.) 

recomienda que - consuman 500 mililitros diarios de leche, lo cual proporciona cerca del 

25 % de las calortaa, •o % de las proleinas. 70 % de calcio y rivoftabina, y alrededor de 30 °.4 

de vitamina .. A .. y tiamin• nece-rias. Sin embargo, el vital liquido no siempre forma parte 

de la dietai de quienes m•• lo necesitan. se estima que •o % de la población total del p.mia 

nunca toma leche y que el 15 % lo hace rara vez; tambl•n que 65 % del consumo 

coneaponde a loa adultos. -gún ciertas estimaciones. el consumo perc•pita de •

alimento es de 270 mililitros por dia. 

96 



La Compaftfa de Subsistencias Populares (Conasupo). empero afinna que solo lleg<J a 150 

mililib'os. 70°.4 menos que el minimo recomendado. 

Otros países tienen consumos mucho más altos: Finlandia. 932: Nueva Zelanda. 7•1; 

Canadá, 7•0; Estados Unidos. 933; y Francia. 605 mililitros diarios por persona. 

La disponibilidad media de leche en el pais no reft•j• las diferencia• en el consumo d• las 

distintas entidades federativas y las div•r-• el•-• soci'8fes. El Instituto Nacional de 

P.lutrición (l.N.N.) afinna que en los Estmdos de Chiapas, Hidalgo. Oaxaca, Puebla, Querét.ro 

Y Tlaxcala, m•• del 80 % de fa población desconoce la leche; En Campeche, Durango, 

Guttrrero, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz, YucaUln y 

Zacateca• esa deficiencia comprende de .ao a 60 % de loa habitan .. •; En Coahuila, Colima, 

.Jalisco, ~zico, N•yarit, Quint.-n• roo, Sinaloa y TamauliJNi•, la proporción ea de 25 a •O 

por ciento, y en Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Nuevo León y 

Sonora el problema afee._ al 25 % de lo• pobladores. 

Las causas de la irregularidad en el consumo de ta leche, obedecen a la insuficiente 

producción, al deficien• •SN1rato distributivo y al bajo poder de compra de los grupos 

mayoritmrios de nuestra sociedad. Tambi•n se dice que tos patrones de consumo y la 

ignorancia de la población respecto de las propiedades nub'icionales de la leche explican 

en parte su bajo consumo. 

2.1 ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD LECHERA. 

Descontmdas las iaireas para usos agrlcolas y forestmles, la actividad ganadera en ~xlco 

di•Pone de cerca de 100 millones de hectáreas. pero ha •nido un comportamiento err.tttco 

y una t.u de crecimiento muy inferior a sus posibilidad••· 
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La ganaderla es una actividad que se caracteriza por una estructura productiva 

heterogénea. Al lado de un grupo reducido de unidades de producción muy tecnificadas 

coexiste una variada gama de explotaciones de tipo domestico y semi-comercial. Se estima 

que 70 % de las unidades productivas corresponden a pequerlos ganaderos y ejidatarios, 

de lo• cual•• ao % no dispone de recursos •cnicos ni financieros que res permitan trabajar 

en condiciones minimas de eficiencia. Asi, la actividad pecuaria tiene baja producción, 

reducida productividad, costos elevados y un crecimiento desordenado y anárquico. Esta 

situación es producto de la carencia de una planificación integral que propicie el desarrollo 

din6mico y equilibrado del .. ctor: De la implantación de programas aislados que requieren 

de elevadas inversiones y que, sin embargo, resultan de dificil ejecución; asi como de 

inseguridad en la tenencia de la tierra, que de-lienta la• inversiones y propicia el caracter 

extensivo de la mayoria de la explotaciones pecuarias. 

De 1989 a 19M el producto interno bruto (pib) de la ganaderia, a precios de 1970, creció a 

una tasa media anual de 3.1 %, mientras el sector agropecuario en su conjunto - expandia 

al :f.2 % y el P.l.B. Nacional •.7 "·~ La importancia del pib ganadero en el agropecuario paso 

de :s.t.3 % en 1989 a 39.1 % en 1~::i4, y en el Nacional de 4.0 a 3.6 por ciento en cada ano. El 

in-tisfactorio crecimiento de la producción pecuaria ha hecho evidente su incapacidad 

para -tisfacer la demanda nacional de sus productos y ha obligado a importar crecientes y 

cada vez m•s costosos volúmenes de alimentos, especialmente de leche y mercancias de 

consumo industrial como cueros, lanas y grasas. 

La incapacidad financiera y la deficiente organización de los productores, asi como la 

au .. ncia ( a veces casi total ) de una infr-structura distributiva adecuada, ha complicado 

la contercialización de los productos pecuarios. La urgencia de vender un producto 

perecedero, el aislamiento de muchas unidades productivas y la falta de información de loa 

ganaderos respecto a las especificaciones y precio• de sus rnercancias. han fomentado la• 



pr•ctlc•• ••pecul•tiv•• y I• presencl• de un número excesivo de in .. nnedi•rloa. Se estim• 

que el 711 °4 del precio de venta •I consumidor de loa productos de origen pecuario 

corresponde a I• etapa comercial y que sólo el 211 º4 ea c•pt.-do por el a•n•dero. esta 

situación •I miamo tiempo que eatrech• I• demand•, desatienta al productor. 

T•mblén exl• .. I• opinión gener•Hzad• de que México dispone de recursos suficiente• par• 

de-nollar una induatri• lechera dinAmic• y autosuflcienta, no obstante, I• aplic•ción de 

sla•ma• productivo• obsoleto• • Inadecuado• ha determin•do que I• exptoUción del 

g•n•do lechero y el aprovechamiento integral de •u• productos tropiecen con un variado 

numero de prob .. maa que v•n de•de I• fa- productiva haam las de diatribución y 

consumo. 

U• con-cuenci•• son producción limitada, bajoa rendimientos, ineflc•z organización, 

importaciones crecientes e inc•pmcidad de satiat•c•r loa requerimientos minimoa del pala. 

AcW.lmente exiatan en el INll• •lrededor de 150,000 productores de leche, 70 % de los 

cuales son pequefto• productor•• y cuya caracterlatica general ea la b•ja productividad y 

loa costos elev•doa. Lm •ctividad lecher• ocupa en tonn• directa a un millón de personas 

y •pon. 27 .11 °4 al P.l.B. pecuario. 

2.2. ALGUNOS PROBLEM- DE LA ACTIVIDAD 

Son muchos y muy variado• loa problemas que obstaculizan el desarrollo de I• •ctivid•d 

lechera y que delenninan la baj• producción y calidad de I• leche. Por to que a 

continuación .. resume la situación que guardan algunos d9 ellos. 

Alitnentación.- El suministro de fOf'raje• y concentrado• pt'a-nta marcadas deficiencias. 

L.- esca .. z de forraje• obedece principalmente a que loa pastizales del pala, que 
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representan 30% del territorio nacional, han sido m•I aprovechados. La ausencia de 

medidas proMctoras ha provocado su agotamiento y degradación. 

En el pais existen import.-ntes volúmenes de esquilmos y subproductos agrícolas e 

industriales susceptibles de aprovecharse como nutriente• complemen .. rioa para el 

ganado. pero esos recursos no se utilizan por desconocimiento de sus propiedades y por 

faltai de orientación t6cnica en cuanto a su procesamiento y con-rv•ción. 

La of9rt.- de alimentos balanceados de alto valor nutritivo ha sido insuficiente para cubrir 

los requerimientos de loa ganaderos. En 1990 la Industria de Alimentos Balanceados tenia 

una capacidad instalada de 5.3 millones de toneladas anuales y solo produjo 3.5 millones. 

Esa indusb'ia cuenta con 77 empresas, pero las transnacionalea Anderson Clayton, Purlna y 

la Hacienda controlan el ao % del mercado nacional. La esb'uctura oligopoliaui, aunada al 

bajo nivel de aprovechamiento de la capacidad instalada, permite manipular la oferta y loa 

precios de loa alimentos balanceados. La Empresa paraea .. t.I Alimentos Balanceados de 

M6xico (•lbamex) solo aporta al mercado el a °ID d• la oferta total, por lo que no constituye 

una competencia real, aunque •u• precios sean 10 ó 15 por ciento m•• bajos que loa del 

mercado. 

2.3 INVENTARIO BOVINO LECHERO NACIONAL 

En el pala existen 30 millones de cabezas de ganado bovino. El inventario nacional de 

vacas lecheras asciende a 8'12•,759 cabezas, disb'ibuidaa aal: 1'009,300 r•-• ea .. bulada• 

(12.'º'•'· 
1••1•,3'8 semi-estabuladas (19.9%), y 5'501,111 de ord•fta estacional o de doble propósito 

(67.7%). En 1990 el rendimiento medio anual por vaca fu6 de 780.7 litros (2.09 litros por dia). 
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Esta baj• productivid•d tambi•n se debe a los inadecuados e insalubres sistemas de 

ordena, a la desequilibrad• e insuficiente alimentación del ganado y al inapropiado y 

obsoleto equipo de un elevado número d• productores. 

01Z'7H ~ INVENTARIO BOVINO NACIONAL 

- ~ 
1•14:1411 

tot•I 

2.4 SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

••otal 
e ••••bulAda• 
~semf491. 

~orden•-•· 

100•300 

L.- producción lechera se realiza por medio de tres sis•mas: estabulado, semi•sUbulado y 

ordena estacional o de doble propósito, que son resultado de una eab'uctura productiva 

dual (caracWriatJca del sector agropecuario en su conjunto) donde coexisten exploUciones 

que utilizan tecnol~gla especializada y mtttodoa avanzados con ob'oa basados en sistemas 

rústicos y técnicas ab'•-das. 

Sistema Estabulado.- Bajo esta forma •• encuenb'a el 12.•% del inventario nacional 

ganadero, el cual aporta el M% d• la disponibilidad n•cional de leche. El ganado que se 

exploU •• principalmente de raza holstein (89%) y I• producción media anu•I por vaca, 

durante el periodo de lactancia, de 210 a 305 dfas, es de 3•30 lib'os, en este sistema se 

distinguen dos formas organizativas: el establo urlNlno y las unidades agropecuarias. 

(()1 



Loa establos urbanos se localizan en áreas densamente pobladas y funcionan por lo 

general con costos muy elevados. con el fin de resolver este problema, en 1973 se 

constituyo el .. fondo del programa de descentralización de las explotaciones lecheras del 

distrito federal (Prodel) tendientes a reubicar a los establos en zonas más apropiadas. 

El Prodel fué concebido fundamentalmente como una medida de salud pública para 

solucionar los graves problemas que originaba la explotación de aproximadamente 35, 

000 cabezas de ganado lechero en cerca de 900 estmblos diseminado• en zonas 

den-mente poblad•• del distrito federal y sus alrededores. Los establecimientos 

contaminatNin el ambiente, obstruian los drenajes con el esti4kcol, consumian grandes 

cantidades de agua (se calcula que cada vaca requiere cerca de 200 litros diarios de agua) y 

hacian dificil el control sanitario d9 la Ex-Secretaria de Salubridad y Asistencia, ahora 

Secretarla de Salud (SSA). La solución adoptada no solo consistió en erradicar esos 

establos, sino que incluyo el es .. blecimiento ( a fines de 1975) del complejo agropecuario 

industrial de Tizayuca, Hidalgo. 

El complejo tiene una capacidad para albergar a 25,000 vaca• en 1•• establos. Estos fueron 

di-ftado• en sie• distinta• magnitudes, de acuerdo con las necesidad•• y capacidad 

financiera de loa ganaderos. al '*rmino del programa, cuyo costo f~ de m•a de 20 000'000 

000 millones de pesos, el complejo cuenta con 5 unidades de apoyo. La• unidades son una 

central de forrajes, un centro de recria de becerros, una plan• de alimentos balanceados, 

una procesadora de eati•rcol y una planta pastaurizadora y su sistema de distribución. asi 

mismo cuentai con una unidad de mantenimiento. 

2.5 CICLO DE PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD TEMPO-L. 

Uno de loa fenómenos caracteristicoa en la producción que incide sobre I• di•ponibilidad 

de leche durante el ano, lo constituye la ••taclon•lidad de la producción. Este fenómeno se 
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encuentra íntimamente relacionado con la época de lluvias, al ser en esos dias cuando la 

disponibilidad d9 forrajes natural•• para la alimentación del ganado, permite un notable 

incremento en la producción de leche en los sistemas semiestabulado y de ordefta 

estacional. 

La existencia de tres sistemas de expfotaición del ganado productor de leche: estabulado, 

semiestabulado y de ord•il• estacional o libre pastoreo, presentan peculiares 

caracterfsticas d9 acuerdo a su manejo, una de ellas la constituye el tipo de alimentación 

que - le proporciona al ganado. En el ganado bajo estabulación, la alimentación del hato 

lechero .. compone fundamentalmente de forrajes de corte y concentrados y por la 

utilización de t*cnicas de conservación de forrajes como son I• henificación y ensilaje, este 

tipo de explotación no pre .. nta cambios substanciales en I• producción de leche durante 

los m•-• de julio, agosto, -ptiembre y octubre, que es cuando se manifiesta claramente 

•I fenómeno. 

En el caso del ganado bajo lo• sistemas de explotación semiestabulado y Ol"defta 

estacional, se observa lo contrario debido al tipo de alimentación que se suministra. En el 

primer sistema, el r•gimen alimentario es variable en función de las disponibilidades, dado 

que pueden estar ba-dos en cambios diferentes de forrajes de corte, pastoreo, 

concentrados y de subproductos agricolas e industrial••· 

La anterior situación, lleva a ta necesidad da fecundar el ganado productor en forma 

programada para coincidir con la abundancia forrajera producto de la estación lluvia- del 

ano. o. esta manera, se pre-nt.a una nuctuación importante en el volumen da producción 

de feche duran .. los cuatro me-• que van de julio a octubre. Y• que - ••tima qua en 

estos m•-s .. alcanzan a •portar el 57 º/o del tot.81 producido durante todo el •fto, est.8 
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disponibilidad temporal, asciende a 3 0700.• millones de litros de los cuales alrededor del 

62.1 % proviene de explo .. ciones no estabuladas. 

z.a ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE PRODUCCION. 

• Estructura de Producción. 

La estructura de producción de leche, la podemos analizar bajo dos perspectivas, la 

primera de acuerdo al slst9ma de explotación donde se origina la producción; y la 

.. gund• por el tipo de tenencia da la tierra a lo que asU. sujeta el ganado productor de 

teche. 

Los aislemaa de explotación, aluden a la manera como el productor ó grupo de 

productores organizan la actividad productiva lechera en función de la disponibilidad de 

recursos naturales y económicos, de las caracteriaticaa gen•ticas del ganado, de la 

asistencia técnica veterinari•, etc. En nuestro pais se tipificaron tres grandes sistemas 

de ••plotación que tienen I•• aiguienl9s car•cteriaticas: 

Sistema Estabulado.- Ea et que registra una mayor productividad de los tres sistemas 

sin que por •ato -a la ese-ada, genera el A % de .. producción nacional, con sólo el 

12.7 °.4 de vientres y predomina en climas templados (altiplano y zona norte del pai••· 

siendo las entidades f8clerattvaa m•• repre-ntativaa: M6aico, Jalisco, Mlchoac•n, 

Coahuila, Puebla y Ou•n•Juato, ya que absorben el M.2 % de este tipo de explotación. 

El rendimiento en ••• sistema •• el m•• •lto. ya que su periodo de lacmncia (210 a 

305 diast produce un promedio de 3,•30 litros anualea/-moviente, dado que las razas 

suj9taa a es• tipo de explomctón son especializadas en la producción de leche. La 

alimentación que se consume es principalmente a ba- de granos, forrajes de corte y 



alimentos bal•nce•dos, asl mismo, se requiere de mano de obra especi•lizada, dado 

que la tecnologia empleada aunque es heterogénea, predomina la de importación: asi 

como tambi•n exige una infraestructura adecuada para almacenamiento, 

conservación y transporte. Todo esto conduce a que Jos costos de producción por 

litro de leche sean m•s elevados. 

• Sistema Semiestabulado.- EsUI formado por el 19.a % del hato ganadero lechero y 

aporta el 18 % de la producción nacional, encontrándose localizado en el altiplano. en 

la zon• sur y en la zona norte del pais. destacando Veracruz, Chia~•. .Jalisco, 

Tabasco, Tamaulip•• y Chihuahua, los cuales comprenden el 152 % del hato bajo este 

sistema de explotación. Es .. tipo de ganado, tiene una producción promedio anual 

por vaca durante la lactamcia (120 a 150 di••) de 4aO litros, fundamentalmente esta 

compuesto por la cruza de ganado especializado con r•-• criollas y cebú. Su 

alimen .. ción esta basamenblda principalmente por pastos naturales y subproductos 

agrlcolas (oleagino-•), est.- di•.. deficiente .,._ como consecuencia bajos 

rendimientos. En lo que a costos de producción se refiere, se registran menores que 

en el estabulado, ya que por lo general no consume alimentos balanceados y la 

tecnologia que se emplea es rudlmen .. ria, tenilftndose una infr•estructura caren .. ; sin 

emtt.rgo, al registrar est9 tipo et. explotación bajos niveles de productividad, cabe 

h•cer notar la pot9ncialidad productiva que se tiene desperdiciada al no darle el trato 

act.cuado a esee tipa de ganado en lo referente a alinM:ntación, asistencia veterinaria, 

etc., pues ••to tr•• como consecuencia adem•s de los bajos niveles productivos. 

deficiencia en la calidad de la leche. 

El tareero y último Sistema de E•ploU.clón.- Es el ganado de ordena estacional o de 

doble propósito, comprende el 67.7 % de loa vientres lechero•, y produce el 2• °4 de 

&a oferta nacional. E•• ganado - encuentra disperso en todo el pala, excepto en 
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zonas áridas, predominando en Veracruz, Jalisco, Chiapas y Chihuahua, que 

comprende et 53 Ofa, del total de aste sistema de explotación extensivo. Se encuentra 

constituido por ganado criollo y cebú, éstos durante su periodo de lactancia 

producen un promedio de 360 litros anuales. La forma en que se alimenta a aste 

ganado es a base de pastas naturales en épocas de lluvias, suplementado con 

subproductos agricotaa tal•• como rastrojos, pajas y otros esquilmos, de ahi la 

estacionalidad de la producción. En lo tocante a la infraiesb'uctura para ta producción 

de leche, es incipiente y en •lgunos casos nula, dado que la finalidad zoot*cnica de 

este tipo de ganado es la producción de carne. Sus inst.laciones conat.n de corrales 

de manejo, bafto ga"apaticida, mango, etc., por to ttlnto, la inversión en lo que 

respect. a inst.laciones es minima, ren.J•ndo- ••to en que loa costos de 

producción bajo este sistema sean m•• bajos. La segunda perspectiva, es decir la 

producción por tipo de tenencia de ta tierra, presantm en general que las actividades 

agropecuarias en M•xico se han visto afectadas por ta falta de inversiones 

productivas, la esca-s de cr•dito y el ineficaz aprovechamiento de los recursos 

naturales, entre otros. La actividad lechera no es ajena a es .. situación, aunque con 

matices singulares. 

Tentendo en cueng que en la actualidad sigue rigiendo la Ley Ganadera de 1972, la 

producción por tipo de tenencia de ta tierra se encuentra globalizada en los siguientes 

puntos: 

• La producción con ganado especializado y no especializado en propiedad privada de 

predios con extensiones mayores de cinco hecdreas, hasta el limite superior que sea 

suficiente para •lbergar 500 cabezas, -gún la Ley de Reforma Vigen• o bien de 

acuerdo con fas modificaciones que resulten de operativizar legalmente tos 

coefic .. ntes de agostadero por zonas, distritos de riego y de temporal. 
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• U. producción con ganado especializado y no especializado en tenencia de car•cter 

ejldal y comunal de predios con extensión suficiente para atender las necesidades de 

los pobladores según la menciOnilda Ley, bien sea para la producción de 

autoconsumo o para las explotaciones comerciales. 

• La; producción con ganado especializado que se realiza dentro de las poblaciones en 

predios urbanos y semiurbanos. 

Debido a la in•n- variablildad ob-rvada en la actividad lechera por los Qujoa de entrada 

y salida. es casi imposible deNrminar cuantitativamenN el número de productores. Este 

problema •• agrava con motivo de la existencia de ganaderos que producen leche 

estaicionalmente con bovinos de doble propósito, cuya magnitud a nivel nacional es 

importante. 

Se estima que todavia durante la década pasada. las unidades productivas privadas con 

m•a. de S h•cUlreas tenian el as.• º/o del ganado especializado y el •1.7 % del ganado no 

especializado, con una aportación a la producción nacional de leche del •2 %; las 

. explotaciones privadas con extensión de 5 hect.Ar••• y/o menores poseian el 8.1 º/o de las 

existencias de ganado especializado y et 13.S % del inventario lechero no especializado, 

participando con el 13.9 ºA. de la producción total; los ejidos y comunidades agrarias sólo 

po-ian el •.s % del especializado y el 2•.7 º4 del no especializado. obteniendo una 

participación en fa producción del 17.3 %; por último las poblaciones no registraban 

ganado especianzado y tenian el 1 a.1 % del a-nado no especializado. 

La ganaderfa privada ha evolucionado fundamentalmente, a ba- de grandes extensiones 

de tierra. Esta - carac .. riza por sus condiciones de m•x1ma ••tracción, es decir, el grueso 

de ras inversiones - aplica en la adquisición de ganado, y las dedicada• a la creación de 
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lnfr-structura son minimas o prácticamente inexistentes, fo que origina el gradual 

deterioro de fas tierras. 

En el ámbito ejidal y comunal, la actividad ganadera tiene por lo general un car.ticter 

marginal, de autoconaumo o de pequella explotación individual. La actividad se desarrolla 

de manera extenaiva, sin preaentair atención a la calidad gen•tica d• loa hatos y con una 

muy deficiente aalatencia Ncnica. La actividad ganadera reaulta afectada en ef caao de 

ejido• y comunidade•, debido a la• condicione• de organización interna para el lrabajo que 

éatoa pre•enta. Efectivamente el carltcter de uaufructuantea de lo• recursos de estos 

sujeto• agrarios, adiciona panicular complejidad cuando se trata de organizar la 

explotación de pastos y agoataderoa; por lo que corresponde al Reglamento interno, en 

congruencia con la Ley Federal de la Reforma Agraria, establecer loa Nrminoa de una 

equitativa utilización de tal recurso; sin embargo, las condiciones que preaenr.. el sector 

social agrario en materia de organización de ta producción confirman el panorama de 

dispersión interna. 

Se requiere puea, de un trabajo de in .. gración productiva y de organización de los 

productores para que ejidos y comunidades pudieran ser considerado• como una opción 

alternativa de de-"ollo ganadero que enfrentar.ti exito-mente una confront.mción de 

competitividad ante loa ganaderos privados, con el propósito de tipificar aún m.tia a loa 

productores, .. deatac•ron los diez centros productor•• mas importantes del pala, que en 

conjunto participaron con el 32 ºA. de la producción nacional en 19M (ver anexo). Dichos 

centros utilizan principalrnenta •I aiar.ma de explotaición estabulado, bajo '*gim.n de 

propiedad privada de la tierra, salvo en algunas donde ••laten explotaicione• •Jld•le•. 

Las c•r•cterlsticas tecnológic•s y I• utilización de recuraos del hato lechero n•cional, ae 

establecen de acuerdo con los aistemaa de explotación especializados. En este .. ntido •• 
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puede afirmar que eaiate un bajo nivel tecnológico en el 87.3 % de la ganaderi• lechera 

nacional. es decir. en el hato bovino no especializado. Los mayores adelanto• tecnológicos 

han sido alcanzados por los sistemas estabulados. donde a su vez opera una mayor 

utilización de los recursos productivos: luego entonces la modernización de la ganaderfa 

lechera está caracterizada por: 

• La utilización de ganado de alto registro. 

• El adecuado manejo del hato. que incluye instalaciones y alimentación apropiada•. 

conb'ol sanl .. rlo y control de la producción. 

• El empleo de •cnicas ~ra la selección y mejoramiento genetico. 

• La utilización de asistencia btcnica. 

• U. mecanización de la ordena. 

• Y en algunos casos. el uso de tainques enfriadores y de transportes climatizados. 

Todas estas condiciones tecnológicas son puestas en pr•ctica en determinado grado. por 

I•• explotmciones estmbuladas del pal•. q.,. - reflejan en los elevado• rendimientos por 

vaca que alcanzan; sin embargo. según estimaciones de la F.A.O .• la ganaderia es .. bulada 

nacional obtiene el •o % de la JN'Oductivldad lograda. 

Son diversas las causas que ocasionan el t>.jo nivel tecnológico que priva en la mayoria 

del hato lechero nacional. pero fundamentalmente pU9de centra,.. en dos: la deficiente 

organización y la esca-s de recursos económicos y naturales. 

Esto - dtl princi~lmente en aquellas explotaciones tradicionales de caracter •••n•ivo en 

el uso de las tierras con medianos y bajos coeficientes da agos .. dero que •• establecen 

bllslcamente bajo los reglmen9S de pequei\a propiedad mayor de 5 hect.are•• y ejidal. 

donde tiene gran incidencia la extensión territorial para la producción no especializad• 
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eaenci•lmente en loa sistema• de ordefta estacional cuy• alimenblción se basa en la 

vegeblción n•tiva (pastos naturales). 

A este respecto. ha sido notorio el poco esfuerzo realizado por los productores para el 

mejoramiento de los pastizales, el medio, el conb'ol de plagas y enfermedades y el empleo 

d• asistencia .. cnica de m•dlcos veterinario• zootecnistaa. 

Por ob'a p•ne, se ha datecbldo que decrece I• importancia del tamano territori•I de las 

e•plotaclonea lecheras con ganado especializado o est.bulado, en la medida que lo• 

productorwa utilizan concenb'ados y fo"•Jea de corte; por lo que la tendenci• en I• 

gan•derla lechera moderna ea emplear buen• proporción de I• tia"• disponible p•r• el 

cultivo de forrajea, o bien, mediante pastos inducidos con pastoreo programado p•r• el 

caso del gan•do -miestabulado. 

• Costos de Producción. 

Loa costos de producción de leche son sumament. variable• de acuerdo con la• 

siguiente• pairticularidades: 

• La• condicione• t.cnolOgic••. ligadas estrechamente a toa sistemas de explotación. 

• Las condicione• n•tur•le• donde se aaientain las explot.cione• lecher••, incluyendo 

las disponibilidades de paiatoa, torra,i9a y agua, aai como la adaptación al medio del 

g•nado productor. 

• La• condicione• organlzacionatea en rel•ción a loa tipoa de tenencia y a loa sistemas 

de explotación, que incluye la utilización racion•I de recursos disponibles. 
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De ••ta m•nera. et Fideicomi•o de Estudio• de Desarrollo Agropecuario (FEDAJ. d•t Banco 

Nacional de Crlftdito Rural (BANRURAL), ha logrado cla•ificar lo• co•to• de producción d• 

la leche conforme a la• caract.ri•tica• serlalada•, donde queda ••tablecido que en 

promedio nacional, lo• coato• de producción de un litro de leche de los •iatemas 

eatmbulados •on 25 % m•s elevados re•pecto a los del si• .. ma semiestabulado en todo• 

los casos, comparando ganado de la raza Hol•t.in Friesian, Pero con diferencia• de calidad 

g11Mtica. 

La variación del costo para lo• si• .. m•• estabulado y semleatabulado indica que en Ja 

región de Veracruz. Sur de Tamaulipas y Michoac•n. es donde se obtienen fos costos más 

reducido• y en la región de Colima, Distrito Federal y YucaU.n, loa m•• altos. En cuanto a la 

variación del costo en el •i•tema de ordefta estacional, la región de Guanajuato, Puebla, 

Zaca .. cas. Nuevo León y San Luis Potosi, ob-rvó lo• costos m41• bajos, y en Coahuil• y 

Colima loa m41• elevado•. 

Por otra pan.. - analizaron lo• costos de producción de un Utro d• leche en establos 

tecnificados, lo• cuate• mostraron a nivel naclonaf la siguiente estructura: 

• Alimentación, a1.e % de este •ubtotal et costo de alfalfa achicalada repre-nq el••% y 

el concentrado el 32 %. 

• Mano de obra, 12.2 % 

• Gastos generales, 3.9 % 

• Reposición de ta vaca, 1•.2 º.4 

• Gasto• financieros y amortización, 7.8 º.4 
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COSTOS DE PRODUCCJON DE UN LITRO DE LECHE EN ESTABLOS 
TECNIFICADOS ....... 

..... 

•ALIMENTACION 

C MANO DE OBRA 

•oToS. ORALES 
CJ REP. DE LA VACA 

•OTOS. FIN. Y AMORT • 

Observamos que los valores que m•s inciden sobre la estructura de costos son los 

renglones de alf•lfa achicalada y d• concentrados. que en conjunto represenun el 48 °4 del 

costo total por litro. 

2.7 CRIANZA DE BECERRAS. 

Esta actividad es la ba- para mantener. aument.mir y mejorar gen8tic•mente el hato. sin 

embargo, habitualmente se emple•n Mcnicas inadecuadas, por lo que se registran altos 

indices de mon.lidad. Las v•quill•• que subsisten son Insuficientes p•ra r-mplazar • ••• 

vaci.s que termin•n su ciclo de producción (de 22 a 35 por ciento al ai\o, según el r9gimen 

de explotación • que es•n sometidas) y mucho menos para incrementar el inventario. Lil 

, carencia de sistemas de reproducción y conservación de crlas ocasiona que una gran 

cantidad de reses se envie al maUdero. en 1982 el instituto nacional de la leche (1.N.L.) 

detectó que en loa rastros del EsUdo de M9xico y del Distrito Federal .... criflcaron 103 

becerros y 1SO becerras, con edades de uno a cinco dlas de nacidos. Las re .. a provenl•n 

de las zonas lecheras de Gu•najuato, Hidalgo, jalisco, M•xico y Puebla. Esta situación 

explica la continua importación de vacas productor••· En 1987 .. adquirieron cerca de 

301000 c•bezaa con un valor aproximado a lo• 900 millones de pesos. 

El .. ctor público ha promovido la reproducción por medio del ••Ublecimiento de diversos 

centro• especializados para la crianza de becerros y becerra• en las distin .. s cuencas 
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lecheras del pais, (Agu•scalientes. Chihuahua, Ourango, Estado de M•xico, Hid•lgo y 

Querétaro). 

Sin embargo sus result.dos no son satisfactorios debido a la magnitud del problema, a la 

insuficiencia de recursos y a la organización y dispersión de los productores. 

2.8 GENÉTICA Y REPRODUCCION. 

El invent.rio nacion•I de ganado lechero es de baja y heterog•nea calidad gen•tica. En 

M8xico el mejoramiento gen•tico se realiza por medio de: 

1.- Los registros de producción de leche y gra .. que lleva a cabo el l.N.L. 

2.- ~ inseminación anificial que efectúa fundamentalmente el instituto nacional de 

in .. minación artificial y reproducción animal Cl.N.1.A..R.A.) de la Ex-Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidr•ulicos, ahora S.A.G.A.R. 

3.- El programa de rescate potencial gen6tico a cargo del Instituto Nacional de la 

Leche. 

La in-minación artificial - practica en el pais desde 1950. En la actualidad e- ur•a la 

realiza el INIARA, por medio de e3 bancos de distribución de semen congelado, ubicados 

en distint.• regiones de la república. El 40% del hato lechero utiliza in-minación artificial. 

mientras que en el hato no especializado, la utilización es del 1.5% - La disponibilidad de 

-menen el pala asciende aproximadamente a 1.e millone• de dosis que son suministradas 

en un 15ª.4 por la S.A.0.A.R., 25% por empreua y productor•• y el 59% reatan• por 

Importación. La cobertura de la S.A.0.A.R. en materia de -men de la• razas lecheras de 

mayor población C Holstein, Jersey, Simmental y Suizo Pardo) asciende a 13% en el hato 

especializaido. 
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DOSIS DE SEMEN VENDIDAS O APLICADAS POR LA SAGAR POR TIPO DE RAZA 
EN 19a 100%• 2•0,712 DOSIS 

HOLSTEIN 
74% 

ExisMn 15 empresas nacionales y extranjeras que comercializan semen. los niveles de 

precios de las dosis de semen son heteroa•n•o•. ya que van desde 0.5 doll•r•• 

(S.A.G.A.R.). hasta mas de 100 doll•r•• por dosis en el caso de las Importadas. En 1988 .. 

imporUiron cerca de 870,000 dosis. 
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IMPORTACION DE 005'5 DE SEMEN PARA BOVINOS DE LECHE POR COMP...,-..IA EN 18• 
100%• ...... DOSIS 

SEMEX.CANADA 
29% 

Par• dl•trfbuir y manejar el semen es necesario contar con equipo costoso y con 

nitrógeno, los cual•• son relativamente escasos y Hmitmn la difusión de semen y de las 

técnicas de inseminación aniflcial. 

La transferencia de embrion•• que - realiza •• incipiente y existen •7 empre ... (adem6s 

de la S.A.G.A.R.) dedicadas a esu actividad. - ••tima que se transfirieron 2,000 embriones 

de raz• Holstein en 1988. 

2.9 SANIDAD. 

Lae enfermedades de los animales •iguen siendo un factor que limlt. el c:te .. rrollo del 

sector pecuario y la• pttrdidaa que ocasionan solo en •I ganado bovino se estiman en m6• 

de 1'175,000 pesos al ano. Ape .. r del incremento de lo• .. rvicio• .. nit.rloe, .. calcul• 

que solo el 23% de Ja población animal •• atendida y que, ad•m••. - concentra en la• 

•r••• cercana• a los centros urbanos y en lugares donde exis• infr-atructura. 
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Respecto a los medicamentos y antibióticos. la oferta se caracteriza por precios elevados y. 

con frecuencie por su b•ja calidad. Asimismo •• afirma que ello obedece a que el 95ª.4 de fa 

producción de esas mercancias es realizada por empresas transnacioneles. 

2.10 CAPACITACION LACTOLOGICA. 

La capacitación lactológica. aspecto fundamen .. I en el desarrollo de las actividades 

relativas a la producción lechera. ha sido una práctica pOco difundida. Actualmente el 

único organismo especializado es el INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (l.N.L.). que ha 

logredo avances muy limi .. dos. ello ha derivado en la compra y utilización de equipos que 

no •iemPl'8 son tos indicados. 

Por otra parte hay que considerar la falta de recursos económicos para la capecitación 

lactológica por politicas de centralización de recursos por parte de ta S.A.G.A.R •• que hen 

rendido frutos pobres en materia de capacit.mción y divulgación hacia los productores 

lecheros y con altos costos financieros que no han beneficiado a todos los que realmente 

participan en la producción de teche. 

2.11 PlllODUCCIÓN Y DISTllllllUCIÓN DE LECHE. 

En 198C la producci~n de leche total ascendió a ª"2 millones de litros. y la teche de vaca 

contribuyo con el M% del toUI, el resto corresponde a leche de cabra. El d6ficlt nacional de 

e- ano llegó a 53tte.7 millones de litros. de la producción total el ae.2% se destinó al 

consumo directo y 33.8% • la industria. L.m leche disponible para la población ascendió a 

42M.9 millones. para un promedio percápitai de as.• litros al ano, 180 mililitro• por dia, de 

e- disponibilidad. 14M millones (34.1%) fué pais•urizada y 2.ato millones (•5.9%) -

vendió bronca. 

116 



El alto consumo de leche bronca se debe a que el número de pasteurizadoras del pais es 

insuficiente. Según otr•• opiniones. aunque el numero de plantas es efevado. la gran 

mayoria no reúne las car•cteristicas técnicas neces•rias para pasteurizar el producto con 

eficiencia. 

Las plantas m•s importantes del P•is son LALA. ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA 

Y BO"EAL. Estas empre-•. constituida• por ganaderos, abastecen diariamente al Distrito 

Federal con t.8 millones de litros de leche pasteurizada preferente, (82% del total). El reato 

(0.4 miflonea) proviene de I•• plantas denominada• 00PubUcaa00 (LEY, DELICIOSA, SELLO 

R0..10, SOL, LA PElllLA y otr•s). 

El c:Mflcit de leche hace nece-rio importar elevado• y costosos volúmenes de leche en 

polvo. De 1982 a 1987 laa compras al exterior de ese producto crecieron a un ritmo 

promedio de•-•%; en •rminoa de valor aumentaron 13.2% anualmente, la leche en polvo ea 

importact. exclusivamente por la CONASUPO, que ta distribuye a faa inatitucion•• oficiales 

y a~·• empreaas privadas. Hasta tH• tos industriales importaban direc•mente la leche en 

polvo; a partir de e- afto la CONASUPO fu6 el único importador de e- producto y el ünico 

. reguS.dor del mercado del ••c•o en polvo. 

En 1982 I• CONASUPO importó 7•.sM tonelada• con un valor de 38.8 millones de dóllarea, 

de e- volumen, ••.9% - entregó a entidades públicas, 34.•% a grandes empre-• 

elaboradoras de leches en polvo, evaporadas, maternizadas, etc., y 15.8% a tas industrias 

productor•• de dulces, chocolates, hea.dos, margarinas, quesos 1' otros derivados. 

Para que las industrias puedan •dquirir leche en polvo importada, y cuyos producto• 

tienen precio controlado (leches ev•poradas, condensadas. en polvo) deben •-gurar que 
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en I• elaboración de sus mercancía• el 300/o del lácteo en polvo se• de origen nacional, 

anteriormente I• cifra exigida er• de 40%. 

La producción de leche en polvo. descremad•. condensada y evaporada ascendió en 1984 

cerca del 20% del consumo to .. I de lácteos del pais, se estima que un kilogramo de leche 

en polvo equivale • 10 litro• de leche. 

E•isten en el merc•do nacion•I 1• diferentes tipos de leche en polvo m•ternizad•, de ellas, 

nueve las fabrica NESTLE, cinco MEAD .JOHONSON, una WYETH VALES y una CONASUPO 

(CONLAC). 

La CONASUPO distribuye diariamente 2.3 millones de litros de leche rehidratada a cerca de 

S millones de habitante• a travea del programa social de abasto de Liconsa siendo un 

sustituto de suma importancia para las clases mayoritarias, ya que su precio es muy bajo. 

a) COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE. 

El consumo de leche estai muy concentrado. Se estima que solo el Distrito Federal, 

Guadalajara. y Monterrey absorben el 85% d• la leche que se produce en •I pal•. Ello 

obedece a que los ftujos de producción s• determinen con ba- en los grandes centro• d• 

consumo industrial y final. Los ftujos m•• repre-ntativos son los siguientes: 

De las cuencas lecheras de Aguascali•ntes, Estado de ~xico, Guanajuato. Hidalgo, La 

Laguna, Puebla, Tlaxcala y Quer6 .. ro al Distrito Federal; de las cuencas de los altos de 

.Jalisco a Guadalajara; de la de Sahuayo-Jiquilpan al mercado de la región, y de la región 

lagunera a Monterrey y Sin•lo•. 

Es• acaparam~nto del producto por unas cuantas ciudades explica que haya lugares 

donde la leche casi no se conozca o donde su consumo sea totalmente marginal. U 

injusticia distributiva - agrava por la pre-ncia d• un pe-do aparato de comercialización 
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que refleja la incapacidad de los ganaderos para vender sus mercancías directamente. Ello 

propicia un campo fértil para los movimientos especulativos de un sin numero de 

intermediarios que absorben gran parte del precio final. en detrimento del consumidor y del 

producto. 

Otro factor que representa un serio obat.Aculo en el proceso de distribución ea el 

inadecuado acopio de lech•. la carencia de infraestructura en gran parte de las 

explotaciones. de transporte• apropiados y de equipos refrigerantes impiden recolectar 

cantidades importantes de teche y provocan que se registren pérdidas elevadas en fa 

tranaportaición del producto. Por este motivo suele afirmar- que las cifra• que .. registran 

como producción del ••cteo se acerquen m•• al concepto de acopio. Este juicio se torna 

especialmente v•Udo en I•• épocas de elevada producción Uulio. agosto y septiembre> 

cuando las dificultades para recolectar y transportar el liquido son m•• agudas, empero. en 

esos me .. •. ante la incapacidad de acopiar loa volúmenes producidos y I• urgencia de toa 

ganaderos por vender un producto altamente perecedero, las empre-• CARNATION y 

NESTLE n. .. n transportes y ebaorben elevadas cantidades del l•cteo paigaindo un precio 

menor por litro en relación al precio mlnimo oficial. Por ello •• ha insistido en que la 

CONA.SUPO debe Instalar centro• de acopio en la• distintas zona• lecheras. para recolectar 

toa excedentes y redistribuirlos entre loa grupos de la población ménoa favorecidos. 

bl COMERCIALIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

• Precio• de Adquisición: 

El precio que .. paga para adquirir la leche ftuida no •• único en todo el pals. E•• 

depende en primera inamncia de loa costos de producción que como •• -bldo reaulmn 

mayores o menores en función del •l••ma de explotación en el que tuvo lugar la 
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producción, con el objeto de cuantificar lo más cierto posible el costo, I• Comi•ión 

Nacional de Precios clasificó al pais en regiones productoras, cada una de ellas abarca 

estado y municipio que contemplan las mismas caracteristicas de producción, a fin de 

establecer un precio minimo de Q•rantia. 

Una -aunda instancia que .. toma en cuentai para fijar el precio de •dquisiclón y que 

modifica a la primera, es el destino de I• leche, éste puede ser a P••teurización o a 

industrialización, ya que el consumo directo no .. engloba dentro del rubro de materia 

prima para la industria organizada (el •&.1 º4 de la producción nacional), ya que este 

porcentmje ea consumido en forma de leche bronc• o en derivados 1•c•o• de producción 

casera, sin control alguno. 

La leche destinada a pasteurización, que constituye el 23.7 % de la producción nacional se 

encuentra sujeta a un precio de garantia establecido en función de la zona como por la 

categoria -nitaria y si es enfriada o no. 

e) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

Las pr•ctlcas que .. emplean para la venta de leche y loa canales de distribución son 

con-cuencia de la infraestructura y grado de inl9gración que tiene el productor. 

Loa productores no lnmgrados venden su producto bajo diferent8s instancias • través de: 

• Recolectores Intermediarios: 

Cuando la materia prima la comercializa aquel Intermediario que no •• productor ni 

industrial. Este generalmen• recoge la leche a puerta de establo Y la entrega al 

induslrlat o ta vende directamenl9. 

120 



• Recolectores Industriales: 

Es decir. el industrial establece un convenio de compra, comprometiéndose éste • 

recolectar la materia prim• • puerta de establo. 

En ••ta producción de g•naderi• no especi•lizad•. •• presentan peculi•re• problema• pair• 

I• comercializ•ción. producto de la infraestructur• para el ai::opio y la tr•nsportación de la 

htche. 

Las técnicas empleadas son tan rudimentarias. como los caminos por los que ésta tiene 

que trasladarse. un buen número de ellos son impeneb'•ble• por lo que los productores 

tienen que aproximar su materia prima • algún camino vecinal paira que el recolector la 

capt9; tal •• el c••o de algunos productores sujetos a la venta de ta leche a com.,-i'Uas 

trananacion•le• que emplean una notilla de camionetas recolectoras que en algunos casos 

alcanzan un radio de 500 kilómeb'oa de inftuencia, quedando el producto sujeto • esta 

única forma de comercializar su producto. dada la incapacidad de éste ~ra fincar otro 

conducto mas f•vorable¡ ademas existe otra razón para que el productor la venda a ••te 
tipo de empre-• y no • la planta paateurizadora que ••· el tener facilid•des en cuanto al 

convenio de forma de pago, éste puede ser al dia, situación muchas veces necesaria para el 

pequefto productor. 

En otras ocaisionea exist. la inmrntediación por parte de comerciantes, que realizan el 

acopio de la leche con transporte especializado para entregar • puerta proce-dora¡ ésto• 

en alguno• casos operan con contratos de compra con la• empre-• industriales, ••• 

transportación •decuada •• esca-. solo se d* en los lugares donde la infr-•tructura 

pern11• penetrar al lugar donde••• el productor. 
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De ••• m•ner•. puede decirse que el ab••teclmiento de m•teri• prima· •• d• b•Jo el 

siguiente eaqu•m•: recolección • puerta de es•blo, • pié de carreter• o bien medi•nte 

entr•g•s a puen. de procesadora a trav•• de transportaciones muy he .. rog•n•a• como 

son: botes recolectores ya sea a lomo de burro o en biciclet.. en camion••• y 

excepcionalmente en carros tmnque enfriadores. 

Por otra pan.. los productores integrado• pre-ntmn condicione• distintas para la 

distribución y conMrcialización de su materia prima. ya que las pr•cticaa de venta que 

emplea, evitan el intermediariamo dado que existen vinculo• entre productores a 

Industrial•• • b••• de asociaciones o convenios. 

Una vez que la feche ha sido trasladada • planta procesadora. requiere una captación 

adecuada en lo referente • con-rvación. ya que como .. mencionó anteriormente. este 

producto ea altamente perecedero y de no tratarlo adecuadamente desde la c•ptación, 

traslado y recepción, se arruinaria su c•lid•d. 

Se conocen dos tipos de con .. rvación. el quimico y ef fisico; par• la leche solo ..... 

. permitido el ftsico. ya que no almra sus caracterfsticaa intrin-c••· 

Loa medios de conservación flaica que se emplean son a base de agua fria y enfriador•• 

autom•ticoa, ambo• son poco utilizados excepto en regiones donde la producción ea 

abundante y no •• de origen estacional. 

d) COSTOS Y PRECIOS. 

Un arguntento que con frecuencia aducen loa ganaderos para explicar la insuflcien• 

producción lechera •• la reducida renUbilidad d• I• •ctividad. Sostienen que loa precios d• 
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la leche ni siquiera cubren los costos de producción, por lo cual prefieren enviar a tas 

v•ca• al sacrificio. 

Los precios de garantia a la producción de leche se fijaron por primera vez el 3 de octubre 

de 1974, ante• de e- ano solo habia precios oficiales m•xímos al público y al distribuidor. 

Los productores consideran que los precios no cubren los costos de producción , ni 

permiten recibir utilidades adecuada•. empero, sucede que, cuando se aprueba un aumento 

d• precios en una primera etapa el nuevo precio absorbe los costos y propicia un margen 

de ganancia, que difiere en cada zona productora de acuerdo al sistema de explo .. ción 

imperante. 

La• utilidades son mayores en las unidades m•s avanzad••, pues et precio normalmente se 

determina con 1>11•• en los productores m•• ineficientes, a medida que pasa el tiempo y que 

los co•tos - elevan, como los rendimiento• permanecen es .. ticos, el precio vuelve a ser 

insuficiente para cubrir los costos. 

Según loa empresarios lecheros, el aumento en lo• costos se a manifes .. do con mayor 

rigor en loa aumentos, que representan cerca del 650/a de los costos total••· Existe la 

opinión generaliz.ada de que et sólo aumento de el precio de la leche no solucionar• los 

problemas estr'ucturale• de la ganaderia lechera. 

Se requiere organiur a los productores, introducir y generalizar el uso de '*cnicas 

adecuadas. R-••ucturar los canales de comercializ.ación, regularizar los precios de los 

insumos y mejorar la calidad del hato productor. 

2.12 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA. 

• En loa dos últimos anos et sector lechero ha enfrentado cambio• radicales en diversos 

aspectos (forma de asignar la leche en polvo de importación al sector priv•do, forma de 
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otorgar el subsidio a Licons•. etc.). que han propiciado cierta recuper•ción; sin 

emb.argo, es necesario resolver algunos retos que aún subsisten par• consolidar el 

proceso de recuperación. 

• Uno d• los retos más impon.ntes es aprovech•r las condiciones favorables par• el 

acceso a loa mercados norte•m•rlc•no y can•diense, que se obtuvieron en la 

negociación del tratlldo de libre comercio con pl•zoa y protección adecuado• para loa 

productores y fa industri• n•cional. 

• La problem6tic• del -ctor eaUI relacion•da con su estructura productiv•, con la 

investigación tecnológica y la form•ción de recursos humanos, con el financiamiento 

que requiere, con la nonnativldad sanitaria y l•a acciones de -nidad, con el 

establecimiento de sistemas de información y orientación, con aspectos de 

comercialización. A continuación - enuncian loa principal•• problemas identificados 

por la S.A.G.A.lt. 

1. Dispersión de I• producción y bajos nivel•• de organización e integración entre 

productores e industria. 

2 Limitado acceso a insumos productivo• a precio• competitivos por parte de loa 

productores e industria. 

3. Investigación desvinculada del -ctor productivo. 

'· Falta de programas de capacitac.ión para los productores a través de programas de 

••tensión. 

S. Fal18 de capacitación de la planta laboral de la industria lechera desde niveles 

b.tsicos, Ncnicoa y profesionales. 

•· Necesidad de cont.ar con mayores acciones de fomento para mejorar la c:.lidad 

gen•tic• del gan•do. 

7. Neceaid•d de cont.ar con esquemas financieros que permit.an una mayor 

tecnificación, tanto d• los productores, como de la industria a tasas Y plazos 
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com1>9titivos y adecuado• a los periodos de maduración de los proyectos del 

sector. 

8. Poco desarrollo de uniones de cr&dito ganaderas. que presentan problemas de 

capitalización y limiqción en sus operaciones. 

9. Fal .. de esquemas de garantia adecuados para el sector. 

10. Inconsistencia de la normalización y certificación nacional y falm de 

homolo~ción con I•• normas internacional••· 

11. Prevalencia de enfermedades en el hato que inciden en la productividad. 

12. Falta de un sisa.ma congruen• a información sobre variables ct.I .. ctor lechero 

que involucre al .. ctor público y privado. 

13.- Limi .. da• campaftas a orientación e información al consumidor que I• permitan 

discriminar entre productos l.tca.os de acuerdo con sus contenidos y condiciones 

-nltariaa. 

1•.- Falta de esquemas y de contratos de compra a largo plazo entre productor•• e 

industria. 

15.- Problemas de comercialización de excedente• regionales de producción debido a 

••tacion•lidad. 
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GENETICA Y REPROOUCCION 

LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD MUESTRAN DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE SISTEMAS DE PRODUCCION 

INDICADORES PRODUCTIVOS DE BOVINOS DE LECHE 
POR SISTEMA DE PRODUCCION 

EXPLOTACIONES D08lE 
INDICADOR INTENSIVAS PROPOSITO 

X{RANGOI X{RANGOI 

PARTOS POR VIDA PRODUCTIVA 1-5 1-6 

EDAD Al PRIMER PARTO iDL'.Sl 722.!Jlj llXJ.1.llD 

INTERVALO ENTRE PARTOS iDL'.SJ E..aJ 3!&44) 

SERVICIOS POR CONCEPCION 1448 19-23 

FERTILIDAD TOTAL 1'1 2!>f6 3l>ffj 

PORCENTAJE DE DESECHOS POR PROBLEMAS REPRODUCTIVOS 31.SO :!Mi 

PROOUCCJON DE LECHE POR LACTANCIA /KGS l 4.axJ.6.llll IIDI :lXl 

DIAS DE LACTANCIA 2lll-4ll llD:UI 

PORCENTAJE DE ABORTOS 7.25 5-:D 

PORCENTAJE OE ELIMINACION 25-<5 1()3) 

TAMAÑO PROMEDIO DEL HATO «J.2,Sll 101:0 

CDIHRIBUCION A LA PRDDUCCION NACIONAL l'f.l 52 2B 

PROPORCION DE VACAS EllTOTAL INV l 17 liJ 

GANADEROS DEPENDIENTES 1.&ll 4l.llll 

ESTACIONALIDAD NO SI 

FUENTE: S A.G AR 

EXPLOTACIONES 
SEMl~NTENSIVAS 

X{RANGO) 

1·5 

JID.1.132 

JI!>@ 

18-25 

.¡;.ro 

lJ.45 

fill4/lll 

mm 
7-:D 

1525 

Sal 

:D 

23 

8.Sll 

NO 
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DIAGNOSTICO 

3.1 Ubicación, extensión y limites. 

El municipio de Teotihuacan - encuentra ubicado. desde el punto d• vista geográflco. en 

la parte norte y oriente del Estado d• M•xico y asf ml•mo de la Cuenca del Valle de M•xico. 

Las coordenadas que definen su posición geográfica con respecto el Meridiano de 

Gr-nwich son las slguienl8s: 

Longitud 

Latitud 

Minima: 98° 50º 2•" 

Máxima: 98ª 55• 1•"" 

Minima: 1r 40º , ... 

Máxima: 190 4Sº 1500 

La superficie municipal abarca a2.n KmZ. 

La superficie regional abarca 20,583 hecüreaa. (Región Zumpango). 

Se encuentr°a limitado al norte con el municipio de temascalp.m; por el sur con loa de 

Acolman y Otumba; por el este con San Manin de la• Pirámides y por el oeat8 con 

Tecamac. 

Desde el punto de vis .. politico. el municipio pertenece a la región 11 Zumpango I• cual 

forma parte de I•• a regiones socioeconómlc•• que integran el Estado de M6•ico. Dich• 

región •• .. conform•d• por lo• municipios de: 

Acolm•n 
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Ap.aaco 

Atizap.6n de Z.r•goza 

Nicolás Romero 

Tepotzotlan 

Tultepec 

Az•pusco 

Coyolepec 

Cu•utitl.6n 

Nopaltepec 

Tequi•quiac 

Tultitl•n 

Cu•utitl.6n lzc•lll 

Huehuetoc• 

Isidro Fabela 

..Jal•nco 

Olumba 

Tezoyuca 

Jilotzingo 

Melchor Ocampo 

Naucalpan 

Nextlalpan 

Teotihuacan (re-li.rt 

Tlalnepantta 

Zumpango (Cabecera regionalt 
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A su vez el municipio de Teotihuacan tiene 17 localidades, de ellas tres son colonias, dos 

barrios, 11 pueblos o delegaciones y una rancheria. asimismo cabe mencionar que el tipo 

de uso del •u.lo que se registra en el Municipio por superficie •• el siguiente: 

USO DEL SUELO 

AGRICULTURA 

TEMPORAL 

RIEGO 

PECUARIO 

INTENSIVO 

EXTENSIVO 

FORESTAL 

BOSQUES 

ARBUSTIVAS 

EROSIONADO FUERTE 

CUERPOS DE AGUA 

ZONA URBANA 

ZONA ARQUEOLOGICA 

ZONA INDUSTRIAL 

OTROS USOS 

FUENTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
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SUPERFICIE (HAS.} 

11,200.a 

•,823.3 

38.7 

as.o 
N.11 

00.2 

1,1711.3 

6.2 

1,170.0 

132.2 

112.11 

782.11 

2110.0 

1•.o 

288.0 



3.2 CARACTERiSTICAS FISIOG-FICAS. 

3.2.1.CLIMA. 

El clima predominante es templ•do, semieseco, con lluvi•• en ver•no (BaKw) (w) (y). La 

temperatura media •nual ea de 15.• °C. Con una m•xima de 33.1 ºC. Dur•nN el mea de mayo 

y minima de •.o ºC en el mes de diciembre. 

El periodo de lluvias abarca generalrnentw desde el mes 'de junio al de octubre, con 

volúmenes que nuctúan entre 55.• y 100.0 millmetros. 

El periodo de secas se pre-nt. de noviembre a febrero; la primera helada sucede en 

octubre y la ultima en marzo. 

La dirección de los vientos en general•• de sur a nortw, y prlncipalmen• soplan con mayor 

velocidad durante los meses de enero, febrero y marzo. 

3.2.2 HIDROLOG(A. 

O.acle el punto de vista hidrológico, la corriente superficial más lmport.nte ea el rfo 

grande, que atraviesa de oriente a poniente la m•vor parte de loa ter ... no• municipales. 

Eaq corriente provi!fne de casi tod•• I•• comunid•de• que in•ar•n el municipio. 

Existen •lgunoa m•n•nliales poco conocido• en I• región d• Putxcla. y un pequefto •rroyo 

conocido como Barr•nquill• del Águil• que cruz• I• comunidad de de S•n SetNistlan 

Xolalpa. 

Otros m•n•ntialea de cierta importancia .. locallzmn en Puxll• y en Maqutxco, cabe 

mencionar que estos man•ntiales han ido disminuyendo au gasto. por lo que su uso ea 

muylimfqdo. 
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Fin•lrnente se debe mencion•r además la presencia de 25 pequenos arroyos y 10 bordos. 

que solo se ob-rvan en la temporada de lluvias. 

La comisión de aguas del Valle de Mé•ico perteneciente a la Secre .. ria de Agricultura 

Ganaderl• y Des•rrollo Rural. tiene registrados 18 pozos profundos para uso domestico. 

agricola e industri•I. 

3.2.3.AL TURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

La altitud promedio de la superficie municipal es de 2,400 M.S.N.M y la cabecera municipal 

- ubica a lo• 2,250 M.S.N.M. aprO•imadamente. 

3.2.•. OROGRAFIA. 

Orogr6ftcarnente. los terreno• que ocupa el municipio de Teotihuacan •• localizan sobre la 

Cuenca del Valle d• M6xico y coneaponden. a lo que antiguamente fue el Lago de Texcoco, 

y que actualmente son terrenos planos que abarcan el •s.0% de la superficie municipal 

total, localizados en I• parte central. cruzando al municipio de oriente a poniente, formando 

valles. 

Las elev•ciones m•• importante• son •I Ceno Matinal con 2.320 metros de altura sobre el 

nivel del mar, el Cerro Colorado con 2.2•0 metro• sobre el nivel del mar y tambi6n se 

ob-rv•n e .. vacionea de menor importancia como el Ceno Cotta. El Nixcuyo. el PlaUchico, 

el Tecomazuchitt y loa ceno• de la Cueva. 

3.2.I. FLORA. 

Con respecto a la nora. en el municipio - ob-rvan Arbole• conocido• como Abeto. 

Oyamel, Cedro, Pino. Aile. Encino, Pirul. Clpr•• y Eucalipto. 
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Existen también frutales como Peral. Manzano. Tejocote, Capulin, Dur•zno, Chabacano y 

Ciru•lo. 

Entre las Plantas silvestres m•• r•presentativas se pueden mencionar, de acu•rdo •como 

•• les conoce en la región, al Tepozon. Cactus, Vitalla y Organillo, Quelite. V•rdolaga, 

Epazote, Te de Campo, Alfilerillo, Arnica, Higuerilla, Chicalote. Janarul, Zitzlquile, Jarllla, 

Toloache, Mirto, A.nis, Nabo y Zacatón. 

3.2 ••• FAUNA. 

Finalmente, con respecto a la fauna silvestr• repr•••ntativa d•I municipio de acuerdo al 

nombre, como se les conoce localmente, •• pueden mencionar al Cacomi•tle, Zorrillo, 

Con•jo de campo, Tuza, Ardilla, Liebre, Tlacuache y Rata de campo. 

3.2.7. EDAFOLOGÍA. 

Los suelos que predominan en esta región -gún la clasificación FAO-UNESCO son lo• 

siguientes: 

• FEOZEM HAPLICO (Hh).- se caracteriza por •u capa superficial oscura suave, rica en 

materia org•nica y nutrientes, con alto grado de productividad. 

• FEOZEM LOVICO (HI).- suelo de moderada producción agricota, se pueden superar; muy 

permeables. 

• FEOZEM CALCÁRICO (HIO.- se encuentran en un 80% 0 suelo• con material ca1c•reo en la 

superficie, de •Ita fertilidad; permeables. 

• CAMBISOLES en un 7%, loa cuales tienen profundidades de 10 a 25 cms., en la mayorla 

de estos suelos no hay pegroaidad superficial. 

133 



3.2.1. DEMOGRAFIA. 

El municipio de Teotihuacan cuenta con un total de 419,2•7 habitantes según et Sistema 

Estatal de Información. 

Teotihuacan tradicionalmente ha sido un polo de atracción demogr•fica. El número de 

habitantes pr•cttcamente h• aumentado un 60% en lo que va de la d6cada, y este elevado 

crecimiento ha sido utilizado para considerar a este municipio. por parte de la Secretaria de 

Ptaneación, como •rea de fuerte atracción demogr•fica. 

Hace una d6cada el 18% de la población que habitaba teotihuacilln había nacido en otro 

sitio, principalmente en las entidades del Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, 

Michomc•n, Veracruz y Jalisco. 

La velocidad registrada de los asentamientos humanos en Teotihuac•n ha sido del 5.8°/o 

promedio anual durante los último• 8 aftoa, mientras que en el EsUdo en su conjunto lo 

fué del •.a% y en la región del 7.8%. Para pocMr explicar .... comporUmiento demogr.tifico. 

•• nece-rio tomar en cuenU, por un lado, la imporuncia de la actividad artesanal y I• 

pre•Uclon de -rvicio•, motivada por I• pre-ncia d9 I• zon• arqueológica, y por el otro, I• 

inmigración proceden• de vario• lugares incluyendo el Distrito Federal, que se ha venido 

a-nt.ndo en lugar•• como San Fr•nciaco Mazapa, San S•ba•ti.tin Xolalpa y S•n Lorenzo 

Tlalmimilolpan. Actualmente en esua comunidades se encuentran familias enter•s en esus 

condiciones, que todos loa diaa vi•Jmn a trabajar a la ciudad de ~xlco. lo cual - puede 

justificar por loa alto• precios de la vivienda que privan en toda el .tirea metropolit.na de la 

CiuRd et. ~•ico. 

Esto - pu.de eneender como una clara manir.st.ción del r.nómeno et. conurbación de I• 

ciudad de M6xico con loa municipios aledaftoa. puede considerarse • diversos factores. 
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como concentración de la población. distribución de la ocupación de la m•no de obr• en 

las actividad•• económicas y acceso ó disponibilidad de servicios públicos urb•nos, que 

el municipio de teolihu•cán tiene un 80% de población urban• y el reato rural. 

Por otr• parte, la distribución de la población por edad y sexo que •• observ• en el 

municipio, es aimil•r a I• aitu•ción que se pr•-nU en el EaUdo d• M•xico en su conjunto. 

es decir. un• participación ligeramente superior en número de mujeres en relación al grupo 

de hombres. 

Con respecto a la edad, UI y como se puede observar en la gráfica de edades (ver anexos). 

tos habiUntes de Teotihuac•n en su mayoria son grupos de gente joven. La base de la 

pir•mide que comprende a aquellos que tienen de o a 4 anos •• del 14.7%, e involucra a 

7,239 personas. Et 44.7°.4 de la población total tiene menos de 14 anos. ó sea 22,013 

habitan••· y el ••.•%. es decir 32,8N personas. no tiene más de 25 anos. Et grupo de 

mayor edad. ó sea et de aqu•ttos con más d• es anos, es .. compuesto por 1 ,52• personas. 

y r•pre-n•n el 3.1% del to .. I. 

Dadlt la importancia absoluu y relativa dtt los jóvenes en la piramide total del municipio, es 

raen comprender la fuerte presión ejercida por ••tos sobre las instalaciones locales de 

educación, departivas y sobrw todo en el aparato productivo, en busca de ocu.,.ción d• la 

mano de obra. 

Por otro ,,.,. hay que considerar la Población económicantenla actJva y sus niveles de 

ingreso. estimando•• que ta fuerza d• trabajo municipal constituye el SZ0.4 de la población 

to .. 1. ó -a 2s,eoa personas, y de •sta, el SS% •• la población económicarnen• activa. es 

decir 14.085 b"abajadorea, que esUin ocup•doa en div•r-s •ctividades. de acuerdo • la 

siguiente distribución: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACION DE LA MANO DE OBRA 

SECTOR NUM.DE TRABAJADORES 

PRIMARIO 3,522 
SECUNDARIO •,225 
TERCIARIO 11,338 
TOTAL H,085 
FUENTE: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO,MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN. 

("lo) 

25.0 
30.0 
•11.0 
100.0 

Dentl"o de laa actividad•• consider•d•• en el sector primario están la agricultur• y I• 

g:.nad9rfa. en el secundario la industria en general, construcción y •n.-nia. y finalmente. 

en el terciario el comercio, gobierno y servicios. 

U posición de loa trabajadores generalmente •• de peón, obrero ó empleado, aunque 

existe una al.. proporción de personas que se dedican al comercio ambulante como 

actividad secundaria. Ea notable la falta de capmciUción para et trabajo, el cual solo se 

observó que ae presenbl en las instalaciones fabril•• m.tls grandes. y - lleva a cabo en 

forma regular, aupervi-do por la• autoridades ••ta .. lea en materia de trabmjo y previsión 

aoci•I. 

Se eatim• que el nivel de ingreao• promedio por tr•NJ•dor ocup•do ea de 2.0 vece• el 

••l•rio minimo. encontr•ndo- que I• m•vor frecuencia corresponde • aq.,.Uos que 

reciben de 0.4 • 1.3 veces eate ingreao. 

3.3 CARACTERISTICAS PECUARIAS. 

El municipio de S•n Ju•n Teotihu•c•n junto con los de Acolm•n, Ax•puaco. Nopaltepec, 

Otumb•. S•nta M•ri•~ I•• PirllmJdes, Tem••C•l•pa y Tezoyuc• constituyen el centro d• 

•Po~o •I de-rrollo rur•I 11 TeotihlUlc:ain, pert8necien .. •I distrito de de-rrollo rur•I No. 74 

zumpango. 

E• .. di••Ho - h• c•r•cMrizmdo por -r productor de leche, pero •I incremento en lo• 

costo• de producción h•n provoc•do el cierre del 70% de los estaiblo• lecheros. 
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Desde el de vis.. pecuario, el municipio cuenta con un inventario ganadero que esta 

orientado fundamentalmente a I• producción lechera y al autoconsumo humano. 

INVENTARIO GANADERO DE LA REGIÓN DE ZUMPANGO 

MUNICIPIO BOVINOS PORCINOS CAPRINOS AVES EQUIN 
o 

ACOLMAN 700 600 250 '·ººº 150 

AXAPUSCO 600 300 600 3,000 250 

NOPALTEPEC 30 200 600 500 150 

OTUMBA 'ºº 600 700 '·ººº 300 

S.M. PllOIÁMIDES 300 'ºº 500 5,000 200 

TEMASCALAPA 700 300 350 3,000 200 

TEOTIHUACAN olOO 500 ol,500 150 
300 

TEZOYUCA 50 500 150 2,500 100 
FUENTE. DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 11 ZUMPANGO, EDOMEX 

La producción de leche •• llev• a cabo en pequefto• ••tablo•. ubicados muchos de ellos 

en el traspatio de la vivienda. El nivel d• explotaición es bajo y los productos son vendidos 

para el consumo regional. 

Lo• municipio• de Acolman, Teotihuacan, Tema•calapa, Axapusco y Otumba tienen 

corrales de engorda de bovino•; en Nopaltepec y Otumba se explo .. n ovinos. 

En San .Juan Teotihuacan existe una explotación tecnificada de engorda para bovino• y 

hatos lecheros, las granjas de aves de engorda se encuentran en San Mantn de las 

PirAmidea, A.colman y San ..luan Teotihuacan. 

Existen granjas de cerdos en Tezoyuca y Otumba, poco en San .Juan Teotihuacan y en 

Acolman hay pequeft•• granjas de 15 a 20 vientres. 
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100 

TOTAL BOVINOS PORCINOS CAPRINOS AVES EQUINOS 

3.3.1. POTENCIAL PECUARIO. 

La región de zon•• •rid•• del Estado de México preaentm de acuerdo a eus aspectos 

fisiogrllficos, económicos y culturales, la posibilidad de desarrollar una ganaderia de 

carllc .. r -mi...jntensivo e int.nsivo direc .. men•. 

Para el primer caso, •• deben considerar ras especies ovina y caprina. Est.m zona 

tradlcionalrnen.. ha explotado los ovinos. - puede incrementar considerab .. mente la 

productividad de esta especie mediante la implemenr..ción de acciones encaminadas 

fundament.mlrnen• a mejorar I• nutrición de estos ovinos, mediante un programa de 

alimentaición animal, a partir de esquilmos de malz. y pajas enmelezadas, construcción de 

hornos fOrrajeros, aprovechamiento de los desperdicios de I• tuna y el nopal, f)9nca de 

maguey y suplemenmción con salee mineralee. 

Para el cai•o de lo• caprinos son aplicable• ••• miemaa ••ll'ategia•. -•vo que el marMjo de 

••ta especie debe hacer- con especial cuidado a fin de evitar el sobrepastoreo. por otra 

perle y en forma int.nsiv• - recomienda •I de-rrollo de las alguien .. • especies: 
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BOVINOS DE LECHE: 

La zona pr•ctic• una lecheria de traspatio. se debe buscar incorporarla a esquemas 

asociativos que permitan una mayor competitividad. Al mismo tiempo. se debe (intentar) 

rehabilitar la lecheria intensiva en zonas como Teotihuacan. en donde ha existido una 

cultura de ganado lechero. 

BOVINOS DE CARNE: 

En esta área del altiplano mexicano es muy factible la engorda intensiva en pe-bre de 

bovinos productores de carne. Lo anterior obedece a las ventajas de su ubicación 

geour•fica por su cercania al gran mercado metropolitano. la facilidad de conseguir 

insumos alimenticios (granos. forrajes. pastas, melaZll•) y desde luego su proximidad con 

la vef'ti•n• del golfo y norte del pais que significa bajos costos en el arra•b'• de ganado 

para su engorda en corral. 

3.3.2. RECURSOS FORRA.JEROS, ALIMENTACIÓN Y PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES PROPUESTA POR LA S.A.G.A.R. 

A) RECURSOS FORRA.JEROS. 

Los principales cultivos de la zona son la Cebad•. Maiz, Trigo, Alfalfa y Malz Fottm,i•ro. asl 

mismo, - producen suplementos aUmenticios tales como la Gallinaza, Pollinaza, Forraje 

de penca de Maguey. Silo de Maiz y Trigo .. 

B) ALIMENTACIÓN. 

La Dieta de una vaca lechera ..t compone d• do• partes: una, que I• sirve como ración de 

sostenimiento ( para vivir y dar pequenas cantidades d• leche ), formada a ba.. de 
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alimentos ba•tos ( de m•s volumen que poder nutritivo ): Forrajes, Pastos, Raices, 

Ensil•dos. Heno. etc.; y otr• ración P•r• la producción de leche en cantidad, integrad• • 

base de pien•o• ó alimentos concentrados ( de ménos volúmen y mas poder alimenticio ) 

S•lvado, Harinas de Cereal••. Oleaginos•• Molidas. 

Considerando lo anterior, y en base a los Recurso• con que cuen .. la zona, la S.A.G.A.R. 

considera el siguiente cuadro alimenticio como el optimo para la alimen .. ción de los hatos 

lecheros. 

RACION 

ALIMENTO BALANCEADO 

SILO COCIDO 

ALFALFA ACHICALADA 

CUADRO ALIMENTICIO 

KGS. 

5 

10 

1 PACA 

dicho cuadro ea considerado propues .. dentro de la asistencia t6cnic• prestad• por el 

Centro d• Apoyo al o.-rrollo Rural 11 (CADER 11). Dicha Dependencia incluye adam•• un 

programa de actividades a t n de con-guir •I siguiente objetivo: 

a). Que la producción de teche -a uniforme durante todo el ano, para evi .. r los recursos 

ociosos o •obreutilizadoa y en esta forma reducir loa costos de operación. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Compra de materia prima y componentes de los alimentos concentrados y 

suplemento•. 

2. Almacenaje • 11r•ne1 en bodega• libres de humedad. 

3. Mezcla de los producto• de acuerdo con las fórmulas y enipastillado cuando -• 

nec•-rio -aún •I caso. 

•· Encosulado del alimento mezclado. 

5. Almacenaje del alimento encostailado. 

•· Muestreo del aumento para an•li•i• quimico. 

7. Alimenc.ción del ganado. 

a. Limpieza del equipo para mezcla y enva-do. 

9. Ordena matutina a la• •:OO a.m. 

10. Pasteurización y envasado de la ordena matutina. 

11. Ordena vespertina a las 1a:oo p.m. 

12. Paateurizaición y envasado de la ordena vespertina. 

13. Ven .. de leche. 

1•. Retiro de la vac~ del hato a loa •••me-• de gestación. 

15. Secado de la vaca para que los nutriente• los utilice el feto. 

1 •. Parto de la vaca. 

17. lncorpof'aci6n de la vaca al hato para su ordena, desde •I quinto dia post'.rior 

al parto hasta los do• me-• anterior•• al siguiente parto:•• decir, durante 

300 dlaa, fin del ciclo reproductor. 

1a. Parición de becenaa, iniciación de nuevo ciclo reproductor. 

19. Parlci6n de becenoa. Para su venta en la •dad apropiada. 

20. Separación de becerT•• de la vaca a loa 3 - 5 dla• de nacida• y llevada• • 
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corr•letas dur•n .. dos meses para •u cuidado inici•I. 

21. A loa dos me .. a de ed•d. I•• becerr•• se p•••n a corr•I•• de grupo par• 

que se encuentren con laa crl•s de la mism• ed•d. 

22. lnsemin•ción o emp•dre de I•• vaquill•• cu•ndo lleguen a loa 300 kga. de 

peso. •proximad•ntenN •loa 15 mena de ed•d. Si no se logra I• preftez en el 

primer Intento ... espera el siguiente '"calor .. , que .. presenta 21 di•• después. 

y .. vu.lve • inseminar. 

23. Diagnostico de gestación p.mra comprobar I• preftez a loa tres meses 

de I• in-minación. 

2•. Periodo de gestación de la v•quilla, que dura 270 di•• en condiciones 

optimas. 

25. Pano de la vaquill•. 

2•. Incorporación de la vaquilla •I hato productor de leche a los cinco diaa 

posterior•• •I pano. fin del ciclo reproductor. 

27. Venta de -movientes de desecho Chorros) cuando la vaca Y• no sea 

útil • la producción. 

za. Seperación de loa becerros • loa cinco diaa de n•cidos y llevados a corraleta• 

pmra sus primeros culd•doa, por un tiempo aproximado de un mea. 

29. Venta de becerros. 

3.3.3. AR-IGO DEL PRODUCTO EN LA ZONA. 

Por las caracteristicaa fiaico..clim•ticaa que pre-nta la zona, .. puede advenir que la 

población esta vinculada cultur•lmente con el producto. .,._ • I• crisis por la que 

.... v .. -. practic•ndo- incluso la producción de traapmtio.. por ello - Induce que la 
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producción d• leche es acep .. da adecuadamente hasta donde es posible m•ntener

activo. 

3.3 ••• DEPENDENCIA DEL PRODUCTOR LECHERO. 

U totalid•d de loa productores ya no dependen directamente de este producto, ya que en 

loa últimos anos I• producción lechera h• sido de-lenUda por las import8cione• masiv•• 

de leche, .aai como el control oficial de precios; esto aunado a la deficiente 

cornerci•lización, lo que ha provocado una baja rentabilidad. 

Ea por ello que el nivel de vida de loa productores tiende m•a a de1>9nder de la engord• de 

bovinos. 

3 ••• INFRAESTRUCTURA. 

VIAS DE COMUNICACIÓN. 

Las vi•• de comunicación mas importantes del Valle de Teotihuacan. donde - localiza el 

municipio, son las carreteras 132 de cuota, y 13• Ubre, las que comunican a este valle con 

lo• municipios de Acolman y Texcoco. Hacia el orlen• y suroriente del mismo valle -

encuentra la prolongación de la carretera 132 que conduce a Otumba, y - continua con la 

9 hacia Ciudaid Sah•gún. 

La comunicación de la Cabecera Municipal con dlver•o• punto• dentro del Estado de 

M6aico, Hidalgo, y sobre todo con el Distrito Federal es excelente, motivada preci-mente 

por la pre-ncia de la zona arqueológica. 

Para la con1unicación intermunicipal - an.den • e••• via• las terraceri•• que unen al 

Norponiena. con las comunidade• de Maquixco, San Agustln Atipac, Tec•mac, la• cuales 

- encuentran en est.ado regular durana. todo el ano. De aqui - comunica, a trav•• de un 

camino totalmente pavimentado, con Zumpango, cabecera de distrito. 
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El problem• de las vias de comunicación result. ser de car•cter intermunicipal, par• unir • 

todas las comunidades que configuran el territorio municipal. 

Dada la comunicación de este ultimo camino dentro del territorio del municipio, es decir de 

ta zona prevista para el futuro crecimiento urbano. asi como los impon.ntes sitios que 

comunica para el desarrollo comercial, su atención reault.m importante. 

Como ya se ha mencionado, la prioridad de la infl"-•tr'uctura se ha centrado sobre la zona 

arqueológica al Oriente, descuidando otros sitios importantes ele alto pol9ncial 

agropecuario, ubicados tambi•n en el Ponien•. 

Loa propósitos funchirnen .. lea ct.I desarrollo municipal son loa de aumentar el nivel de 

integración de la población teotihuacana y el de mejorar la comunicación con el exterior. 

Para lograrlo• ... tiene programado apoyar el c1e .. rro110 del ponient8 del municipio, el que 

cuenta ahora. como ya - ha insistido, con grande• perspectivas de desarrollo. 

3 ••• 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

El municipio de Teotihuacan cu.nta con servicio de .... fono. correo y telégrafo, aunque 

••• ultimo solo se encuentra ubicado en .la Cabecera Municipal. 

El .. rviclo telefónico - encuentl"a en todas la• comunidades, a excepción de la• colonia• 

de AcatJda y Colatitla. San Aguatfn Actil)llc, San Isidro del Progreso y Santiago Zacualuca. 

Exia .. n otlcinma de correo en a. Cabecera Municil)lll y aus barrios Atlatongo, San Francisco 

Mazai..- y San Sebaati•n Xolalpa. 
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3.4.3. TRANSPORTE. 

El tr•nsport. de .,. .. jeros al municipio de Teotihuac•n. desde diversos punto• de loa 

Estados de Mé•ico, Hidalgo ó el Distrito Federal, resulta altamente satisfactorio, debido a la 

al8nción que •• le ha dado a la zona arqueológica y al hecho de ser punto intermedio entre 

puntos bien comunicados con la Ciudad de M•xico, como Pachuca y Tulancingo. 

Eaia .. -rvlcio todo el dla, con corrida• regulare• con el Dia•ito Federal por medio de 

conceaionarioa de autotranaporte federal, que lo brindan en pt"imera o .. gunda clase, 

adem•• d9 ..... y ...-vicios especiales pmra el turismo. 

3.4.4. INFRAESTRUCTURA DE PlllODUCCIÓN. 

En loa ranchos .. cuen• con ordeftadoraa ALFA-LAVAL y algunos con .. nquea 

enfriadores, en eaplo .. cionea a nivel familiar la ordefta se realiza a mano, algunos de eatoa 

cuen .. n con equipos mecAnicos ..... como tr•ctOf'e•, •n•il•dor•s, emp.mcador•• de heno. 

asi como cultivo• de •lf•lf'•, m•iz p•r• ensil•r y potrero• par• P••toreo;; en los predio• 

rúetico• los semovientes - llev•n • paatoreer. 

3.4.5. INFRAESTRUCTURA DE APOYO. 

P•r• I• eslstancl• técnica a nivel federal - cuen .. con un medico veterinario zootecnistai 

en el CADER 11 TEOTIHUACAN, el cual atiende un total de a municipio• ( A.colman, 

Axapusco, San Martln et. le• pirmnides, NopalteJMtc. Otumba, Teotlhuac•n. Temaacalapa y 

Tezoyuca ), adem•• de los programa• gan•deros que se tengan instrumentados. Esto 

conlleva • que I• a•i••nci• -• deficitaria en alto grado¡ aunmdo a loa problema• que e•• 

debe enfrentar •nte la carencl• de apoyos por parta de la S.A.G.A.R. taile• como vehlculo 

oficial, vi•ticoa par• tranaporte, alimento• etc. mismos que debe de •-nvol._. d9 su 

-l•rlo. 
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En lo que respecta a la asesori• t8cnica a nivel particular, esta es contr•tad• únicamente 

por I•• unid•de• o explo .. ciones organiz•d••, ya que los servicios son c•ros y solo 

pueden ser paigados por estas. a diferenci• de los pequei\os productores quienes solo 

dependen del apoyo que les pued• dar la S.A.G.A.A. a traves del CADER. 

3.11. ORGANIZACIÓN. 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. 

En ta región de ejecución, debido • la cerc•nl• con el Diatrito Federal, muchos de los 

productores combin•n el tr•bajo con el de la t•brica o comercio por lo que I• org•nlzaclón 

de roa productores es un• estructura m•• urbano- industri•I que estrictamente campesina. 

Como es común en el paiis, much•• de I•• org•niz•ciones de productores han sido cread•• 

m•• con fine• politicoa que prOductivos, por lo que su efectividad - ve •ltamente 

restringid•. El número de org•nizaciones con las que cuent. I• región que comprende el 

Distrito de De-rrollo rur•I U de Zumpaingo I• cual inclup el municipio de estudio son: 

-11 UNIONES DE E.JIDOS 

- 2 SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN 

- 2 UNIDADES AGRÍCOLAS INDUSTRIAL DE LA MUJER CAMPESINA 

- 1 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

9 ASOCIACIONES GANADEltAS LOCALES 

- 1 UNA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES 

- 1 UNIÓN DE PRODUCTORES DE CEBADA 

- 9 ASOCIACIONES LOCALES DE CREDITO 

En e•• región, - encuentran 172 ejidos y comunidades •ar•riaa, que repre-n•n el 15% 

Eat.8tal. Las 11 uniones de ejidos tom•n acuerdos internos; En la comisión ejecutiva 

region.I y eata•I tod•• I•• uniones eaMn formad•• por 102 ejidos como Of'Qani~cionea de 
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primer nivel representados por 18,000 ejidatarios; contando aproxim•d•mente con 70,000 

h••· 

Lms princip•le• activid•de• de las org•niz•ciones son las gestori•s de apoyos 

institucion•l•s en aspectos de producción, salud. vivienda y educación. 

C•be h•cer notar que ct.sde el punto d• vista juridico administrativo, todas las 

organizaciones no han m•durado lo suficiente debido a la gran de pendencia del Es .. do en 

lo que respecta al apoyo •cnico y financiero. 

Esto se debe fundamen .. lmente a que en el pasado ha h•bldo un excesivo 

intervencionismo del Es .. do en los Grupos y Sociedades rurales • al gr•do de inhibir su 

lnici•tiva y su c•pmcid•d para promover su propio desa"ollo. Los productores h•n sido 

objetos de program•• de una burocraci• estatal que ••tiende su• actlvid•de• •I campo, 

lejos de apoy•r. fomenta e induce de alguna manera al rezago y descapi .. liución de las 

actividades agropecu•rias. 

NUMERO DE ASOCIACIONES • 

. La mmyorla de explo .. ciones et. g•n•do lechero, .-.c-n con un 2•.1 '% en ejidos y 

comunidades, como en propiedad privada con el 75.9 %, predominando por lo general el 

ganadero no organiudo. 

En loa municipios de Teotihuacan y Acolm•n existen actualmente dos ••oci•ciones 

ganaderas locales, la de Teotihuacan con pocos socios, ya que muchos ranchos no desean 

afiliar- por motivos económicos y sociales. 

La de Acolman de la comunidad de Tequi•i•tl•n, bajo la ley de asociaciones ganaderas y 

su reglamento registrado el 7 de nov. de 1M1, con el regisb'o No. 1825, contando con 20 

socios. 
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Dicho municipio tambi6n cuenta con ganaderos lecheros en varia• comunidades de 

ejidatarioa y de pequei\a propiedad no organizados. 

:S.•. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

3 ••• 1. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TÉCNICO 

PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES Y EJIDOS. 

El programa nacional de capacitación y adiestramiento t6cnico para el De-nollo de 

Comunidades y Ejidos Marginados, permite la operación de un programa de asistencia 

títcnica que coadyuve al desanolto de los productores agropecuarios de esta región. 

Con este programa - pretende la reconversión del -ctor mediante un sistema de 

asistencia 16cnica multidicipHnaria que utiliza como b••• para el cambio, el establecimiento 

d9 módulos productivos a partir de su in•gración económica y que respondan a un 

••quema de mayor productividad y competitividad de acuerdo a las caracteristicas del 

potencial productivo de ta región, de la capacidad de organización de los productores para 

el aprovechamiento y desanollo de sus recursos y de la habilidad y capacidad de los 

16cnicos •-•ore• para inducir y promover el desarrollo rural local. 

Contrariam•n• a lo• esquema• tradicional•• de asistencia t6cnica en el pal•, el programa 

pa..- del principio de que la modernizmción y transformación del sectot' rural e•• en manos 

del productor mismo; si el productor no tiene et papel protagonico de cambio, el desarrollo 

no se logra. Asi, el de..,..ollo del grupo o comunidad depende e-nciatmen• de sus 

miembros y se genera desde adentro del grupo o comunidad. 

El 16cnico •-•or por otra partil, solo apoya, promueve y facilita el deaarTotlo del grupo o 

comunidad median• aportaciones t6cnicas que coadyuven al mejoramiento del proceso 

productivo y por ende al incremento de la producción y productividaid. Gran pa..- de su 
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activiCS.d, se centr• en I• organización de los productores a un• forma de producción que 

h•G• a las •ctividades agropecuarias rentables y productivas. Para alcanzar estos 

objetivos. el programa contempla la asistencia técnica interdiaciplin•ri• de manera 

personalizada: es decir. • un grupo, comunidad o ejido previ•mente identificado. 

:J.a.2. ESTRATEGIA DEL PROG-MA DE ASISTENCIA TÉCNICA. 

La estrategia de ••i•tencia •cnica que se propone re•liz•r en la zon•. •• b••a en tres 

aspectos fundamentales: 

• La Orpnización de Productores en Módulos de Productivid•d. 

• La Org•nización de un Grupo Técnico lnterdisciplin•rio residente en el Distrito. 

• La plane•ción de la producción, de los apoyos y .. rvicio• en función del potenci•I 

productivo de la zona y de la dem•nda del mercado de estos productos. 

En el conteato actual, donde •• busca incrementar la eficiencia y competitividad del 

aparato productivo a trav•• de la apertura y desregulación de la economia, se h•ce 

imperativo buscar nuevas formas de organización de ta producción y una actividad mas 

empre-rial por parte de los productores. asi mismo, es imperativo organizar la asistencia 

•cnica en las zonas marginadas de tal forma que - reduzca el rezago de las misma y .. 

apoye el de .. rrollo de las unid•des de· producción desde •d•ntro y en toda la cadena 

productiva. 

La estra•gia del prograrn• de asistenci• •cnica para el distrito de Zumpango toma como 

principal protagoni••, en tos objetivos de incrementar la producción, la productividad y 

mejOf'ar el nivel de vida de la población rural, al productof' mismo. La necesidad de apoyar 

et de .. rrollo de las organizaciones de producción agropecuarias radica en el hecho de que 

el Individuo aislado, minitundista y sin recursos tiene pocas posibilidades de con-guir 

••tos objetivos. Para eso se hac• necesario que .. •••btezc•n l•zo• de solidaridad y 
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cooper•ción con otro• productor••: que busque la figura de asociación voluñtarfa y 

solidaria para encontrar fa escala de producción que le permit.- capitalizar •obre su 

esfuerzo y su trabajo; la respuesta a es ... necesidad es el establecimiento de módulos de 

productividad. en su form• mas simple los módulos de productividad repre-ntan el 

mec•nismo para lograr I• participación, b"adicionalmenl9 limi ... da del productor, en las 

decisiones de producción, y mejoramiento de su nivel vida. Los módulos de productividad 

estimulan I• cooperación, refuerzan •I lazo solidario de sus miembros, e i'1crementan la 

competitividad al hacer posible un modulo de productividad. 

Lo• productores .. comprometen voluntariamente a: 

1.- identific•r- con su grupo, región y -ctor. 

2.- incrernenur su producción y productividad y mejorar sus condiciones de vida 

y la de su grupo. 

Los módulos de productivichid astan inNgrados por un pequefto numero de productores de 

un• miama región o comunidad y su Jefe de grupo, que puede ser el lider de producción. 

éstos - •gru,,.n volunlairiantente para incrementar los rendimientos de su parcela, 

identificando Nocnicaa de mejoramiento de la producción con el fin de aplicarla• a las 

soluciones de los problemas vincul•dos a su trabajo, con .. ndo con el apoyo de un .. cnico 

asesor residena.. 

siguienl9s aspectos: 

• identificar • los lideres naturales en cada comunidad, de lo• ejidos -leccionadoa. 

• Identificar a loa lfderea de producción, denb"o de los grupos identificados para 

constituir un modulo de productividad y colaborar con el lider de producción para 

organizar el modulo de productividad. 
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Una vez que - tenga el grupo de trabajo (lider y voluntarios), se definir• el tipo de apoyo 

(asistencia féocnlca) que se requiere para formar el módulo de productividad. 

En cada comunidad se pueden integrar uno ó mas módulos de productividad. El apoyo y 

servicio de asistencia 16cnica - le dar• al módulo, en donde el lfder de producción se 

respon•abHizara por hacer que los productores de su grupo adop•n los apoyos, Hrvicio• 

e innovaciones tecnológicas recomendadas. 

El agente de cambio sera el lider de producción, no el •cnico. El •cnico solo apoyara el 

proceso de cambio que permita de-rrollar su potencial productivo. 

El ••ito del programa podra -r "'8dido en función del numero de módulos de producción 

que se organicen y de las metas de productividad que se establezcan. 

3.7. PltODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. 

De los datos que conforman la estadistica b41sica, - desprende que la producción de maiz 

en esta area no es relevan•. Esta actividad reviste importancia como fuente de consumo y 

de apoyo forrajero limitado a la ganaderia de subsistencia. 

La agricultura y la ganaderia son importantes en la zona a pe-r de que eatan suje .. • • 

condiciones de explotación extensivo en •rminoa generales. De ••ta fonna - tt.ne que de 

la superficie total del area. - destina el 87 % a las actividad•• del -ctor primario, 

ocupando a. agricultura el M.9%, la ganaderla e11a.a% y la silvicultura el 10%. 
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lmportaint9 "'9nción merece el cultivo del nop•I que con un• superficie total de 5,ass H••· 
repre-nta un• importante •ctividad agrícola de I• zona, con un potenci•I consider•ble de 

utiliz•ción de lo• esquilmos provenientes de I•• podas, desperdicio y cascar• de tuna. 

Por otr'• P•rte. la r•l•ción ingresos-co•tos de este sector en la zon•, es p•rci•lmente 

•ceptable en lo• bovinos de leche, ya que es .. e•pecie se explota en unidades reducid•• 

de superficie, ocaaion•ndo que la m•yori• de loa productores se es•n desc•pi .. liz•ndo 

gr•dualrnente por su poc• rent.mbilidad. 

Loa precios de los producto• •gropecu•rios de la zon• m•ntienen un rezago respecto a I• 

inflación gener•liz•da de la economia. 

En el aspecto pecu•rio, •• ha visto reducida la rentabilidad por I• disminución del precio al 

productor , debido a las importaciones que de este producto realiza el pala. 

En la zona el mayor porcentaje de financiantiento ofici•I, •• dirigido • la agricultura, en el 

••pecto ganadero, el financiamiento es bajo, d•do que la gener•lidad de los g•naderos 

requieren cr•ditoa refaccionarioa, lo que significa un tr'•mite complicado. 

Resumiendo, la problem•tica del sector •• car•cteriza por una asistencia t6cnica en•tica de 

baja c•Hclad y deavinculadai a proce•o• productivos que reapandan • un esquema de 

mayor productividad y c•r•ct.rlslicaa del mercado. 

De ahi que surjan problem.• ,.... especificoa, poca inversión en programas de de-nono y 

carencia de apoyos para la realización de proyectos productivos. 
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Ante ••ta situ•ción. es neces•rio reconvertir est. región, de forma tal que se induzc• el 

proceso de r••ctivación de I•• activid•d•• pecu•rias, como esb'aNgia vital para el 

amortigu•miento de I•• enormes perturbaciones que el desarrollo económico .. ctori•I ha 

determinado el gigantismo urb•no. 

i.. potencialidad de la zona es magnifica, dada su estraNgica ubicación con respecto •I 

gran mercado metropolitano, su clima templado semi-seco y su cercanl• a la vertiente del 

golfo y zona norte del pais. 

El aprovechamiento racional de los recursos naturales exis•n•• median• la estntch• 

vinculación entre el uso de I• tierra. capitail y tecnologfa. da pautal al establecimiento de 

forma• superior•• de organización y administración que faciliten el de-rrollo de la 

productividad y competitlvid•d que demanda la consolidación del esquema de 

modernización del c•mpo. 

Para ello •• nece .. rio, medi•n• una adecuada poUlica de formación de precios, el 

estimular que •• establezcan unidades de producción a una escala tal que permita 

capitalizar el producto del ••fuerzo y trabajo de los productor••· 

La respuesta a eata necesidad, ea la organización de productores en módulos b*•icoa de 

producción que f•cili .. n el incremento de la productividad y competitividad. aal como au 

diversificación en la explo .. ción de producto• derivados, volver a re•ctlvar la industria del 

calzado, y especies productivas que utilicen aup....,.nto• en au alirnenl8ción (pllinaza, 

pollinaza, suero, etc.t 

3.8. TECNOLOGÍA. 

3.8.1 MANEJO E HIGIENE DE LA ORDEÍÍIA. 
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H•y v•rias objetivos que se persiguen al realizar un buen ordena. El principml es obtener 

leche de I• mejor calid•d s•nitari• posible, asi como evitar lesiones en los pezones y en I• 

ubre que pudieran ser la causa de mastilis. 

Existen 2 tipos de ordeno, el manual y el mec•nico. 

Ordeno Manual.- Este tipo de ordeno •• el que predomina •n la zona porque •• practica a 

nivel de traapatio o familiar con un escaso manejo higl•nlco dadas las condicione• 

precaria• en las que vive el productor rústico. 

La manera en que•• lleva a cabo la ordena, es sujetando al animal a un poste y fijando I•• 

patas ••-r•• con una cuerda. El productor u- un banquillo para sentar .. siempre del 

mismo lado de la v•c•. luego .. lava la ubre y .. seca con toalla d•-ch•bl• de P•pel (no 

siempre - el'wctú• este paso). p•ra ••tlmular el proceso el productor da masaje a I• ubre, 

esto con el fin d• que la leche b•j• a la cisterna y pueda .. r -cada. 

Luego el pt'oductor u Of'denador agarra la teu con el pulgar y •I dedo indice, quedando en 

este momento la leche atl'apada en la cistern• de la teta, posteriormente el productor 

aprie .. la •ta suavernen• hacia abajo y •fuera gradualmente aplicando presión sotwe la 

teta con lo• ctem•s dedos. uno por uno los dedos se cierran aplicando presión desde arriba 

hacia atNjo, ele esta mmnera la leche •• expelida. al atwir lo• dedos para dejer nuevamen• 

entrar leche en la cisterna de ta ....... mueve suavemente hacia •rribm anma de aplicar 

pt'eaión suavetnen•. 

Cabe _,....,. que primero .. ordeftan tos 2 cuarto• delanteros de la ubl"e, desp•• .. 

ordenan los cuartos tra .. ros, luego - -ca la ultima leche en la misma .. cuencia. 
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Ordefta Mec•nic•.- Este tipo de ordei\• solo se d• en los ranchos de capital fuerte tal y 

como•• el caso del Rancho Honio; en este rancho se cuenta con un equipo ALFA-LAVAL 

de cu•tro unidades que funciona a base de un motor de gasolina. Se menciona a 

continuación las normas d9 ordeno que se observan en dicho rancho. 

1.- PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE ORDE~A. 

Adem•• de tr-r lo• animales al sitio de ordei\•. el ordei\ador debe tener listo todo el 

material que va a utilizar durante este proceso, esto incluye: 

• Encendido de la maquina y funcionamiento adecuado en cuanto a pulsaciones por 

minuto (40-&0) y presión de vacio (33-35 MM HG o 12.5-13.5 pulgs.) 

• Preparación de la solución antt .. ptlca; 15 mi de yodo al 2% en 10 litro• de agua. 

• Cantidad adecuada de suplemento. 

• cantidad adecuada de -nador para s-zonea. 

• R•ciplente con fondo oscuro o pano negro. 

2.- LIMPIEZA DE LA UBRE. 

Una vez que los animales son introducidos • la sala de ordena. (Y• propof'Cionado el 

suplemento) el operador debe realizar las siguientes actividades. 

a). Den•o de 10 posible, deber* tener Umpio el b'en posteriOI' de la vaca. t- logra con 

lavados frecuent8s con agua). 

b). Lavar perfectamente lo• s-zonea y la pan. inferior de la uW. con la solución 

antiMptica. El agua con que - prepara la dilución final debe •atar tibia de preferencia. 
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El l•v•do tiene tambi•n la doble finalidad de que al m•saje•r la ubre. se estimul• la ~ada 

del• leche. 

e). Al terminar el lavado y desinfectado el operario debe secar la ubre y pezones con una 

toalla individual por vaca, siendo lo recomendable usar toallas desechables de p.mpel. 

3.- DESPUNTE. 

Consista en depositar lo• primeros chorros de cada cuarto en un recipiente de fondo 

oscuro (prueba del fondo o paila negro). Es .. practica permite una ob .. rvación clara de 

algunas de las caracterlsticas de la leche como son color. consistencia o fluidez. esto a su 

vez lleva a detectar los cuarto• arec .. dos por mastitis clinica cuando e•isten grumos, 

colOf'ación diferen•. pre-ncia d9 co•gulos etc. 

Si es el caso, el ordenador reporta de inmediato para que el medico responsable de la 

ordefta establezca el traumiento adecuado. 

4.- COLOCACIQN DE LA UNIDAD DE ORDEfflO. 

Se abre la v•tvula de vacio y .. colocan la• pezoneras, la ••tracción de teche d• la teta y 

cisterna .. Pf'oduce por acción de ciclo• alternados de vacio (fa .. de ordefta) y entrada de 

aire atmoaMrico (fa- de descanso). 

a). Tiempo de ordef\al.- varia de act.Mrdo a la producción de cada vaca, •i ea el of'C:tefto de ta 

maftana o de la tarde, o si .... al principio o al final de la lactancia. Lo que •I es importante 

•• que el ordefto debe iniciar .. to mas Pf"Onto posible (30 a 90 .. g.) despu6• de haber

manejado la ubre. esto es debido a que et estimulo para la bajada de la leche es de caracter 

nentioso y honno,..I de muy breve duración. 
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b). F•- de ••primido.- Esta oper•ción es muy imporUinte p•r• di•minuir al m6ximo la leche 

residual que queda en cada cuarto. con ello se evita en parte un crecimiento bacteriano 

excesivo que podria conducir a una mastilis. 

c). Retiro y desinfección de I•• pezonera•.- El operador debe estar pendiente cuando cesa 

el ftujo de leche para evit.mr et sobreordefto u ordeno profong•do. Y• que este -ria I• cau .. 

de traumatismo• • la• teta• y a toa tejido• de la ubre, debiendo suspender el vacio y 

entonces retirar I•• pezoneras. 

11. DESINFECCIÓN DE LAS PEZONERAS ENTRE EL ORDEÑO DE VACA Y VACA. 

Esta ea una actividad primordial ya que implica la di•minución a un minimo de I• 

posibilidad de contaminación de una vaca a otra. una vez que I•• pezoneras aon retirada•. 

- enjuagan en •11ua limpia y - introducen en un• solución antiúptlca de yOdo ... deja 

eacun-ir durante el tiempo que tarda en entrar otra vaca a la unidad de ordefto: debiendo el 

Ol'deftador lavar- la• manos entre vaca w- vaca. 

O.be seftalar- que I• solución antiséptica que •• utiliza tanto para el lavado de la ub:r• ••' 

como para la• pezonera• - cambia cada vez que ••tm pierde •I color caM caracteri•tico 

(aprox. cada 12 a 1S .. movienl8a). 
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&. SELLADO DE TETAS. 

Un alto porcentaje de las infecciones de la ubre tienen como puen. de entrada el canal del 

pezón. debido a esto. •• .. ua el orificio de entrada al termino del ordefto con una solución 

anti .. ptica de yodo o algUn ob'o producto comercial para tal fin. 

7. LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO AL TERMINO DE LA ORDEÑA. 

Esta pr6ctica tiene como princiJNll finalidad remover los residuos de la leche, sobre todo 

loa depósitos de grasa de loa residuos de leche, y los depósitos de grasa de las 

mangueras; aai como de todas las panes ó depósitos por donde pasa la leche. El objetivo 

flnail •• mantener en óptimas condiciones de limpieza, higiene y funcionalidad al equipo. 

Siguiendo loa aiguien•• pasos: 

• Lavado mectiane. succión de agua tibia con de .. rgent. (3 minutos) 

• Enjuagado con agua tibia (IS minutos) tmmbi•n mediante succión. 

• Enju•gue ftn•I con •gu• frf•. 

8. LIMPIEZA DE LA SALA DE ORDEfÍIA. 

Al termino de e.et. una de ... do• ordeftaa - procede • Umpi•r el plao ... retir• el est'4trcol 

• pal• y cepillo de toca. I• -la y reg•ndo •au•, l•v•ndo- tmmbi6n ••• partea e•tern•• del 

equipo y 1Wcipientes. 
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3.8.2. ASPECTOS SANITARIOS 

3.8.2.1. PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Las principales pl•D•• ir enfermedad•• que •• presentan en la zona, son las siguientes: 

PLAGAS 

G•rrapataa 

3.8.2.2. ACCIONES PARA COMBATIRLAS. 

ENFERMEDADES 

Del ~lgado • intestinos 

BruceHa abonus 

Paraaito•i• 

Letospiroala 

Pulmonares 

Tuberculosis 

La Delegación de la S.A.G.A .... en Zumpango, a traria de au ct.p.-rUmento de eal8naión 

pecuaria, • entablado platicas con loa productores d• leche para la realización de 

campaftaa contra la garrapa .. , obteni6ndo- de ello algunos reaul .. doa al9n .. dorwa. aal 

como campaftaa de deap.mraaltacionea periódica• antes y despu•• del periodo de lluvias. 

Actualnten• - eSU.n promoviendo campmftaa de vacunación contra la Brucelosia y 

Tuberculosis a fin de minimlzair las mermas de producción que - tienen con ••ta• 
enfenned8dea. 

Este proceso ha tenido que efectua .... lent..mente, lf• que - ha necesi•do realizar una 

labor et. convencimiento pmr• que los pequefto• productores .. decidan a p.mrticlpmr •n 

••ta• campanas. ape-r de lo• beneficios qu. esto conlleva. 
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Tambi4tn se tr•tan en estas platicas clinic•s el tratamiento y manejo de la mastitis; asi 

como d•flcienci•s •Umenticlas en tas diversas etapas productivas y reproductivas. 

3.8.2.3. PROGRAMA SANITARIO. 

No existe un programa Sanit.rio implantado entre los pequeftos productores, aun cuando 

pueden contar con ta asistencia de la S.A.G.A.R. 

Soto ha•• hace poco y debido a las campanas que la misma Dependencia a venido 

foment.ndo, sa pretende que tos pequenoa productores adopten dicho programa a erecto 

de aumentar el nivel de -lud e higiene cMt hato y por ende la obtención de una mejor 

producción lechera. 

Solo los ranchos con capital fuerte cuenun con un programa acMcuado, ya que .. hacen 

asesorar por veterinarios paniculares tal y como acune en et rancho Honio el cual se 

considera repr•-n•ttvo. 

Por lo anterior - cMscribe el programa propuesto por la S.A.G.A.R. el cual persigue el 

siguiente objetivo en materia de -nielad: 

a). Que las Inseminaciones .. h•gan bajo programa para que h•Y• pariciones todo el ano y 

de esta manera - pueda equillbr•r la producción. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MEDICINA PREVENTIVA PARA BECERROS 

1) Proveerlos de una zona -ca y limpia para su alimenución. 

2) Tomar medidas preventivas par• evttar diarreas y neumonias. 

3) Descornar a las 2-8 semanas de edad. 

•>Vacunar contr• Brucelosi• a los 3~ m•-• de edad. 

5) Vacunar contra .. pttcema twmorr•atca a lo• •-10 me-•· 
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•> V•cunar conb'a enfermedad•• de la zona. 

7) Remover tetillas aupernumer•riaa. 

8) Retir•r m• .. rialea tóxicos. 

9) H•c•r programas d• desparaaitación, interna y externa. 

10) Impedir hongos y problem•• dermatológicos. 

MEDICINA PREVENTIVA PARA VAQUILLAS DE REEMPLAZO 

1) Inseminar de acuerdo al tam•fto y peso. 

2) Dar un magneto ruminal al momento del servicio. 

3) Dar p.9Stura -c•. 

4) Proporcionar bebederos con •gua fresca y limpia. 

S) Prevenir problemas de patas, eliminando hoyos en el suelo y objetos filosos en 

las pa•turas y asoleaderos. 

•> Continu•r con programas de control de par••itos. 

7) V•cunar conb'a leptoapiro•i•. rabia y enfermedades local•• y regional••· 

MEDICINA PREVENTIVA PARA VACAS 

t) Mantener un programa de control de m••titi•. 

2) Hacer •••menes rutinarios y recon.r cascos. 

3) Hacer pruebas de tuberculosis y Brucelosia. 

4) prevenir reticulo perotoniti• traum•ttca. guardando clavos y alambre• fuera del 

alcance de la• vacas. 

S) Mantener ceto•i• al minimo. 

•> Pr9venir timpsnismo e indigestión. 

7) Proveer de cuano limpio para pariciones. 

161 



EXÁMENES MENSUALES A LAS VACAS 

1) A I•• 24-72 hor•• después del parto para ver si hay retención de la placeni.. 

2) A los 30 di•• del parto y antes de la in-minación. 

3) A tas que tengan una descarga anormal de moco. 

•> A tas qu• no pre .. ntan signos de calor a los •S o 80 di•• despu•• del parto. 

15) A tas que tengan ciclos anormales o calores anormales. 

S) A las que tengan mas de do• o tres in-minaciones. 

3.9. COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LECHE. 

3.9.1 REGIONAL: 

A nlv.I regional - comercializa un aO"k para la industrialización de quesos de ixtaipaluca y 

chateo. el resto o-• el 20% se comercializa para la zona militar, asi como tambi6n para el 

D.t.F Municlpml, el cual contempla un programa de abasto entre estm y los productores de 

leche. Aunque también .. vende en cantidades no considerables al público como leche 

bronca. 

Se estima una producción lechera de unos 30 000 litros diarios, tan solo en la zona de 

estudio - producen 15,000 litros diarios, produciendo cada vaca entre 8 y 20 litros diarios 

con un hato aproximado de 3,500 vacas lecheras, sin conuir- las vacas lecheras de doble 

propósito y las criollas. 

3.9.2. NACIONAL: 

A niv•I Nacional la producción del municipio no ea impactmnte, ya que actualmente la 

mayor parte de la producción - queda en la región. 
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3.9.3 EXPORTACIÓN: 

No aplica 

3.9 ••. INDUSTRIALIZACIÓN: 

Existe actualmente capacidad ociosa en pasteurización, deshidratación, esto como 

consecuencia del d6ficit que prevalece a nivel Macro y por la falta de una planificación 

adecuada .. 

3.9.5. IMPACTO SOCIAL. 

3.9.5.1. EMPLEOS GENERADOS. 

Alln cuando las condiciones macroeconómicas no han sido del todo estables.. se 

generaron alrededor de 1,500 empleos directos ( aunque una gran parte es eventual), e 

indirecto• de 1,000 a 2,500 empleos, entre pasteurizadorea y queseros. 

3.9.5.Z. ARRAIGO DE LOS PRODUCTORES A SU COMUNIDAD. 

El arraigo del productor radica en una costumbre familiar. dejando al hijo mayor la 

responsabilidad del campo y del ganado; el resto de la famili• (varones), tienden a trabajar 

en otros empleos, que van desde puestos de gobierno Municipal a Empresas privada• ó en 

su caso algunos de ellos, si la• posibilidades se los permite, estudian algun• carrera 

cornerci•I, t*cnica ó profesion•I. 

Los que no logran •Comodarse en este status de vid• se trasl•dan a la• ciud•d•• •ledanas 

y principalm•nle al Distrito Feder•I p•r• contratarse en lo que pued•n encontrar 

C•lbaftilef'ta, tiend••· etc.,. aunado a ••• fenómeno se da la migración. hacia lo• E.U.A. 

como braceros. 

163 



CAPITUL04 

EVALUACION 

16-> 



EVALUACIÓN 

Para poder evaluar la comunid•d productora de leche. se considero el siguiente aspecto: 

tas formas de organización de I• producción y la naturaleza del productor. 

Desde el punto de vista ecológico, la zona de estudio cuenU con todas las condiciones 

fisico-climlllticas para la producción de leche. con relación al rendimiento. esta se estima en 

un optimo de 18 lts. por vienb'e ello implica que si los productores encuentran las vias de 

comercialización adecuadas. los financiamientos necesarios y - incluyen las tecnologlas 

apropiadas. el rendimiento puede nev-r a 20 lts. e incluso superarlo. 

Actualmente la utilidad de la leche se enfoca Unicamente a la obtención y comercialización 

de •••. dejando de lado los dem•• tt.neficios económicos que el producto ofrece. 

Si bien es cierto que se ocupa demasiado espacio para la producción. ••UI puede 

recompensar- con la Optimizaición de las unidades de producción. circunscrito .. 

encuentra el b'•nsporte que ar.cm directamente •I costo del producto. ya que no existen 

politicas adecu•daa de las unld•des productivas que b'at8n de entrelazar a los predios a 

b'av•s de vehiculo• tipo cist8rna para el b'anaporte de la leche; •in embargo se cuenta con 

infr-structura de viaa de comunicación, tainto • nivel municipal como de acceso a las 

zonas. lo que en cien. forma optimizaria la b'aneportación de los productor•• en pro de 

una eflcien .. cotnerclaliz.ación. 

Las fonnaa de org•nizaci6n de la producción -r•n evaluadas en dos aspectos, al interior 

de la ••ploUción y la articulación con el sist8ma socioeconómico. 
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AL INTERIOR DE LA EXPLOTACIÓN 

Los recursos productivos con que se cuenta son aptos p•ra la comerci•liz•ción y sobre 

todo para su transformación, lo cual seria adecuado para cambiar el ron de producción de 

pequenos productor•• a grande• productores, con asalariados permanentes. Sin embargo 

- visualiza que al int9rior da las exploUciones no existe una organización idónea, capaz 

de cambiar paulatinamente la naturaleza del productor. to cual nos lleva a pen-r que esto 

•• debe principalmente por no considerar los tópicos del desarrollo y la nula capaci .. ción 

hacia los productcwea para asumir una nueva función, •• decir cambiar de una naturaleza 

individualist.m a una ment.-lidad colectiva ó de equipo. es por ello que las con-cuencias 

han sido obvias, ya que cada productor •• praocupm en torm• individu•I, m•nifesMndo en 

su '"yo" I• desconfianza en la ••ociación, I• incapacidad de innovar. la insubordinación 

h•ci• I•• autoridades y •I cambio • otro ron productivo. esto lo h•C• •jeno • un objetivo 

común. • un• problem•tic• colectiva y a una solución conjun ... 

E•M evaluación nos e•plic• que hace fal .. una capaciMción continua (pe .. • que e•i•te 

un• estrategia al respecto ) con un optimo uso de la comunicación para difundir las 

inatrumentacione• inheren•• • la participación de lo• pt'Oductorea. en concertación con 

las dependencias gubernamental••· 

Ua explo'8cionea pre .. ntan caracteristicaa en su mayoria rústicas, pero por I• calidad y 

cantidad de los recursos de la zon•, ..... pueden ser optimizad••· lo cual impllc•ria un• 

mayor y bien dklgide inversi6n para lograr la conversión • una empra- rural c•paz de 

realizar I•• caracteriath:•• pt'Opiaa da ••ta actividad; como •• la elaboración de quesos, 

yoghun., rnan•quHa.a, crema• etc. 
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LA ARTICULACIÓN CON EL MERCADO 

La articulación que existe con el mercado a través de la comercialización se da en un alto 

porcenhlje a nível regional, ya que por falt.- de una organización bien adecuada no -

pueden anicular de manera directa y paralela con el principal consumidor que •• el Distrito 

Federal; mucho menos con lo• mercado• nacionales, especialmente con los grandes 

centros comerciales, ya que esto, ayudarla a ofrecer un producto competitivo y ob .. n.r 

grandes beneficios al suprimir el intermedlarismo. 

Lo anl9rlor ha dado como resultado m•rgenea de ganancia muy b.mjos, llepndo incluso por 

debmjo del costo de producción, ya que la leche ea pagada según la calidad de est8. 

Esu evaluación de ••• formas de orgmni~ción para la producción •• considerada como 

resultado de estrategias inadecu•d••· que han tomado en cu•nta únic•m•n• la visión 

cu•ntiutiva d9 los productores J>9ro no I• idiosincr••i• y n•tur•leZ9 de los productores. 

Por lo •nt.rlor •• v•lor• que los line•miento• •cnicoa y politico• em•n•doa de I• 

d9pendenci• rector•. no ttain contribuido eficazrnenle •I a-nono comunitario debido 

•-nci•lmente • la• politlc•• org•niz•cion•I••· 
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PROPUESTAS 

De acuerdo a I• ev•luación se tienen las siguientes propuestas: 

• Fomen .. r el aprovech•miento óptimo de loa recursos disponibles, de t.81 manera que se 

aumente la producción de leche para satisfacer las necesidades Internas, utilizando para 

este fin I•• razaia ó cruza• de ganado mas adecuadas. asi 'como Uimbl6n proporcionando 

la ••••orla t*cnlca especializada. 

• Complementar loa programas de inseminación aniflcial con programas de monta natural 

mediante el empleo de semental•• mejorados en aquellas unidades y zonas en donde 

••• factible ó redituable el uso de aquella ti6cnica. 

• Evli.r el sacrificio de machos reci6n nacidos de razas lecheras que puedan ser 

utlHzadoa en el mejoramiento del hato. 

• Dar a conocer loa sistemas de manejo para la obtención de una producción animal mas 

ren•ble y eficiente. 

• Elimin•r •I uso de inaUil•clones coato••• e inneces•ria• para abatir loa costos de 

producción. 

• Cre•r centros de acopio lechero. 

• E••blecimlento_ de ru•• para el acoplo oportuno d• la leche mediante vehiculoa 

apropiados. los cual9s programadamente depositarlan ta leche en la plantll o centro de 

acoplo. lo cual reducirla lo• costos de transporte y el riesgo de tener un producto 

perecedero. 

• Creación de un centro fOrTaj9ro par• la adquisición y at..atecimiento de alintentoa 

pecuarios en la zona. 

• Es•blecer una microinduatria para la elaboración de subproductos. 
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CONCLUSIONES 

En ocasiones los lineamientos de determinado sector político se enfocan inadecu•d•mente 

ó se implanta de manera general sin considerar las formas particulares que singularizan a 

cada grupo -ctorial en sus formas de producción y comercialización¡ por lo que se ha 

••puesto en el presente trabajo de investigación. se deduce lo siguiente: 

• U ganaderia lechera est.- pasando por una de las peores crisis de la historia. esta crisis 

ha sido provocada por la estrategia de subsidio al consumo a través del control de 

precios del producto y a las importaiciones creciente• de leche en polvo. cuyos precios 

esdin subvencionados, adicionalmente tos costos de los principales Insumos causan en 

el promedio una rentabilidad negativa a las exportaciones. Por razones slmil•res, la 

industri• pasteurizadora pre-nta asi mismo una crisis de rentabllid•d aguda, y la 

industria de derivados lácteos coadyuva a mostrar problema• de supervivencia. 

• Los par•metros de comparación internacional de eficiencia y productividad de I• 

producción lechera es~n distorsionados por laa prácticas de subsidio y subvención de 

otro• pal-• con excedentes. De normalizar las comparaciones. la ganaderla mexicana 

no parece estar en gran desventaja competitiva. Adicionalmente a laa distorsiones de 

los precios de loa excedentes internacionales disponible• de leche en polvo. es factible 

que de -guir las tendencias de Importación de ~aleo. lo• precios a que .. adquiera la 

leche en polvo aumentaran significativamente debido al abatimiento de los excedente• y 

a los volúmenes de importación esperados. 

• De decidir cambiar la estrategia de subsidio y abasto de leche. M•xico puede volver a la 

autosuficiencia dada la capacidad excedent. actual y las inversiones propuestm• para 

recuperar el hato y la producción. Estas Inversiones tendrlan un resultado en ahorro de 
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divi••• superior. comparado con la estrategia de seguir abasteciendo el consumo por 

medio de imponacionea. 

Aunado a lo anterior •• necesario y deseable instrumentar un programa de fomento a la 

actividad lechera que permit. alcanzar los objetivos de largo plazo planteados. Sin 

embargo, ser• imprescindible como condición nec••aria la liberación del precio y la 

provisión de condiciones de certidumbre para la recuperación de las inversiones previstas. 

• Se deduce tamb..,n una falm de seguridad en la tenencia de la tierra , lo cual inhibe el 

interés de la inversión privada hacia este tipo de empresa. 

• Un inadecuado u•o de la• diver-• pr•cticas de manejo. 

• La adopción en lugar de la adaptación; ya que muchas vece• se cr- que un sistema va 

a funcionar en México d• la misma manera que en otro pais, sin tomar en cuenta las 

diferencia• que exi•ten a nivel clima, disponibilidad y calidad de la mano de obra, 

refacciones y re.,.racione•. 

• El control •Obre el precio de vent.a de la leche, paralelo a la Ubert.ad en lo• precio• de 

los insumo• nece-rios para la producción. situación que repre•enta un freno a la 

inversión y estimulo de lo• productores en este •ecotr. 

• En cuanto a los ndicadorea productivos, solo un bajo porcentaje del ganado recibe 

in-mlnación artificial con -men de mejor calidad a-Mtfc. que la del pnado mismo, 

por lo que repr•-nt.a un pobre proceso genético. 
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• E•i•te un• incidencia de enfermedades y alteraciones que reducen el nivel de 

producción o la vida útil de los animales ( tuberculosis. Brucelosis. anaplasmosis. 

pitoplasmoai•. mastitis. problemas de fertilidad. ecto y endoparasitósis. problemas de 

patas. etc.) 

• El sector se encuentra en un mercado de insumos con un alto numero de intermediarios. 

lo cual redunda en una elevaci6n del precio de loa mismos aunado a : 

• Una mala estrategia de comercializaci6n. 

También se observo que no solo se requiere de financiamiento; sino que es esencial que 

los enms del cambio están conscientes de adoptar una nueva forma de producir y de 

pensar. debiéndose considerar el desanollo con base a los recursos humanos. financieros. 

naturales y todo aquello que se relaciona de alguna manera con la comunidad. 

Lo anterior puede dar origen a la formulación de algunos proyectos tales como: 

• PROYECTO DE REORGANIZACIÓN.- Orientado al estudio antropol6gico. cultural y 

comunitario de la población productiva. para establecer una organización adecuada y 

congruente con la idiosincrasia de los ganaderos. En este se deben considerar las 

nuevas formas d9 producción y comercialización; asi como el nuevo ron que tomara el 

productor. 

• PROVECTO DE COMERCIALIZACIÓN.- Encaminado al estudio de mercados nacionales 

para encontrar las mejores alternativas de comercializaciOn. 
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• PROYECTO DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS.- Dirigido al estudio gen•tico, l•ctológico, 

tecnic•• de reproducción. manejo, alimen .. ción, producción, r•z•• que pued•n 

d•••rroll•r- en I• región, etc. 

La• actividade• y de-rrollo de los proyectos podrían ser controlados y evaluados 

continuamente de acuerdo con los resufUdo• de los mismos. 
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MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN, ESTADO DE MEXICO 
PIRAMIDE DE EDADES 

HOMBRES: 24,616 
350MAS 

MUJERES: 24,631 

POBLACION TOTAL: 49,247 

40 44 

35 39 
30 34 
25 29 
20 24 

15 19 
10 14 
5 9 

o 4 

4000 3000 2000 1000 1000 2000 3000 4000 

FUENTE: GEM. INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO 



CENTROS PRODUCTORES DE LECHE 

MAS IMPORTANTES DEL PAIS 
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1.- AGUASCALIENTES 

2.- CHIHUAHUA 

3.-DURANGO 

4.- ESTADO DE MEXICO 

5.-HIDALGD 

6.- QUERETARO 

7.- GUANAJUATO 

8.- .JALISCO 

9.-MEXICO 

10.-PUEBLA 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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RECURSOS NATURALES: 

CLIMA 

LLUVIA: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

- PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL _________ 78. ___________ MM 

- DISTRIBUCIÓN 

E F 

TEMPERATURA: 

-ANUAL 

M 

MÁXIMA 

- MEDIA MENSUAL 

E F M 

X X X 

A M 

A M 

J J A s o N D 

X X X X X 

MEDIA MINIMA 

1s.•oe 6.0ºC 

J J A s o N D 

- VIENTOS: FUERTES __ X__ DEBILES CALMA ___ _ 

- DIRECCIÓN NORTE A SUR SUR A NORTE _X_ ESTE A OESTE ---

OESTE A ESTE__ OTROS (ESPECIFICAR DIRECCIÓN) ---
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HUMEDAD ATMOSFÉRICA: 

ALTA O BAJA 

E F M A M J J A s o 
X X 

GRANIZO: FRECUENCIA _____ ,no aplica, ___________ _ 

(cuantas por año) 

INTENSIOAD _____ no aplica. ___________ _ 

(fuerte o leve) 

N D 

X X 

MESES DEL AIQo EN QUE SE PRESENTAN------"º aplica. ________ _ 

NUBOSIDAD DURANTE EL DÍA: 

DURACIÓN---------- INTENSIDAD: FUERTE------

(meses por año) MEDIA _____ _ 

DESPEJADO __ x_ 

ALTITUD PROMEDIO DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL ___ 2,400 ___ M.S,N.M. 

HELADAS: FRECUENCIA ____ 2_ INTENSIDAD ____ leve __ _ 

(x año) (fo 1) 

SE INICIAN Y TERMINAN. 

2• 1• 

E F M A M J J A s o N D 

X X 
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SUELO: 

CONDICIONES FfSICAS: 

COLOR: CLARO 

OBSCURO _X __ 

PERMEABILIDAD: BUENA _x __ 

MALA ___ _ 

PROFUNDIDAD DEL MANTO FRIÁTICO _______________ MTS. 

PERFIL: PROFUNDO ____ x ___ PROFUNDIDAD ----- CMS 

SUPERFICIAL _______ _ 

COMPOSICIÓN Y TEXTURA: 

ARCILLA _____ % 

ARENA 

LIMO 

HUMUS 

_____ % 

_____ % 

_____ % 

TOPOGRAFIA: 

MONTAi<;jOso _______ HAS.------'*' 

QUEBRADO 

PLANICIE 

LOMERIO 

TOTAL 

AGUA: 

_______ HAS. __ es ___ % 

-------HAS.------% 
_______ HAS. % 

_______ HAS. % 

DISPONIBILIDAD ___________ LTS/SEG. 

PENDIENTE------% 

FUENTE: BOMBEO ___ X ___ GRAVEDAD ______ _ 
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SALINIDAD: 

TIPO DE SAL: SÓDICA. POTÁSICA-----
CALCICA ______ _ 

GRADO: TOLERABLE _____ _ FUERTE _____ _ 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

(MAPAS) 
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ANALISIS ECONÓMICO DEL RANCHO HORRIO 

(ESTUDIO DE CASO) 
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REGISTRO PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS 

NOMBRE: RANCHO EL HORRIO 

UBICACIÓN: KM. 1 CARRETERA TEOTIHUACAN - TULANCINGO. SAN .JUAN 

TEOTIHUACAN. ESTADO DE MÉXICO 

TIPO DE EXPLOTACION:_HATO LECHERO·-----------------

EXTENSIÓN DE LA EMPRESA: 50 HAS. 

NUMERO DE ANIMALES: 120 INICIAL 

SO ACTUAL 
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ANALISIS ECONÓMICO DEL RANCHO HORRIO 

(ESTUDIO DE CASO) 

La infonnaclón económica obtenida del Rancho Horrio se ha procesado y analizado con el objeto 

de dar un panorama de las inversiones y costos que se requirieron para obtener una explotación 

eficiente en ténninos generales. 

Los resultados económicos son el reflejo de los registros de los libros que se tienen hasta 1985, 

plasmándose las inversiones, amortizaciones. egresos, rentabilidad de fa inversión y costos de 

producción por litro de leche durante el periodo inicial de inversiones y las expectativas que se 

contemplaron durante el período 1980-1983, conforme a los registros que se tienen de aquella 

época, más sin embargo, aunque este Rancho presenta un grado de tecnificación representativo, 

el hato disminuyó de 120 vientres que se tenian Inicialmente a 60 vientres en promedio 

actualmente, por lo que el productor tuvo que diversificar la actividad con la cria de caballos y 

gallinas ponedoras, por lo que los registros de control , fueron cada vez menos conforme se fue 

asentando la crisis económica, al grado de que estos prácticamente ya no existen. 

Para complementar el análisis económico se plasman cuadros comparativos de los ingresos, 

egresos, contabilidad y costos de producción a precios actuales (en base a las estimaciones del 

productor y los costos de precios unitarios de los insumos), a fin de dar un parlftmetro de 

evaluación: por lo que se hace énfasts en que este análisis es histórico en cuanto al 

establecimiento de esta explotación y únicamente sirve de Indicador para el establecimiento de 

una nueva explotación; ésto conlleva a dar una Idea del impacto que esta empr1tsa tuvo que 

enfrentar. 

En el cuadro (1) se presenta la inversión inicial del Rancho (S -'.060,000.00) en la que tanto 

potreros C-'-'.3 %), como vientres (4'1.3 º/o) representan los conceptos mas importantes. Cabe hacer 

mención que en la actualidad, la inversión Inicial seria de un total de $ ,·soo.000.00 
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aproximadamente, considerando la cotización actual del dólar americano en relación al Upo de 

cambio que existía en 1980. 

CONCEPTO 

POTREROS 

CERCAS 

VACAS 

EQUIPOS Y ENSERES MENORES 

INSTALACIONES 

VEHICULO 

TOTALES 

CUADRO 1 

ANALISIS ECONÓMICO 

INVERSIONES 

MILES 

1,800 

230 

1 680 

200 

50 

100 

4,060 

CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIONES 

A PRECIOS ACTUALES 

CONCEPTO MILES 

POTREROS 1 993 

CERCAS 257 

VACAS 1 859 

EQUIPOS Y ENSERES MENORES 225 

INSTALACIONES 54 

VEHfCULO 112 

TOTALES 4500 

1117 

.,. 
44.3 

5.7 

41.3 

5.0 "',. 

1.2 

2.5 

100.0 

.,. 
44.3 

5.7 

41.3 

5.0 

1.2 

2.5 

100.00 



En el cuadro 2 se presenta el analisis de amortización para cada uno de los conceptos de 

Inversión, tratando de ajustarse a la vida útil de cada uno de acuerdo a su depreciación 

aproximada y a la solvencia económica apropiada para efectuar el pago de capital mas los 

Intereses. 

Lo anlerior se consideró viendo la posibilidad de manejar un crédito refaccionario con la banca en 

1982, que permitiera realizar un pago de intereses del 18%. durante el periodo 1981·1982 por Jo 

que fue necesario pagar al banco por concepto de pago de capital e intereses (18%) un total de $ 

1 ·132,000.00. 

CONCEPTO 

POTREROS 

CERCAS 

VACAS 
EQUIPOS Y 
ENC.MENORES 

INSTALACIONES 

VEHICULO 

TOTALES 

CUADR02 

ANALISIS ECONÓMICO 

INVERSIONES FIJAS Y AMORTIZACIONES 

INVERSION AMORTIZ. PAGO TOTAL 
INICIAL AÑOS 1980-1981 1981·1982 

IMILES Sl 

3.800 15 888 845 

.. 80 10 135 125 

3.360 8 1,165 1.06" 

"ºº 5 152 138 

100 15 25 23 

200 5 76 69 

8.120 2.441 2.26" 

TOTAL 
1982-1983 

802 

112 

963 

127 

22 

62 

2.088 . pago sobre capital invertido en base a la depreciaclon + interes sobre el capital a pagar . 

Dentro de los costos totales (cuadro 3) los rubros de mayor importancia fueron los relacionados 

con la alimentación de los animales (20.8%) y desde luego el pago de amortizaciones (32.3%). Se 

estimó en los egresos un costo de oportunidad sobre el capital invertido del 18% pensando que 
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esta cantidad se obtendría sin trabajo alguno, tan solo depositando la inversión total del Rancno ($ 

4'060,000.00) en un banco. 

En realidad los costos variables del rancno es 1 '387 ,000.00) representaron menos de la mitad 

e39.7%) de los egresos totales estimados es 3'490,000.00). 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA 

ALIMENTO Y LECHE 

CUADRO 3 

ANALISIS ECONÓMICO 
COSTOS TOTALES 

MILES 
$ 

FERTILIZANTES, HERBICIDAS E INSECTICIDAS 

VETERINARIO MEDICINAS E INSEMINACIÓN ARTIF 

MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

COMBUSTIBLE Y OTROS 

SUBTOTAL 

AMORTIZACIONES 1132 
·. 

SUPERVISIÓN DEL DUEÑO 240 
.. 

COSTO DE OPORTUNIDAD 731 

SUBTOTAL 2103 

COSTO-TOTAL 3,490 

·>•;;,, l'-'';'i;r :e' 32.3 

·. · .... • : . 7.0 

21.0 

60.3 

100.0 

Los egresos se calcularon tomando en cuenta MANO DE OBRA. Mano de obra eventual sumando 

todos los jornales utilizados durante el año; Mano de obra fija, 1 chofer, 2 ordeñadores, 1 

becerrero, 1 suplente y 1 supervisor e insemlnador. 
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ALIMENTO V LECHE. La leche utilizada para la alimentación de las crias es un gasto bastante 

elevado y se calcula en base al número de destetes que se lograron en un año; dentro de los 

egresos también se sumaron los costos de concentrado consumido por los animales en sus 

diferentes etapas de crecimiento. 

FERTILIZANTES, HERBICIDAS E INSECTICIDAS. Se calcularon de acuerdo al consumo 

registrado durante el año en base a los precios de compra del producto y a las cantidades 

consumidas. 

VETERINARIO. MEDICINAS E INSEMINACIÓN. El pago de veterinario se calculo en S 5.000.00 

mensuales: ta inseminación se calculo en base al numero de ampolletas que se utilizaron durante 

el año y las medicinas se dedujeron de acuerdo a lo asentado en las hojas clínicas. 

MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. Se incluye el pago de refacciones, aceite. 

detergentes y articulas de limpieza. 

COMBUSTIBLE Y OTROS. Incluye el gasto de combustible del vehículo y de las maquinas de 

ordeña. 

AMORTIZACIONES. Se calcularon en base a la proyección de la amortización de las Inversiones 

fijas (cuadro 2 ), considerando el pago de capital de acuerdo a la depreciación aproximada de las 

inversiones, además del pago de intereses sobre un 18º/b. aquí se manejo el pago total ($ 

1 '132,000.00) 

SUPERVISIÓN DEL DUEÑO. Se calculo en base a $ •0.000.00 mensuales. 

COSTO DE OPORTUNIDAD. Es lo que el banco pagaría a plazo fijo sin tener que aportar trabajo. 

El interés se contemplo en un 18 % debido a que es el mismo que la banca pre51aría para la 

Inversión inicial del Rancho. 
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CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS TOTALES 
A PRECIOS ACTUALES 

CONCEPTO MILES 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~=s~~~-r~~~~~~~-'--1, 
9.1' -~':, MANO DE OBRA 258 

ALIMENTO Y LECHE 

FERTILIZANTES, HERBICIDAS E INSECTICIDAS 

VETERINARIO. MEDICINAS E INSEMINACIÓN ARTIF. 

MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

COMBUSTIBLE Y OTROS 

SUBTOTAL 

AMORTIZACIONES 

SUPERVISIÓN DEL DUEÑO 200 7.0 

COSTO DE OPORTUNIDAD 598 21.0 

SUBTOTAL 1.718 60 3 

COSTO-TOTAL 2.848 100 

Oe los Ingresos totales (cuadro 5) la venta de la leche equivale a la mayor cantidad (36.6%) pero 

tambt6n la venta de pie de cría. proporciona un ingreso bastante elevado (28.9°/o), esto hace 

pensar que de acuerdo a la distribución de Ingresos, este sistema productivo es muy próximo al 

que debería ser un sistema de doble propósito. Los ingresos por venta de leche se calcularon en 

base al numero de litros de leche producida. vendida a $ 7.90 por litro durante el periodo del 1o. 

mayo al 30 de octubre de 1 981 . 

Los animales de desecho ingresaron el 3.8°..-ó del total, porcentaje que pudo incrementarse en 

cuanto se hizo mas rigurosa la selección. La plusvalía (30.6%) esta calculada en base a un 30% 

del total de la inversión inicial($ 4·oeo.oo.oo). 
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CONCEPTO 

VENTA DE LECHE 

CUADROS 
ANALISIS ECONÓMICO 

INGRESO 

MILES 
$ 

1.458 

VENTA DE ANIMALES DE DESECHO 152 

VENTA DE BECERROS Y VAQUILLAS 1.150 

SUBTOTAL 2780 

PLUSVALIA 1.218 

TOTAL 3 978 

CUADRO COMPARATIVO 
DE INGRESOS 

MILES 
CONCEPTO s 

VENTA DE LECHE 728 

VENTA DE ANIMALES DE DESECHO 78 

VENTA DE BECERROS V VAQUILLAS 577 

SUBTOTAL 1 381 

PLUSVALIA 808 

TOTAL 1.989 

% 

36.6 

3.8 

29.0 

69.4 

30.6 

100.0 

% 

36.6 

3.8 

29.0 

69.4 

30.6 

100.0 

El análisis de rentabilidad (cuadro 6) se calculo en base a la diferencia entre los Ingresos totales 

(netos) sin considerar la plusvalia y los egresos totales sin tomar en cuenta el costo de oportunidad 

ni el pago de supervisión del dueño. Lo que se desea con este calculo es Incluir Jos gastos e 

ingresos reales. asi mismo, se hace otro analisis de rentabilidad en el que se incluyen las 

amortizaciones de los egresos. pensando que en detenninado momento algún productor o unión 

de productores pudieran establecer una explotación similar. 
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Cuando se tomo en consideración el pago de amortizaciones al Banco (S 1 ·132,000.00) la utilidad 

neta se redujo considerablemente ($ 2•1.000.00) por lo que la rentabilidad sobre la inversión fue 

aparentemente baja (5.9%), cuando se refiere a la rentabilidad sobre costos variables (98. 7%) 

significa que se excluye el pago de amortizaciones y únicamente se toman como egresos los 

gastos variables ($ •.060.00) esto es, que por cada peso invertido se obtienen 98 centavos de 

utilidad en vista de que las utilidades se incrementan($ 1,337.00). 

INGRESOS 

EGRESOS 

UTILIDAD NETA 

INVERSIÓN INICIAL 

CUADROS 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

CONCEPTO 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN INICIAL l%l 

RENTABILIDAD SOBRE GASTOS TOTALES l%l 

UTILIDAD NETA ISIN PAGO DE AMORTIZACIONES) 

RENTABILIDAD SOBRE COSTOS VARIABLES <'!!-' 
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MILES 
$ 

2 760.00 

2 519.00 

241.00 

•.060. 

5.9 

9.6 

1,337.00 

98.9 



INGRESOS 

EGRESOS 

UTILIDAD NETA 

INVERSIÓN INICIAL 

CUADRO COMPARATIVO DE 
RENTABILIDAD 

CONCEPTO 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN INICIAL 1%1 

RENTABILIDAD SOBRE GASTOS TOTALES 1%\ 

UTILIDAD NETA (SIN PAGO DE AMORTIZACIONES\ 

RENTABILIDAD SOBRE COSTOS VARIABLES l%'l 

MILES 
$ 

1,381 

2 250 

869 

.. 500 

5.9 

9.6 

3 580 

98.9 

Los costos de producción por litro de leche producido en el Rancho Horrio se aprecian en el cuadro 

7. En este anallsis se consideraron los costos involucrados ünicamente con las vacas en 

producción y las vacas secas; además se incluyo un costo extra ocasionado por las vaquillas de 

reposición. 

El costo de producción por litro de leche tomando en consideración los costos variables fue de $ 

9.83. 

Los costos de producción de leche equivalen aproximadamente a un 70% de Jos costos totales. 
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CUADR07 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UN LITRO DE LECHE 

CONCEPTO COSTO 

MANO DE OBRA 1.58 

ALIMENTO 1.87 

FERTILIZANTE. HERBICIDAS E INSECTICIDAS 0.59 

VETERINARIO. MEDICINAS E INSEMINACIÓN 0.53 

MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 0.27 

COMBUSTIBLE V OTROS 0.09 

SUBTOTAL 4.93 

AMORTIZACIONES 4.90 

TOTAL 9.83 

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCION 
DE UN LITRO DE LECHE 

CONCEPTO COSTO 

MANO DE OBRA 0.52 

ALIMENTO 0.61 

FERTILIZANTE. HERBICIDAS E INSECTICIDAS 0.20 

VETERINARIO MEDICINAS E INSEMINACIÓN 0.18 

MATERIAL DE MANTENIMIENTO V LIMPIEZA 0.09 

COMBUSTIBLE V OTROS . .. •. 0.03 

SUBTOTAL 
. . ·.; 1.63 
. " . 

AMORTIZACIONES 1.57 

TOTAL 3.20 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA EFICIENCIA 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA EL 

ORDEl'ilO MECANICO 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

PARA ORDEÑO MECÁNICO 

Al OBJETIVO. 

El objetivo del cuestionario es conocer y evaluar los elementos que intervienen en el ordeño 

mecánico, por lo que se presenta a manera de guía técnica para estudios de Evaluación y 

equipamiento, sin que éste sea el objetivo del presente trabajo. 

B) Material: 

se requerirén de cintas de medir. nivel <•O cm de largo), vernier, cronómetro 6 reloj con 

segundero, equipo registrador de vacío, medidor de Oujo de aire, extensión eléctrica y cuestionarlo 

de la información requerida. 

C) Método: 

La lnfonnaci6n de las características del equipo e instalación se lograrán previo al periodo de 

ordeño. 

Durante el desarrollo de la práctica de ordeño en el hato, se asistirá a la sala de ordeño para 

obtener la Información correspondiente a las actividades desarrolladas y evaluar el funcionamiento 

del equipo de ordeño. 

En el (los) cuadro(s) que aparece(n) del lado derecho en el cuestionario, se escribirá el número 

correspondiente a la respuesta adecuada. 
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Ejemplo: 

Identificación del equipo de oroeño empleado 

Alfa Laval 

~ Surge 

Bou Matlc 

Lo anterior Indicará que el equipo empleado en la explotación es Surge. En las respuestas que 

requieran se escriba una cantidad de dos ó más cifras, aparecen varios cuadros en hilera, donde 

se colocará un solo número por espacio, cuidando se llene hasta el último cuadro de la derecha y 

de haber espacios sobrantes a la Izquierda se llenarán con (cero). 

Ejemplo: 

1.0 Control o 2 

2 

Esto demuestra que la explotación fué identificada con el Núm. 25 

Segundo ejemplo: 

1.0 Control 

2 

5 

3 

6 

3 

Lo cual señalará que la explotación fué identificada con el Num. 116. En el inciso 3.2 aparece un 

cuadro de doble entrada donde se Identificará la capacidad en revoluciones por minuto (RPM), 

caballos de fuerza (HP) y litros por segundo (Us) por cada bomba de vacío en uso. En la columna 

del lado Izquierdo donde aoarece como concepto MNo. de bombas" , se Identificará a las bombas 

rotatorias con "'R"' • pistón Mp• e hidraúlica "H" • siguiendo a la letra que identifique al tipo de bomba 

el número progresivo que corresponda a la unidad. 
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La linea de cuadros a llenar at tomar la Información correspondiente a longitud, pendiente y 

diámetro del tubo de leche (punto 8), será la que corresponda al número de unidades en ordeño 

empleados considerando el modelo de distribución de la tubería. 

El número de pulsaciones, relación ordeño: descanso, etc .. a escribir en el cuadro 19 corresponde 

a los registros logrados durante el Inicio (primera observación), a la mitad (segunda observación). 

y en el tercer tercio de ordeño del hato (tercera observación). 

Durante el registro del ordeño de la vaca observada, se obtendrán registros a velocidad rápida y 

lenta con el propósito de estudiar la gráfica lograda. 

En el punto 11.1 del cuestionario, se escribirá en los dos espacios el vacío registrado en pulgadas 

6 millmetros de mercurio a nivel de copa.funcionando el registrador de vacio a velocidad lenta. Se 

tapará con la mano la boca de una pezonera, permitiendose posteriormente, la entrada de aire 

(por 5 s). Observando la disminución de vacío y al quinto segundo se tapa de nuevo la boca de la 

pezonera. A partir de ese momento se cuentan los segundos requeridos para que la aguja del 

registrador de vacío retorne al nivel original, dato que se verá registrado en el espacio 

correspondiente al punto 11.3. 
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Cuestionario para tabulación a objetivos 

ELEMENTOS MECÁNICOS UTILIZADOS EN SALA DE ORDEl'IO 

1. Control. 

2. Nombre del propietario. 

2.1. Nombre de la explotación. 

2.2. Dirección _______________ Teléfono ______ _ 

2.3. Identificación del equipo de ordeño empleado: 

2.4. ALFA-LAVAL convencional 1; DUO-VAC 2. 

2.5. SURGE convencional 3; Desprendimiento automático 4. 

2.6. BOUMATIC convencional 5; Desprendimiento automé11co 6. 

2.7. WESTFALIA convencional 7. 

2.8. Otro, especificar combinación 

3. Bombas de vacío en uso. 

3.1. Numero de bombas en uso. 

3.2. Capacidad de bombas de vacío. 

CAPACIDAD DE LAS BOMBAS DE VACIO 

No. BOMBAS R.P.M. 

TOTALES: Estándar recomendado: 3.77 - •.72 l/s h.p. 

( 8 - 1 o p.c.m.) X_ un~dad de ordeño. 
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4. Tanque de Distribución. 

4. 1. Localización: inmediata a bomba 1 ;cuarto de maquinas 2: sala de oroeño 3; no existe 4. LJ 
4.2. Modelo de drenaje y localización: Ventral 1; lateral superior 2; lateral inferior 3. LJ 

Describir Modelo __________________________ _ 

4.3. US en tanque. 

El requerimiento es de 9.5 UUNIOAD de or-deño, máximo 150 litros, las perdidas en 

tanque de reserva no deben ser mayores a 0.9• l/s. (2.0 p.c.m.). 

s. Trampa Sanitaria. 

5.1. US en trampa Sanitaria. 

Las perdidas no deben ser mayores a 15 % de la capacidad de la bomba. 

6. Jarrón receptor de leche y transportador. 

6.1. US en jarrón. 

Las perdidas no deben exceder del 1 O%. 

7. Suministro de vacío. 
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LONGITUD EN METROS Y DIÁMETRO DE LAS TUBERIAS DE AIRE EN MM CON 

RECOMENDACIONES 

LONGITUD 
EN 

METROS 

DIÁMETRO 
DEL 

TUBO EN 
MILIMETROS 

NUMERO DE UNIDADES RECOMENDADAS 

7.1 DE BOMBA 
ATANQUE DE 
OISTRIBUCION 
7.2UNA TUBE -
RIA A PARTIR 
DEL TANQUE 

DOS TUBERJAS 
TUB.OETANQ 
A TRAMP SANI 
7.30ESOE TOE 

TUS.TQEA 
TUBO DE 

PULS 

1 - 3 

31.75 
A 

""'º 36.10 

31.75 
A 

""'º 31 75 
A 

""'º 

4-8 

38.10 
A 

506 
506 

A 
635 

""'º A 
r..oe 
3810 

A 
506 

9-12 

506 
A 

635 
635 

A 
762 
506 

A 
635 
soe 

A 
635 

7.4TUBERIA 31 75 3810 506 
DE A A 

PULSADOR 50 6 615 3 
7.5 DE TRAMPA 31 75 38.10 50 8 

A JARRO A A A 
RECEPTOR 3B 10 506 635 

RECOMENOACION. LA ALTURA MAXIMA AL PISO DE LA TUBERIA NO DEBE SER MAYOR A 1.aoM. 

7.6. Posición de la válvula: Superior 1; lateral 2; inferior 3. 

La perdida de vacío en la tubería del pulsador no deberé ser mayor al 8 ºk de la 

capacidad de las bombas. 

En todo el sistema las perdidas no deben ser mayores al 30 °.m de la capacidad 

de la bomba al final de la tubería. 
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13 - 16 

762 

NO 
SE 

RECOMIENDA 
63S 

A 
762 
635 

A 
762 

635 

635 



8. Tubo de leche. 

PENDIENTE Y DIÁMETROS DE LAS TUBERIAS QUE TRANSPORTAN LECHE 

Número de unidades sugeridas en relación a la 

LOG. EN 
MTS.Y 
CMS 

(1)PENO OIAM. DEL DIAM DE 
EN CMS. X TUBO EN TUBERIA 
C/3 MTS MM SUG MM 

381 

""ª 
635 

762 

1016 
(t) RECOMENOACloN: 36CMl30MTS 

8.2. Modelo de tubería superfor 1: inferior 2. 

distribución de la tuberla. 

··m i f [ill ~ ... 

FINAL ces TUBS UNA TUBE 
CERRADO CURVA TU RIA ES. 

RAAMPL TRECHA 

e e 

12 12 

9 18 'ª 
16 

8.3. Esquema de la tubería, si existe otro que el expresado. 

8.4. Filtro de leche en la tuberia: si 1; no 2. 

~ . M'. 
OOSTUBS DOSTUBS 
CON.CIRC. CURVES-
ESTRECH TRECHA 

B e 

16 16 

24 24 

9. Vacío en milímetros de mercurio en las tuberías del pulsador, leche en copas de 

ordeño y en garrafones pesadores. 

VACIO AL PRINCIPIO, MITAD Y FINAL DE LAS TUBERIAS Y COPAS 

9.1. TUBERIA DEL 
PULSADOR 
92. NIVEL DE 
COPA 
9 3 TUBERIA DE 
LECHE 

INICIO OE 
TUBERIA 

MITAD DE 
TUBERIA 

9.4. Numero de unidades medidoras de leche en operación. 

1 o. Unidad de ordeño. 

1O.1 Numero de unidades de ordeño en operación. 
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FINALOE 
TUBERIA 

RECOMENOACION 
EN MM DE HG. 

381 

280A305 

SUPERIOR•356-3B1 
INFERIOR•317-343 



1 0.2. Unidades con pulsación uniforme 1; mediano 2; grande 3. 

10.3. Colector (sifón) pequeño 1; mediano 2; grande 3. 

10.4 Pezonera de luz amplia 1; estrecha 2. 

1 0.4.1 Pezonera estándar 1; múltiple 2; precolapsada 3. 

10.4.2. Numero de ordeños por pezonera. 

• ordeño por pezonera numero de vacas ordeñadas por dos, por días en uso/numero de 

unidades de ordeño. 

RECOMENDACIÓN: Una sola pieza 1500-2000 ordeños. anillo estrecho 600-800. 

10.4.3. Dias de uso de la pezonera al tomar la información. 

1 0.4.4. Resistencia de la pezonera para colapsarse en pulgadas de mercurio. 

10.5 Condiciones de los tubos de aire y leche. 

CONDICIONES DE LOS TUBOS DE AIRE Y LECHE 

AIRE 

1051 BUEN ESTADO 

10 5 2 ROTOS CON FUGAS 

10 5 3 TUBOS CON CINTA ADHESIVA 

10 5 4 OBSTRUIDOS 
MARQUE CON UNA X LA CONOICION ENCONTRADA DE LOS TUBOS. 

1 o.e. Pulsador neumático 1; eléctrico 2 . 

204 

LECHE 



NUMERO DE PULSACIONES POR MINUTO, RELACIÓN - ORDEÑO. DESCANSO Y TIEMPO 

DE DESCANSO, FUERZA DISPONIBLE PARA DAR MASAJE AL PEZÓN Y VARIACIÓN DE 

VACIO AL INICIO. MITAD Y FINAL DEL ORDEÑO. 

OBSERVS. EN 
SALA DE 
OROE,.-;,o 

PRIMERA 
TERCERA 
PARTE DEL 
HATO 
SEGUNDA 
TERCERA 
PARTE DEL 
HATO 
TERCERA 
PARTE 
DEL 
HATO 

PRIMERA 
PARTE 
DEL 
HATO 
SEGUNDA 
PARTE 
DEL 
HATO 
TERCERA 
PARTE 
DEL 
HATO 

PRIMERA 
TERCERA 
PARTE DEL 
HATO 
SEGUNDA 
TERCERA 
PARTE DEL 
HATO 
TERCERA 
PARTE 
DEL 
HATO 

NUM. DE 
PULSACIONES 
POR MINUTO 

RECOMENDACIONES: 315.el5 85:35 

ALTA PRODUCCIÓN 

RE LACIO 
OROE!\10· 

DESCANSO 

TIEMPO 
DE 

DESCANSO 

FUE~ 
PARA 

MASAJE 

MEDIANA PRODUCCIÓN 
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11. Capacidad de recuperación de vacío (deberá ser tomado con el equipo trabajando 

pero no ordeñando). 

11. 1 Vacío a nivel de copa en la unidad de ordeño. 

11.2. Permitir la penetración de aire por la unidad de ordeño por 5 segs. 

11.3. Identificar el tiempo requerido en segs. para recobrar el nivel de vacío. 

12. Funcionamiento inadecuado. requiere la observación de los controles. 

13. Comentarios. 
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