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J N T R o D u e e J o N. 

A través del proceso hlstóí'ico de la humanidad, ésta ha 

buscado satisfacer sus necesidades primarias, y tal vez la más 

importante sea la al lmentacl6n, ya que las demás necesidades 

dependen en gran medida de la eficacia con que se satisfaga la 

primera. 

La alimentación de la especie humana debe buscar satisfacer 

sus necesidades nutriclonalcs. Tomando en cuenta que los 

principales medios de nutrición son: grasas, vl laminas, 

minerales y prolelnas, siendo proporcionados éstos por medio 

de la ingestión de al lmcntos. La leche es uno de los 

al lmentos, quizá el único que proporciona los medios antes 

mene lanados en forma equl 11 brada. 

La leche es una secreción exclusiva de las cerca de cuatro 

mil especies perleneclentes a la clase de los mamlferos. Está 

constltulda por materiales que los oreanlsmos de esta clase 

zoo lógica podemos utilizar para nuestra nutrlclón. 

Absolutamente esencial para el crecimiento de los Jóvenes y 

para el bienestar de la raza humana. A la vaca se le ha 

llamado con razón "La madrastra de la raza humana", y se le 

encuentra en la mayoria de las naciones clvl 1 izadas del 

planeta. 

La si tuacl6n al !mentarla mundial se encuentra en una etapa 

critica. Aproximadamente, una décima pílrte de la población 

mundial, se encuentra en el limite de la sobrcvlvencia, y se 

estima, que cerca de la cuarta parte del total, no alcnnz:i a 

satisfacer sus necesidades nutrlclonales. Ea.Jo este contexto, 

la crisis alimentarla ha repercutido fucrlcrncnlr. en la 

cconomla nacional, agravando los problemas estructurales del 

aparato productivo y distributivo del país. EstoG se han 

manifestado de manera más directa 'en la reducción del 

crecimiento de la producción de al !mentas búslcos, la 

inequltatlva distribución del Ingreso y la menor capacidad 

adqu i ~ l t l va de 1 os grupos de menores l ne re sos. 



Siendo de vital Importancia la leche en la allmentacl6n del 

mexicano, se ha desarrollado alrededor de el la toda una 

industria para su procesamiento y comercial lzaclón. Además de 

ser objellvo de los esfuerzos del Estado, encaminados a que 

una mayor cantldad de famll las tengan acceso a este producto. 

0.1 IMPORTANCIA DE LA LECllE EN HEXICO 

Desde la llegada de los españoles a México, y con el lo la 

del primer ganado; la leche poco a poco se ha Introducido en 

la allmentac16n del mexicano, slendo en la actualidad un 

producto llamado de primera necesidad. 

Los productos lácteos aportan, después del huevo, la fuente de 

prolelna animal más abundante y barata, a la que tiene acceso 

la población de México. Dando con esto una Idea de la 

importancia de dicho producto en la allmenlaclón nacional. 

La leche humana está consll luida, para cubrir las 

necesidades nutrlclonales, hasta los primeros tres meses de 

vida. La leche de vaca aporta al becerro los nutrientes que 

requiere, es decir, cada mamlfcro dlspon~ de una. leche 

especial parq sus crtas. 

COMPOSICIDN MEDIA PE LA LECHE(~) 

LECHE GRASA PROTEillAS LACTOSA Hl NERALES SOL! OOS 

TOTALES 

VACA 4.00 3.50 4. 90 o. 70 13. 10 

MUJER 3. 70 l. 63 6.98 o. 78 12.A6 
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Diversos grupos humanos han Integrado a sus hábitos 

allmentlclos el consumo de leche de otras' especies de 

mamiferos, siendo la de mayor ull l lzaclón la leche de vaca, y 

otorgando propiedades nutrlclonales, que en opinión de clerlos 

expertos es exagerado, aunque otros opinen lo contrario. 

En Héxlco, la leche es un alimento muy Importante, 

esencialmente para la población infantil y que en general las 

faml llas mexicanas consideran como un alimento de primera 

necesidad. 

Como ya se mencionó, la leche puede ser muy Importante, puede 

ser innecesaria, o puede ser suficiente para cubrir las 

caracterlstlcas de los diferentes nutrientes que necesita el 

ser humano, pero esto en base a qué otros al !mentas sean 

consumidos, por lo cual la leche cubre un papel preponderante 

en la dieta, esto es: con la comblm1cl6n de otros al Imentos 

que permitan un adecuado balance nutrlclonal. Siendo asi, no 

se puede dar un valor absoluto a la leche, depende de qué 

otros alimentos se estén consumiendo en la al imentaclón de un 

sujeto para determinar si es necesaria o no. 

Al hablar de su Importancia en la dieta nacional, se debe 

dar atención especial al consume• de los derivados de la 

leche, slerdo los de mayor importancia: quesos, leches 

fermentadas, cremas y mantequl l las1 que en algunos casos se 

ullllzan como Ingredientes en la cocina o bien solos, dando 

lugar a diferentes plat t ! los y por tanto forman parle de la 

dieta de la población en México. 

Ul tlmamente han tenido gran auge las J Jamadas leches en 

polvo, las cuales sólo hay que hidratarlas; el Estado mediante 

algunas Instituciones distribuye dicha leche y por tanto 

también se incluye en la dieta nacional. 

- 2 -



La leche Junto con sus derlvados,cumple su función como 

al !mento. sumándose a otros como opción dentro de la dicta 

nacional. Estos productos pueden o no ulll lzarse; de hecho su 

utlllzaclón es universal, pero no es bueno ni malo 

consumirlos, puesto que ningún al lmento es indispensable y su 

ingestión será. conveniente o innecesaria según las 

circunstancias. La evaluación de estos produclcis como 

allmento, no puede Ir más allá. de descrlblr que aportan, de 

que carecen y que· cent 1 enen en exceso. 

La leche contiene: grasa, proteinas, fuente de riboflavlna y 

calcio¡ carece de hierro y vllamlna C y D, tampoco es una 

fuente Importante de energia. Se debe considerar como un 

al lmento de prln;er orden y al que toda la población del pals 

debe tener acceso principalmente los menores. 

O. 2 PROBLEHATICA ACTUAL. 

Al final de este siglo, México tendré. rnAs de cien millones 

de habitantes, de los cuales rnAs del 50 X no habré. cumplido 

los 16 afios. Uno de los problemas más graves.sera el tener que 

al lmentar a esa población Joven. 

La producción de leche en México, no satisface la creciente 

demanda de la misma. Por el contrario, existe una grave 

disminución en el ritmo de producción (flg.O. 1 :; 0.2J. La 

lnsuflclente producción primaria y sus costos, son una barrera 

para su oferta y, por tanto para su consumo. Se est lma que el 

40Y. de la población total del pais nunca toma leche y que el 

15~ lo hace rara vez. Asimismo, se estima que el 65X del 

consumo corresponde a adultos (figuras 0.3 y 0.4l. 

Las causas de irregularidad en el consumo de leche, obedecen 

a la lnsuflclente producción. También se dice que los patrones 

de consumo y la ignorancia de la población, con respecto a las 

propiedades nutritivas de la leche, explican en parte su bajo 

consumo. 
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PRODUCCIOH NACIONAL DE LECHE 

furntic: 5.R.R.H. 
fl6URAO.I 

DEF ICIT NACIONAL DE LECHE 

tPRONOSTI CO Fucnt.:: Lii:anr.i. 

Fl6!.IUO.l 
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CONSUMO APARENTE DIARIO PER CAPITA 
DE LACTEOS EN EL MUNDO 

1985 

HSill llFRICll MEXICD llMERICH RUSTR. E.u.R. EURD~ll C.E.E. 
FUENTE: Flll 

FIWO,l 

CONSUMO DE LECHE EN MEXICO 

GLOBAL 

I ND CDNSUME LECHE 
RllRll UEZ CINSUME 
SI CllNSUME LECHE 

FISWl.4 

POR EDADES 

11 llD~LTDS NINDS 

FllEMTE: I .N.N. 



Los problemas que enfrenta la producción primaria de leche, 

se reflejan en la insuficiente cantidad de producción para 

atender las necesidades de la población. Esta lnsuflciencla de 

la producción es causada por los siguientes problemas: 

- El bajo rendimiento de producción anual por vaca. Debido 

principalmente a la composición heterogénea del hato lechero. 

En esta actlvldad coexisten un reducido grupo de unidades 

altamente tecnificadas, que aportan la mitad de la producción, 

pero que dependen del abasto extranjero de ganado de 

reposl e Ión, que requieren una al ta 1 nversl6n de capital, con 

altos rendimientos por vientre, asistencia técnica 

veterinaria, alimentación balanceada y con razas 

especializadas para la producción de leche. En contraste con 

un grupo de unidades de baja producción, basada en el 

aprovechamiento de pastos naturales, con una producción 

estacional, carentes de asistencia técnica y bajos 

rendimientos por vientre. 

La disparidad que existe entre el inventarlo ganadero y el 

nivel de producción, radica principalmente; en que el sistema 

de explotación se encuentra l lgado a la raza, a la zona 

ecológica, a la tecnologla, a la disponibilidad de insumos y 

costos de los mismos, lo que redunda en sistemas de producción 

muy ineficientes. 

- La producción de leche se concentra fundamentalmente en 

seis estados, que producen el 51X de la leche naclonal;esta 

concentración plantea un grave problema para transportarla 

hasta los consumidores del resto de la Repúbl lea. 

La Infraestructura de vias de comunicación con los centros 

transformadores o de consumo, no cubren las necesidades de las 

reglones productoras, excepto en aquel las explotaciones 

lecheras que se encuentran cercanas a zonas metropol llanas. 
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Ante la situación de vender un producto perecedero. el 

aislamiento de muchas unidades productivas y la falta de 

información de los ganaderos respecto a las especificaciones y 

precios de sus mercancias, han fomentado el intercambio Y las 

prácticas especul atl vas. 

- Los altos costos para producir un l l tro de leche, 

resultado de la Ineficiente producción, la han desmotivado, 

constituyendo otro problema en la producción. 

La Industria pasteurlzadora de leche no ha crecido a pesar 

de existir un aumento en la población y la necesidad de leche 

fluida. 

Debido a que la leche tiene un precio controlado, una buena 

parte de la producción se consume como leche "bronca", es 

decir sin pasteurizar. Vendiéndose a un mayor precio y 

redituando mayores ganancias para algunos productores y muchos 

Intermediarios. 

El Insatisfactorio crecimiento de la producción lechera ha 

hecho evidente su Incapacidad para sal 1 sfacer la demanda 

nacional, y ha obligado a importar mayor volumen de alimentos 

con altos costos, especialmente leche en polvo y ganado en 

ple. 

l.a.s Importaciones masivas de leche en polvo a precios 

subsidiados por los paises productores, que se preocupan por 

estimular a sus g~nadcros, hace que el mercado nacional se 

contraiga, ya que esas leches sr. adquieren a precios 

Inferiores, y no sólo se distribuye al sector social, slno que 

en gran parte se entrega a las industrias de derivados 

lácteos. 
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O. 3 OBJETIVOS Y ALCANCES. 

La insuficiente producción primaria y la ellmlnaclón de 

excedentes en los paises productores de leche, hacen 

priori tarlo el establecimiento de acciones que aumenten la 

producción lechera eficientemente y eleven los indices de 

J:•roducc16n, al menos al rl tmo con que crece la demanda 

nacional. 

Siendo el sector más lneflclente la producción no 

especializada, debido a la baja productividad del ganado, el 

estudio estará orientado a determinar los factores que hacen 

rentable o no la producción de leche de este tipo de sistemas, 

y estableciendo las estrategias y acciones que beneficien al 

productor de leche. 

Debido a que el modelo empleado en México en la fljacl6n de 

precios y anál lsls de costos fue creado para condiciones de 

estabulación y con caracterlsllcas Inexistentes en los 

sistemas no especial izados, es por esto que se vuelve 

indispensable la creación de otros modelos que permitan un 

análisis má.s confiable y representativo del estado en que se 

encuentran este tipo de productores. De esta manera los planes 

de apoyo a este sector estará.o mejor encauzados y se podrá 

establecer una polltlca de fijación de precios má.s realista. 

O. 4 HIPOTESIS DEL TRABAJO. 

La productividad del capital en la producción primaria de 

leche de vaca en México, es mayor en las unidades de 

explotación faml llares; que combinan el pastoreo con los 

al lmcntos balanceados, en comparación con las cxpbtaclones 

intensivas, cuyo objetivo prlmordlal es¡ que la vaca produzca 

la mayor cantidad de leche, a través de una adecuada 

alimentación, manejo y dcsarrol lo genético del hato. 
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CAPITULO l. 

PANO RAMA ECONOH l CO SOC 1 AL DE LA PROD\.X::C l ON DE LECHE. 

1 .1 ASPECTOS ECONOH!COS DE LA PRODU:CIOH DE LECHE EN MEXICO. 

Tradlclonalmente el comportamiento e importancia de los 

productos agropecuarios, se dimensiona por las variables 

macroecon6mlcas más importantes, es decir: PlB, Emplea, 

F"ormacl6n Bruta del Capt tal, Contribución a la Balanza 

Comercial, entr:e otras. Sln embargo, la producción primar la 

de leche pocas veces se ubJca como una act.lvldad fundamental 

en el medio rural, por su capacidad de arrastre como acl1vldad 

generadora de empleo e ingreso en el medio rural Y como 

proveedora de al ímentos para la población campesina, 

El PIB agropecuario y ganadero crecieron en los últimos ailos 

con tasas de 1.8 y O. 7% anual, en tanto que el PIB 1Jaclonal 

decreció a un ritmo de -O. 8'% anua}. 

En la fase agrotndustrlal, se puede señalar que creció a una 

tasa del 3. 2% anual hasta 1985, contribuyendo con el 6. 5:t. en 

el PJB alimentarlo, con el 1.6~ en el manufacturero y con el 

O. 39Y. en el Nacional. 

La balnnza comercial de la leche y productos lácteos ha sJdo 

defJcllaria, ya que las exportaciones han sido prácticamente 

nulas con relación a las Importaciones. El déficit de la 

balanza comercial de productos lácteos fue de 38. 6 m11 lones de 

dólares en 1980 y de 151.1 mlllont:s de dólares en 1985. 

Trad1cionalmenle el precio de un litro de leche pasteurizada 

en Méxlco equivale al 7.2% aproximadamente del salarlo minlmo 

diario, aunque en 1984 y 1987 fue rnas elevado; ya que la 

proprorclón era d~ 8.1 ~· S. 9 respectivamente. La evolución en 

el incremento de los precios de este producto ha sido muy 

similar a los aumcnlos que se han dado al salarlo mintmo 

( flguras l. 1 y l. 2). 
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PROPORCIOH SALARIO HINIHO POR LITRO 
DE LECHE PASTEURIZADA 

1"111:nt.:: lican1 
FIGlll t.I 

INDICES DE CRECIMIENTO DE PRECIOS 
i!DllU r-_____ Y._S_A_L_A_R_Io_s _____ ___, 

parc1:nt•j1:1 jl~~ 

15110+-~--~~~~------~ 

• ~ lfililGifil 
fm IIDlCIID1 ffiM O?! o ;J f.(;lfil) 

lDDD+-------------~ 

saa -----------

mm 1.2 
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l. 2 PANORAMA INTERNACIONAL DE LA LECHE. 

Es sabido que las polltlcas de producción que se han dado en 

los paises con tradlclón lechera, han conformado una oferta 

mundial superior a la demanda efectiva. Se estima una 

producclón de 520 millones de toneladas de leche en 1987 que 

se generó en un 75:t. en los paises desarrollados y un 25:t. en 

los paises subdesarrollados (figura 1.3). Dentro del primer 

grupo destacan: Europa Occidental con el 29X de la producción 

mundial, Europa Orlen tal (27%1 y los Estados Unidos ( 14Y.) 

(figura l. 4). 

La Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Nueva 

Zelanda y Oceanla son los principales exportadores de 

productos lécteos con un 77, 5 y SY. respectivamente. Asimismo 

el 40Y. de la leche que exporta la C. E. E. es absorbida por 

otros paises de la misma comunidad. Asia, Afrlca y América 

importan el 27, 18 y tOX respectivamente de los productos 

lácteos de exportación. (figuras 1.5 y 1.6). 

Dentro de la rama de leches industriales, destacan en orden 

de importancia: Estados Unidos, U. R. S. S., Holanda y Alemania 

federal en la fabricación de leche evaporada y condensada 

(figuras 1.7 y 1.8). El mayor productor de leche en polvo es 

franela seguido de los paises antes mencionados (figuras 1.9 y 

l. !O). 

La evolución internacional de los stocks de leche descremada 

en polvo tiende a la baja, debido al exceso en la oferta 

(figura 1.11). 

l. 3 OFERTA Y DEMANDA DE LECHE EN MEXICO. 

El déficit de la producción de leche es más notorio en 

cuatro estados del pais: Guerrero, Nuevo León, Estado de 

Héxlco y Distrito Federal. En otro sentido se ldentlflcan diez 

~slados que llenen una mayor producción que las necesidades de 

autoconsumo: Aguascal lentes, Coahul la, Ch lapas, Chihuahua, 

Durango, GuanaJuato, Jalisco, Quert'!taro, Tlaxcala y Tabasco. 

(figura 1.12 y tabla T. l. l). 
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PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE 198? 

Producción Mundial = 520 millones de tone-ladas 
l LITRO : l.Di!9 k9· 

Fu11ntc: Camirí6n Nocianal de l.a Lschc. 
1111111.: 

PAISES 
DESARROLLADOS 

·I' • 

l!D MILLONES DE TDNELRDR5 

PAISES 
SUBDESARROLLADOS 

llD MILLONES DE TDNELRDR5 
fur.nte: Camítidn N .. cianol tic la Lach11 

f/11111.4 
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Incluys lschs frsrc•, rusr•, lschc en p•lv•, 
lacha avoparo~o 9 candsnrodo 

FllENTE: f'RD. 
fl!llA 1.5 

Inclu~s lscha frarco, ruara, lacha an palva, 
lacha avoparodo y candanrodo 

FUENTE:FRG 
Fl6Ull 1.6 



BDD 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 
DE LECHE EUAPORRDR Y COHDEHSADR 
MILES DE TDNELRORS 

~m m'Jmr:r:t, 
Wjt.J:l!.1:1 

&Da 1¡¡¡ 

~DD ~ji~ 
i!OD 

l5l!IDls mmm lll1l!lillMJ mooa. miE rEllml1 
FUENTE: FRD. 

f!lllA 1.1 

PRODUCClOH HACIOHAL DE LECHE 
EURPORADR Y COHOEHSADA 

lDD MILES DE TDNELRDRS 

• nam ll!lililili.4il 

i!llll-+-------

1011 

FUENTE: 5.1'.P. 
mm1.1 
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 
DE LECHE EN POLUO 

isaa ____ c_m_il_a_r _•ll_:ta_n_sl_.:i_do_r> ___ __, 

1000 

500 

a 
FRRNl:IR USR Rfll URSS HDL N.ZEL. INli 

Fu1:nt.:: FRD. 
mm 1.1 

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE 
EN POLUO 

( milu de tandodar) 

filB LECHE ENTERR •LECHE ocstRENROR OmHE MRTERNIZRDR 
BD,----------------;~======:::::; 

i!D 

a 
1975 1980 1985 

F11sntc: 5PP. 
mau 1.u 
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EUOLUCION INTERNACIONAL DE LOS STOCKS 
DE LECHE DESCREMADA EN POLUO 

ia1111i™ ---· - · ¡~··· -- ! 
1aa-<--------·-·- - · ···--··1· ······--·- ........ -·--· · 

j 
¡ 

lillD .•-

'ID!! 

fUENTE: C.N.I.E.L. PRRI5, íRRMCift 

flllU 1.11 

OFERTA TOTAL Y REQUERIMIENTOS 
NACIONALES DE LECHE 

mill•nu ila litru 

10000-+---

501211 

fPRONOST!CO 
• P.EtlUERIMIENTDS lli} DHRTR 

f'u1nb: licanra 
f/6111 1.12 
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INVENTARIO GANADERO Y PRODUCCION POR ESTADO 

1987 

------,--------------------,--------------!TOTAL---------¡ 
•TOTAL •PRODUCCION ! 

l ! ESTA[>O •VIENTRES ! mile> litros ! 
1 1 ! ' ! 
,----~!--------------------,--------------,--------------, 

! 
l. 

1 AGLIASCALIENTES 4S. 277 153, 726 
2 B.C.N. 48,995 192.174 
3 B.C.S. 1Z.3Z8 ! 13,520 ! 
4 CAMPECHE :<1,476 20,263 
5 CHIAPAS 245,600 174,828 
6 CHIHUAHUA 218, 157 ! 337, 233 
7 COAHUILA 1(13, 441 ! 294, 068 
8 COLIMA 28.527 1 32,723 ! 
9 l'URANGO 

10 V.F • 
11 GIJANAJUATO 
12 ! GUERRERO 
13 HH,ALGO 
14 JALISCO 
15 El•O, ME:UCO 
16 MICHOACAN 
17 MORELOS 
18 NAYARIT 
1'3 NUEVO LEON 
20 ! OA: :ACA 
21 PUEBLA 
22 C•IJERETARO 
:;'.'..3 ! OUINTANA ROO 
24 ' SINALOA 
25 SONC1RA 
26 S.L.P. 
27 ! TABASCO 
2:3 ! TAMAULIPAS 
2'=' TLA:<CALA 
30 VERACRU: 
31 ! YUCA TAN 
:)2 ;:ACATECAS 

135, 146 ! 355,796 
12.1:31 ! 45, 070 ! 

2JI). 187 1 

:31, )60 ! 
107.753 ! 
414. 714 ' 
161.':1:!) ! 
;::7:3. 7JJ 1 

J(I. t . .::1 ' 
4'1, ¡.;,53 1 

.:4 :~ . .:: 1 ::: J 

1 ).::,6.:-10 1 

116 . ..::·;,::: 1 

4(1, .::Jt.. ! 
5. 7•j7 . 

1:.:.:.444 1 

117. :::f:.'1 r 

1 ):: • :-<.::·~ 1 

1 :i4. ;;.1? 1 

7(1. 7:::::: 1 

..:::3, 111 1 

e: . .::-.= .• :~·~1 ' 
c:.:i. l)';'I:?, 1 

l'S'?t. J54 1 

451.315 ! 
69.044 

2'=11, 790 
961, 623 ! 
369, ·~74 
614, 024 

55,612 ! 
35,800 ! 
~·o. 905 1 

129.'.?119 1 

:é70,J36 ' 
t:.:7.:399 1 

~ .. i:.o:. ' 
t-t.::.584 ! 
1 (1:.-'.. =::·30 ! 
::o::'¿,:?,.) ! 
84. ~:1 o 
5·=-.41;.1 
:::5, 560 

4:.Cú,550 
35.040 ! 

.211). 159 

!-----!--------------------!--------------·--------------! 
1 TOTAL 

--------------------'--------------

rm .. u . .-1 ;·.1.1 
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Esta estructura de producción y consumo impl lea que además 

de tener la necesidad de importar, existe la necesidad de 

transportar grandes distancias el producto nacional, ya que no 

se produce donde se consume. 

A pesar de tener esta distribución geográfica en la producción 

y el consumo de leche, no siempre es conveniente fomentar In 

producción lechera en las reglones deflcltarlas, debido a que 

la actividad lechera, en especial sus costos se ven sumamente 

afectados por factores el lrnatol6glcos y por la producción 

agrlcola de la reglón. 

1. 3. 1 DESrIND DE LA PRODOCC!ON NACIONAL DE LECHE. 

La producción nacional de leche se canal iza al consumidor en 

forma de diferentes productos: 4BX como leche "bronca", 24X 

como leche pasteurizada, 22X productos derivados y BY. como 

leches Industrializadas (figura 1.13 y tabla T.1.2). 

Este cuadro de consumo indica un gran retraso en la 

transformación del producto, que repercute en problemas 

sant tartas y de falta de cent rol mercant 11, pues el 48X de la 

producción nacional se destina al consumo sin ningún control 

sanl tario, sin ningún proceso que el lmlne gérmenes patógenos y 

al margen de los controles fiscales y comerciales. 

!. 3. 2 HERCAIJO DE PRODOCTOS LACTEOS. 

El mercado de los productos lácteos esta determina.do no sólo 

por factores de orden económico, sino que concurren de modo 

destacado; elerncnt.os de carácter lnstl tucional. sociales, de 

Inducción pslcológica y culturales. 

Asl, las fuerzas del mercado representadas por la oferta y 

la demanda se ven influidas de manera determinante por 

mecanismos reguladores que ejerce el Estado, en su afán por 
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DESTIHQ DE LA PRODUCCION NACIONAL 
DE LECHE 

mm 1.11 

fill llgift@ 
~ 

Fusnts: Lii:anu. 

DESTINO DE LA LECHE 

¡-----------+---~~-._-_u_.-~.A.~~.~~1:~c~_-.-E-.-e:--._--l'.-\-E-_-x_r_c_._o __ 
LECHE FLUIDA 

46:: 17;; 72~. 

--·--·--·----~----··--···- ------------1---------l 
LECHE EY1,PCl1ACI\ 
CONDENSADA 

LECHE EN POLYO 
l7': 4l: 4l: 

f--11-At-IT_E_O_Ul_L_L_A-------· ---------r------+-- -------J 

QUESO 
:ox 21Y. 14'l. 

--:,L~ME~l:;:~-;:;r,~ c"i:c"i:n~-;:- ~ - --] - -
1% ttr. 4'l. 

~-os ____________ ------- -------+- -----..J 

L _____________ L _ 107. - - __ ª_r._. __ ____. _____ ir._. ---J 
TABLA T. I.2 
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Inducir socialmente Ja producción, d!slr!buc!6n, 

comercial izaclón y consumo de los productos lácteos y sus 

derivados. 

Como contraparte se encuentra el móvl 1 de la mayor ganancia, 

que gula la conducta del capl tal e impone su propia 16glca de 

racional ldad. En el otro extremo se encuentra el consumidor, 

con hábl tos y patrones de consumo, y severas 1 lmi taclones en 

un alto porcentaje, para ejercer una demanda efectiva dado su 

escaso poder adqulsltlvo. 

La lncnpacldad interna de satisfacer las necesidades del 

lácteo, se manifiestan en la participación cada vez mayor, de 

las importaciones en la oferta nacional; sobre lodo en los 

últimos años del periodo, en los que este rubro llegó a 

representar el 15Y. del consumo nacional aparente. 

Asimismo, si consideramos los consumas reales de leche 

fluida, se proyecta un panorama de graves dimensiones: según 

cifras de 1970, de la población total el 38Y. manifestó no 

consumir leche; en cuanto a la población urbana, dicha 

proporción ascendla al 23Y., en tanto que de los cerca de 20 

millones de habitantes del medio rural, casi las dos terceras 

partes, no incluia en su dieta diaria este producto. 

Si este consumo deficiente se observa en un producto que, en 

parte está sujeto a un control de precios (leche 

pasteurizada, evaporada y en polvo} por parte del Estado, para 

el resto de los derivados lácteos, las fluctuaciones de sus 

precios const i luyen un factor que desal i entn e 1 consumo, 

fundamentalmente en los sectores de la población con menores 

niveles de Ingreso. 

El mercado de este producto, se enfrenla a desajustes 

clcl leos entre la producción y la demanda, pues mientras que 

ésta es regular, la producclón, dada su cstaclonalldad, 

presenta cierta rigidez para satisfacerla. 
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En efecto, durante la época de secas, los nlveles mensuales 

de producción sufren descensos considerables. Este fenómeno de 

la estaclonal ldad de la producción, sln embargo, no afecta por 

igual a los sistemas estabulado y no estabulado de producción, 

pues mlenlras el primero mantiene sus niveles constantes, el 

segundo acusa de flucluaclones. 

1. J. J IHPORTACION DE LECHE EN POLVO. 

Después de haber sido uno de los paises con la más al ta 

producción lechera de 1950 a 1975, México se encuentra ahora; 

como el principal consumidor de los excedentes mundiales de 

leche, al importar 25X del total; debido al bajo precio de la 

leche importada (figura 1.14). Sin embargo, esta situación va 

a cambiar, pues los paises con excedentes de leche están 

buscando reducir su producción, por lo cual el lacteo barato 

se va a acabar. 

Si observamos el cuadro del comportamiento de la actividad 

lechera, tenemos que los nl veles de crecimiento mostrados por 

la producción nacional de leche, en los últimos quince años 

han sido menores al creclmlento natural de la población, 

provocando con ello un déficit nacional de este producto 

cercano a los 2,500 millones de litros (tabla T.1.3). 

Para cubrir esta diferencia, se ha hecho necesario 

complementar la oferta nacional con importaciones cada vez más 

slgn1f1cat1vas. En 1985, el sector estatal, a través de 

CONASUPO, Importó 145 mll toneladas de leche en polvo, de la 

cual aproximadamente el BOX fue destinada a LICONSA y el 

restante -40'l. se le proporcionó a la lndustrla privada. Cabe 

mencionar que la partlclpaclón del Estado en la actividad 

lechera, está encaminada a rehldratar leche y procesar algunos 

otros láctuos para destinarlos a los consumidores de escasos 

recursos. 

La dlstrlbuclón de las 157 mil toneladas de leche en polvo 

importada en 1987 correspondieron 115 mi 1 toneladas a LlCQNSA, 

para atender su programa de abas lo social, y -42 mi 1 fueron 
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IMPORTACIONES DE LECHE EN POLUO 

tPRONOSTICO 

TlllU 1.14 

C011PORTAl1IENTO DE LA ACTH'IDAD LECHERA Cll 11EX!CO 

POBLACION TMCA rRODUCC!ON Tt1CA REOllE:Rl·- DEF!CIT Il'POl1TA-
mi 1~5 mi: 1. 1 t~. 11IEtHDS CIONEll 

r 1980 ó9, '!47 -·~ 
6., 74:' 4. !. e,'3'30 1,709 1,•4• 

196: 71, 193 2. !o 6,856 1. 7 e, 757 1,901 1,332 
1982 73,011 :.s 6,9::=4 l. 1 0,981 2,0~7 '174 
1983 74, BJó :.4 b,769 :.2 9,205 2, 137 972 
1984 76,538 2. 3 6,860 l. 3 9,41!3 2,'!5'!5'!5 1,040 
1985 é.a, :5~4 '.'?.b 1, 17~ 4. '!".: q,6~9 2,~86 1,4:54 

--
TMCn ta~a cr.e!!i.!'I 1e i::rE::!.miento ant11'.l. 

TABLA T. J.J 
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canal izadas a la lndustrla (figura 1. 15). De acuerdo con la 

tipologla, se le asigna precio y porcentaje de leche en polvo 

que habrá de comprobar que captaron. 

En 1987 el preclo de la leche en polvo nacional era de 4,875 

pesos por Kg; el que se le asignaba al primer cajón de leche 

en polvo importada era de S2,300 Kg. y se emplea en la 

elaboración de leches lndustrlales, al segundo cajón S4, 230 

para la fabricación de derivados, y al tercero de 54, 400 Kg. 

para otros usos. 

Kéxlco a pesar de tener un Inventarlo de ganado y una 

producción de leche, que en 1978 ocupaban el sexto y qulnceavo 

lugar de 1 mundo respectl vamcnte, tiene rendimientos de leche 

por vaca que lo colocan muy por debajo de los paises 

productores de la Comunidad Económica Europea y los Estados 

Unidos. 

Actualmente la producción de estas nacloncs, supera con 

mucho los requcrlmlcntos de consumo (Se calcula que en Estados 

Unidos, los excedentes alcanzan un 12X de su producción 

lechera y en la C. E. E. una cuarta parle), traduciéndose en una 

baja de los precios Internacionales del producto, 

principalmente de leche en polvo. 

Como consecuencia, se ha aumentado el subsidio que se otorga 

a los compradores del producto. Asi,aunque el precio al 

consumidor es mayor, dado el margen por \nduslrlallzaclón, el 

precio pagado por l \lro de leche cruda al ganadero en el Reino 

Unido, Franela y Holanda, entre otros paises, es equivalente 

al de Méxlco (tabla T.1.4}; no obstante, el precio de la leche 

en polvo importada es inferior al de la leche fresca 

nacional, pese al valor agregado 1 ncorporado a la pr l mera. 

Debido a las constanles erogaciones, por parle de estos 

gobiernos, en subsidios a los producto1·cs, la estrategia 

actual de los paises exportadores; es dlsmlnulr tanto los 

inventarlos que ya se llenen, como sus niveles de producción, 

ajustandolos a su demanda interna. Huestra de esto último es 

el programa de reducción del hato lechero \nielado por Estados 
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DESTINO DE LA LECHE IMPORTADA 
EH POLUO 1982-1987 

TITIL I)[ IMPIRTllCIDN : 151,aaa TDNELllOllS 
OISTRIIUCIDN 11 Lll INOUSTRIR : ~2,DDD TDNELRORS 

r°' ---·-~~ --
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mm 1.11 

AllALISIS C::lMPARr.nvo l:NTnE PIE PEP. CAPITA 
Y PRECIDE AL PRODl!CTOP Y AL CONSUM!rOR 

OC UN LITR:! OE LECHE FLUil:'(I. 

----------·-r-----·-
PílECIO t'\L PRE:~IO AL 
PP.ODUCTOR CONSUM 1 DOR 

R.F.A. 54 G :1.25 J.92 

HOLANDA 4 C7 :1.72 

XTALXA 3 :1.5 :l.3G 2 :l7 

FRANCXA I '178 '.35 :1.73 

OXNAMARCA -1 547 J08 :1.GEJ 

:::::0UNXDO--~· __¡ __ ;_;~~~]=-~~~-;~~--~-=~~ 
TABLA T.1.4 
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Unidos en 1986;a un elevado costo, se pagó por anticipado la 

producc16n estimada de un año a los propietarios de alrededor 

del 7Y. de las cabezas, a cambio de que los establos fueran 

desmantelados y los animales enviados al rastro o exportados. 

Asimismo, a fines de 1987, los paises que en el Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT) forman el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lacteos, decidieron elevar en 

157Y. los precios mlnlmos de Importación de leche en polvo, con 

el fln de frenar la producción para deshacerse de sus 

excedentes y, evidentemente, en un momento dado tendrán que 

1 legar al precio real de la leche y no venderla má.s a mitad de 

preclo . 

.Destinar un volumen creciente a la producción de quesos y 

diferentes derivados ha sido otra sal ida; en los úl t Irnos diez 

anos la elaboración de estos productos en los paises de la 

C. E. E. se ha Incrementado en un 35Y.. 

Para 1988, México Importó más de 300,000 toneladas de leche 

en polvo, con un valor comercial estimado en 600 millones de 

dólares, para cubrir el déficit de la industria lechera 

nacional. Asimismo, el Coblerno Federal ellminará las tasas 

arancelarias en más de 100 productos de consumo del sector 

agropecuario, para alentar la reactlvaclón de la industria 

lechera. 
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J. 3. 4 DEMANDA NACIONAL DE LECHE. 

El actual dé fiel t de lácteos en nuestro pals, alcanza 

proporclones considerables, pues gran parte de la población, 

no tiene acceso a este al !mento debido a las siguientes 

causas: 

- Hábitos al lmentlclos del mexicano. 

- No le agrada el sabor. 

- Infraestructura inadecuada. La que provoca que, cuando no 

se llene corriente eléctrica, se carezca de refrigeración para 

la conservación de leche, sustituyéndola por- otros productos. 

- Escasos recursos económicos. 

- Inadecuada distribución de la leche. Sólo en las ciudades 

mAs Importantes de la Repúbl lea existe facl 1 ldad para adquirir 

el producto. 

Como ya se ha mencionado la demanda es mayor que la oferta 

(tabla T. l. 5). Además que también existe disparidad en la tasa 

de creclmlcnto de ambas. 

La desigual distribución que se da del consumo de alimentos 

en general, por niveles de Ingreso, se refleja en el caso de 

la leche: según algunas estimaciones, los grupos sociales con 

mayores niveles de ingreso, consumen doce veces más lácteos 

que los sectores de la población de menores recursos 

econ6mlcos. 

El ingreso famll lar constituye otra de las variables de gran 

Influencia en la determinación de la demanda. En 1983 más del 

43Y. del gasto monetario promedio faml llar, se destinó a la 

compra de al lmentos, bebidas y tabaco. Se estima que un 62Y. de 

los hogares parllclparon en el mercado de la leche en sus 

diversas presentaciones. De éstos, poco más de la mitad (5BY.) 
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D~~ANDA E"ECTIVA DE L~CHE 1986-19'7!5 

[millones de litros] 

MININA -.1AXIMA 

1986 8,6Z2.3 9,569.3 

1987 9,088.5 9,97"3. l 

1988 9,551;0 10,395.0 

1989 10,138.4 10,209.2 

1990 • 10,316.6 10,420.0 

1991 ' 10,478.7 10,638.8 

1992. 10,646.3 10,862.3 

1993. 10,816.7 11,090.3 

1994·• I0,999.7 11,323.3 

1995. 11,165.5 11,561. l 

TABLA T.I.S Fucnt•1 Liconsa, 

mmrm 
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real Izaron gastos para comprar leche pasteurizada Y 

aproximadamente la tercera parte (34!'.) adquirió leche no 

pasteurizada. 

l. 4. PRECIOS. 

1.4.1 FIJAC!ON DE PRECIOS. 

Nuestra Ley Orgánica de la Admlnlstraclón Pública Federal 

vigente, en su articulo 34 fracción VII establece: a la 

Secretarla de Comercio corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

"Establecer la polll1ca de precios y vigilar su estricto 

cumplimiento, partlcula.mente en lo que se refliere a artlculos 

de consumo y uso popular, establecer las tarifas para las 

prestaciones de aquellos servicios de interés pllbllco que 

considere necesarios, asl como definir el uso preferente que 

deberá darse a determinadas mercanclas". 

Reglamento de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo 

Federal en Materia Económica. 

Articulo lo. La Secretarla de Comercio realizara los 

estudios e investigaciones necesarias para decretar los 

precl os mé.xlmos que procedan; dichos estudios 

Investtgaclones podrán coordinarse con los que al efecto 

real lee la Comisión Nacional de Precios en los casos de tos 

articulas de consumo generalizado. 

Los estudios deberán comprender los costos de producción, 

comerctallzacl6n y distribución, tomando en cuenta la 

inversión prudente de capltal 1 asi como la utilidad razonable 

que a Juicio de la Secretaria deba reconocerse al productor y 

al comerciante. 

Los estudios y resoluciones relatlvos a los articulas de 

consumo general izado podrán concretarse a precios máxl mos de 
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apl icaclón en toda la Repúbl lca, en zonas o en local ldades 

determinadas, asl como a periodos de vigencia definidos. 

En los dema.s casos, los estudios y resoluciones sobre 

fijación de precios podrán efectuarse por ramas de producción 

o por productos de empresas determinadas. También podrán 

concretarse a determinada jurisdicción terri torlal o periodos 

de vigencia. 

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, se 

tomarán en cuenta los Informes que presenten las empresas 

sobre inversión y demas elementos de los costos, en la 

Inteligencia de que los Interesados no podrá.o hacer valer, en 

los casos en que se impugnen por cualquier vla las 

resoluciones sobre fijación de precios, argumentos derivados 

de datos que no hubieran proporcionado. 

La determinación de la utilidad razonable deberá. hacerse 

considerando el monto y la just lflcac16n, a juicio de la 

Secretaria, de los costos de producción y dlstrlbucl6n, y de 

las Inversiones realizadas; el nivel y caracterlstlcas de 

dichos costos e Inversiones en aquel las que operen con la 

mayor eflclencla dentro de la rama correspondiente~ las 

peculiaridades del mercado y los demás elementos que a Julclo 

de la propia Secretarla deban tomarse en cuenta para fijar el 

rendimiento adecuado, buscando un equl 1 lbrlo entre los costos, 

las autoridades razonables, el nivel general de precios y los 

Intereses de los consumldor·es. 

Articulo 2o. Independiente de los estudios y anál !sis que 

lleve a cabo la Secretaria de Comcrcio,para fijar los precios 

mflxlmos, la Comisión Nacional de Precios real izará. las 

investigaciones y anál isls correspondientes, a fin de proponer 

o recomendar, como organlsn:o de colaboración del Ejecutivo 

Federal, los precios máximos de los articules d:! consumo 

generalizado o sus modlflcaclones. 

Articulo 7o. Las resoluciones que flJen o modifiquen precios 

máximos de apl lcactón en toda la RepúbJ lea en zonas o en 
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localidades determinadas, se publicarán en el "Diario Oflclal" 

de la Federación. Cuando dichas resoluciones fijen o 

modlflquen precios a los productos de una empresa determinada, 

bastará la notificación a ésta de la resolución respectiva, la 

cual se efectuará en forma lndubl table. 

!. 4. 2 lfJDELO DE FIJACION DE PRECIOS DE LA LECllE SECOF!. 

La manera de evaluar los costos de producción de leche por 

parte de la Secretarla de Comercio, para determinar el precio 

oficial a pagar al productor, se real iza en base a un modelo 

de costos, el cual considera un establo con 120 vientres en 

producción, en condlclones de estabulación. Este modelo será 

detallado en el capitulo referente al ané.llsls de costos, y 

servirá de base para hacer el estudio de rentabilidad 

comparat l va con la producción no especial 1 zada. 

!. 4. 3 INFLUENCIA DEL PRECIO EN LA PHODLCCION. 

El sistema de control de precios que rige en la actual !dad 

sobre el mercado de la leche, incide directamente sobre la 

leche pasteurizada e industrial izada. 

La pol ltlca actual en materia de precios de los productos 

lácteos, ha generado tasas diferenciales de ganancia al 

interior de esta Industria, con el consabido desabasto de 

leche pasteurizada, cuyo consumo se busca general lzar e 

Incrementar. Debido a que el precio de la leche está 

controlado y el de los Insumos para produc1í'la e~ l lbre se ha 

proplclado que esta actividad sea poco rentable. 

Por otra parte, existe un mercado libre para algunos 

productos, tal es el cru;o de la leche bronca y de los 

productos derivados. La formación de precios de la leche 

bronca ha sido determinada por los costos de producción y la 

relación entre la oferta y la demanda, dando por resul lado un 

precio que fluctúa entre el 10 y el 60?. superior al precio 

establecido que se destina a la pastcurlznc16n. En el caso de 

los derl vados lácteos, los precios dependen de los mismos 
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factores que determinan el de la leche bronca. 

Actualmente, de la estructura distributiva del precio por 

litro de leche pasteurizada, pagada por el consumidor del 

área metropolitana de la ciudad de Héxlco, corresponde el 

75Y. al precio mlnlmo de garantía al productor, 2JX al 

margen de pasteurización y el 2Y. restante al margen de 

comerclallzaclón (tabla T. J.6). 

Para efectos de dlstribución de leche pasteurizada n zonas 

apartadas de la producción, se ha fijado un precio diferencial 

por lltro, de acuerdo a rangos de kllometraje recorrido, lo 

cual ha contribuido a mejorar la dlspontbllldad del producto 

en algunas reglones y ciudades. 

La si tuaclón financiera de las pasteurtzadoras es 

deflcltarla, debido a que hasta Octubre de 1986 se mantenia la 

slgulente estructura de costos: la compra de leche fresca 

representaba el 78. 92X de los Ingresos por ventas, el envase 

significaba el 13. 41Y. de los mismos y por lo tanto quedaba el 

7.6X de la ventas para solventar todos los demá.s gastos que 

eran: De captación el 5.0JX, de fabricación 8.SY., de 

distribución 4.22Y., de venta 2.94Y. y de administración el 

4.Slr.. Por lo que la operación tenla una pérdida del 17.531' de 

los 1 ngresos por ventas. 

Esta situación no se ha mejorado sustancialmente, a pesar de 

los aumentos en el preclo de la leche, pues a pesar de que el 

precio aumentó en promedio S54. 95 l l tro, de 1985 a 1996, los 

costos totales aumentaron en $62.65 l ltro, y por lo tanlo la 

pérdida creció en S7. 70 11 tro. 

Durante los úl U mos meses de 1988 se registro un grave 

desorden en el mercado de la leche, cuyas principales 

manifestaciones fueron la calda de la producción, el desabasto 

y precios de venta superiores a los oficiales. El lo refleja 

los problemas de incosteabl l idad que enfrentó la industria de 

la leche en todas sus etapas, desde la ganaderia lechera hasta 

Ja producción de leches Industrial Izadas. 
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~ DIFEM:ICIAI. EKTRE EL PRECIO Al. PRODUCTOR Y EL PRECIO AL COllERCIANTE 

--FECHA-DE-Aiii'OiiizAciiiÑ ___ !_riiEciii-¡¡¡¡¡¡M--!-¡;iiEciii-iiAXJMO--!-iiiFEREÑCJA----¡;o¡¡CEITTME-
! AL PRODUCTOR ! AL COHERCIANTE ! 

Cpe~o•I Cpesosl <pesosl 

-------------------------------------------------------------------------------------
10 enero l'n4 
28 octubre 1q74 
30 septieiabre 1976 
10 noviellbre 1976 
22 agosto 1977 
4 octubre 1979 
14 aarzo 1980 
21 novi elrlbre 1980 
22 di cielflbre 1991 
10 aayo 1992 
10 novie•bre 1983 
12 septieabre 1984 
18 febrero 1985 
12 agosto 1985 
2 •avo 19Bb 
ó septiembre 1996 
1 julio 1q97 
1 Rnero t 989 

• 1 1 1 . ' . . 
2,23 
2,q7 
3. 76 
3,R5 
~.60 ! 
5. 74 
6,35 
e,3q 

10.52 
1t.7q 
26.50 ! 
49.00 ! 
62.80 
70.00 

107,00 
137.00 
416.00 
620.00 ! 

TABLA T,/,6 
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2.95 ! 
J, 71 ! 
4,90 ! 
:s.18 ! 
6.24 
7.61 ! 
a.:s1 ! 

10.93 ! 
13. 79 ! 
t:s. 71 ! 
35.50 ! 
62.50 
79.80 ! 
88.50 

138.00 
180.00 ! 
715.00 
940.00 ! 

0.72 ! 
o. 74 
1.13 ! 
t.33 ! 
1.64 ! 
1.87 
2.02 ! 
2.:S4 ! 
3.27 
3.92 ! 
9.00 ! 

13,50 
17.00 ! 
18.50 
31.00 ! 
43,00 

iqq,oo 
320,00 

Futnttl SECOFl 

32.29 ! 
24.92 ! 
34. 79 ! 
35.55 
32.65 
31.58 ! 
30.81 ! 
31.27 ! 
33.08 
33.25 
33.96 ! 
27.55 
27.07 
2ó.4:S ! 
29,q7 
31,3q 
71.97 ! 
51.61 



Según los ganaderos, el precio de la leche no corrcspondia 

con los costos de producción, e lmpedia el reemplazo anual del 

20Y. de las vacas, con lo cual dlsmlnuy6 el número de 

productoras; por lo que el déf1c1 t del al !mento, respecto a 

1987 aumentó en un 25Y.. Los dalí.os provocados en esta rama de 

la producción pecuaria, explicaron los ganaderos, no se pueden 

recuperar de un momento a otro, ya que para que una vaca 

vuelva a ser productiva y un establo pueda ser rentable se 

requieren como minlmo 3 años de trabajo. 

La Asoclaclón Nacional de Ganaderos Productores de Leche 

Indicó que el precio del lácteo deberla fijarse en 1,200 pesos 

al consumidor, 71.5Y. por arriba de su costo anterior. Según 

los productores estos precios apenas cubren los costos de 

producción, ya que hubo incrementos hasta de un 120Y. en el 

costo del altmento, vacunas y demAs insumos; muchos establos 

tuvieron que cerrar definlt l vament-e por lncosteabi l ldad y 

otros enviaron a sus animales a los rastros para equl 1 ibrar su 

economia. 

Tras un estudio efectuado por la Comisión de Evaluación del 

Pacto, las autoridades de Comercio reconocieron la necesidad 

de ajustar el precio e iniciaron los anál isls para. determinar 

el monto del aumento. 

Finalmente, la Secretaria de Comercio autorizó un aumento 

superior al 30Y. al precio de la leche a part lr del primero de 

Enero de 1989. Para el productor se establece un precio m1nimo 

de 600 pesos por litro, en tanto que el de la leche enfriada 

será. de 620 pesos. El precio oficial del litro de leche 

pasteurizada de marcas regionales será de 765 pesos; el de la 

preferente especial, que antes costaba 715 pesos ahora 1 legará 

a los 940 pesos; el litro de leche ullrapasleurlzada, que 

antes tenia un valor de 850 pesos, costará 1, 100 pesos. La 

leche que distribuye CONASUPO mantuvo sus precios al público, 

que son de 112. 50 pesos el 11 tro de la que se expende por 

medio del Programa de Abasto Social de las lecherias 1.ICOUSA, 

y de 750 pesos para la leche comercial l.ONASUPO envasada en 
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bolsa de plllst!co. 

!. 5 DISTRIB\X:ION GEOCRAF!CA DE LA PRODU:C!ON. 

?ara conocer como se dlslrl huye geogra.flcamente la 

producción, se debe recordar que durante la admlnlstraclón de 

la Rcpúbl!ca Mexicana durante el periodo de 1982-1988 se 

promovió la desccntrallzac16n admlnlstratlva. Durante este 

periodo LICotlSA también se unió a esta descentrallzaclón 

administrativa y operacional; para la cual se Integraron tres 

grandes dl visiones las cual es son: 

l. Dlvtslón Norte. Esta división la Integran los estados de: 

Chihuahua, Sonora, Nuevo león, Tamaul lpas, San Luis Potosi, 

Coahulla, Durango, Slnaloa, Baja Callfornla Norte y Baja 

Cal lfornla Sur. 

2. Dlvlslón Centro. La Integran los estados de: 

Aguascal lentes, Col lma, Guanajuato, Jal lsco, Hlchoacan, 

Nayarlt y Za.catecas. 

3. División Sur. La cobertura de esta dlvlslón comprende los 

estados de: Morelos, Guerrero, Qaxaca, Puebla, Veracruz, 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

La reglón geograflca que cubre la zona norte es muy extensa, 

casi el SOY. de la extensión t;rrl torlal de la Replibl lea, en 

tan solo diez estados, predominando reglones ecológicas que 

van del á.rldo al semiárldo, sierra, y en muy pcquefia escala 

trópico seco. 

Al analizar los niveles de producción primaria de leche de 

la reglón Norte se puede apreciar, que cuatro de los diez 

estados (Chihuahua, Coahulla, Durango y Baja California Norte) 

comprendidos en la reglón, son autosuficlentes y exportadores 

de leche hacia otras entidades del pais, y los sets restantes 

son deflcttarlos de acuerdo a los requerimientos mlnlmos de su 

población. 
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Sin embargo se presenta una problemAllca a.un en tos estados 

autosuficientes; la leche no está al alcance del total de la 

población, ya que la producción se concentra en Areas muy 

especiflcas, tales como: la Laguna en Coahul la 

Durango, Cludad Del lelas y Cuauhtémoc en Chlhuahua, TI Juana y 

Hexlcall en Baja California Norte, y de ahl se traslada a los 

grandes centros urbanos como lo son: La Ciudad de Méxlco, 

Monterrey, Guadal ajara y Baja Cal lfornla Sur. De esta forma se 

desprotege a los habitantes de las localidades vecinas a los 

centros de producción. 

La producción en la zona ha dlsmlnuido en forma global, 

aunque se ha mantenido el inventarlo del hato, esto debido a 

que el al lmento, que es el insumo de mayor impacto en el costo 

de producción, se trata de ahorrar con al \mentes más baratos, 

reflcjtmdose directamente en los volúmenes de producción. 

Otro problema que se presenta en la zona es en los meses de 

verano. De al ta producción; debido a la abundancia de forrajes, 

condiciones el lmatológicas adecuadas, además de la 

programación de los empadres¡ de tal manera que las crlas 

nazcan en esta época. Sln embargo es en esta temporada que el 

consumo de leche dlsmln11ye considerablemente por los hábl tos 

de consumo, creando problemas de excedentes del producto y un 

déficit en los otros meses del afio. 

En relación a la zona centro se observa una problemática 

respecto al el lma. La al lmentac\6n balanceada y suficiente, 

aunada a la vocación del productor, son factores que 

conjugados adecuadamtmte brindan una mayor producción, 

prlnctpalmentc para el sistema estabulado de producción. 

Los climas y áreas mas importantes de la reglón centro son: 

El Trópico seco que comprende la franja costera de la 

vert\cntc del Paci flco , con parte de los Estados de Nayarlt, 

Jalisco, Colima y Hlchoacán; zona donde también exlslen 

suficientes forrajes, pero un el lma Inadecuado para dicha 

actlvldad. 
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En la altlplanlcle, comprendida por la mayor parte de 

Jalisco, Aguascal lentes y Zacatecas, el el lrna es adecuado y 

muy reconocida la vocación del trabajo por parte de los 

productores.Prácticamente el 95% de la tierra es de temporal y 

por tanto se carece de suficientes forrajes, lo que 

desencadena en una alimentación a los animales a base de 

concentrados; que encarecen la producción. Sin embargo, se 

considera como la producción de mayor importancia del pais. 

Por último tenemos que la zona del BaJlo que abarca gran 

parte de los estados de Guanajuato, Querétaro y Mlchoacán, 

donde el el irna es idóneo, y la producción de forrajes es 

abundante; la tradición lechera apenas comienza para algunos, 

mientras que para otros es un tema ya conocido. 

Esta zona concentra el 40X del ganado lechero del pais y de 

este indice el 72X corresponde a ganado no especial Izado y el 

29X restante a ganado especializado. 

En esta zona se practican los tres sistemas de explotación: 

el estabulado, semlestabulado y doble propósito u ordena 

estacional, radicando sus diferencias en la mano de obra, 

tamaño del hato, las Instalaciones, el clima en que se 

practican, la al lmentación, etc .. 

El ganado utilizado principalmente para la producción 

estabulada es de orleen europeo. 

El sistema de explotación má.s generallzado, es el 

semlestabulado, que combina la allmenlaclón por medio del 

libre pastoreo: durante los meses de lluvia, y la altmentaclón 

por medio de concentrados el resto del afio. El ganado 

ullllzado para este tipo de explotación, es el resultado de 

cruzas entre razas especial izadas y ganado crlol lo o cebulno. 

El sistema de explotación de doble propósl to, es el que 

Impacta fuertemente en la oferta de leche, debido a su 

Importante fluctuación en los meses de verano. El ganado se 
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alimenta del pastoreo, y ocasionalmente de otro tlpo de 

allmento, y es resultado de cruzas entre crl l lo y cebuino. 

En esta zona, la comercialización de la leche fresca es el 

factor mas del !cado y cri tlco del ciclo de producción. las 

prácticas que se emplean para la venta de leche y los canales 

de distrlbuclón son consecuencia de la Infraestructura con que 

cuenta el productor. 

Además, el problema se acentUa por el lncumpl lmlento en la 

polltlca de precios de leche destinada a pasteurización y el 

alto costo del crédito, que han provocado se destine cada dia 

en mayor cantidad a la elaboración de derivados lácteos 

artesanales, o a la venta de leche bronca, donde SE! obtiene 

una mayor utllldad, lo que constituye un gran problema en la 

reglón, ya que la mayorla no cumple con las condiciones 

mfnlmas establecidas por el codlgo sanitario. 

En relación a la Industrial lzaclr'in de la leche en la reglón 

centro, las empresas lácteas se han visto en la necesidad de 

modlfli:a.r su creclmlento 1 dirigiéndose hacia lineas de 

producción para d~rlvados lácteos o leches de larga vida, Las 

plantas pasteurtzadoras, cada vez más, dejan paso a empresas 

con tecnologlas complejas y grandes inversiones para lograr 

productos que no llenen control de precios oficiales. 

De esta forma el 45X de la leche que se consume en la zona 

es bronca, el 23X pasteurizada, 7.SY. leches de larga vida, el 

2. SY. se consume como leche deshidratada y el restante 22Y. como 

dert vados lácteos. 

En la zona sur se puede vislumbrar la problerná.tlca actual 

del el lma, ya que es dlflcl 1 tener ganado especial lzadey pues 

su adaptu.ción y manejo son muy del lcados. Por tal razón la 

proporción de ganado especializado es muy baja alcanzando tan 

sólo el SY., comparado con el ganado no especial Izado que 

cuenta con el 95%. Los rendimientos del ganado son también 

bajos, debido entre otras causas, a la cruza de ganado de 

doble propósl to y resistente al tróplco. 
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La zona sur puede dlvldlrse en lres grandes reglones: 

- La región montaf\osa. 

- La reglón tropical semlselvá.ttca. 

- La reglón peninsular. 

La reglón monlf\fi.osa, comprende parte de los estados de 

Oaxaca, Puebla y Veracruz. En esta zona el ingreso per cáp1 ta 

va de 1,000 a 3, 000 pesos diarios, por lal moll vo se reduce la 

poslbilldad de fomentar la ganadcrla. 

La zona tropical scmlselvállca es rica en recursos 

naturales, pero es cllmatológlcamcnte dificil para el ganadero 

especial izado. En la actual ldad los ganaderos han cambiado el 

glro de su negocio, ya que de una producción de carne han 

pasado a la producción de leche y con el lo se ha logrado un 

avance. Pero esle cambio se ve deteriorado en la obtención del 

producto (leche) por causas lates como: la ldloslncrasla del 

ganadero, la baja calidad genéllca del ganado, la falta de 

instalaciones apropiadas, falla de mano de obra especial izada 

o avocada a la producción de leche, al lmentaclón deficiente y 

deflclencla técnica en un 70Y. de los productores. 

Un aspecto complementarlo lo representa la lnsegurldad en la 

tenencia de la tierra, ello llmlta la lnvcrslón de una 

infraestructura para mejorar la s1luac\6n. 

La reglón peninsular no ofrece inseguridad en la tenencia de 

la tierra, pero Inciden factores como: un subsuelo rocoso en la 

mayor parte del lcrrltorlo, con una ganaderla que apenas 

comienza y un bajo consumo de leche por parle de los 

habllanles, pues no están acostumbrados a consumlrlu. Eslo 

debido prlnclpahlente a un desbalancc ofcrta~demanda orlglnado 

por la falta de pastos de corle o de almacenamlcnlos para las 

ópocas de sequla y csllaje. 
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Este desbalance mencionado se acerca rnás a un circulo 

vlcloso, ya que a falla de producto (leche} no se creó un 

hAblto y a falta de demanda, no exlstia necesldad de 

produclrla. 

Lo anterior provoca sistemas de operación deficientes y por 

lo tanto, altos costos de producción que no son competitivos. 

Por tanto, se explica, por lo menos en la región Sur. la 

polaridad del í'or.-.ento a la producción, y la 1mporta.cl6n de la 

leche del extranjero; que es más barata y que sa.tisfaceria 

totalmente las necesidades.generando asi una dependencia aún 

mayor a la actual. 

La zona Sur contribuye con el 24.X del total de leche fresca, 

donde Veracruz ocupa el tercer 1 ugar en la producción de 

leche. Aslmlstno, la reglón Sur participa con un 38X del total 

del inventario ganadero en explotación del pais. 

l. 6 !NSTITU::JONES Y Pll(X;RAMAS DE APOYO. 

En la actual probletné.tlca económica que atraviesa el mundo 

entero, y sobre todo la de los paises subdesarrollados: donde 

la incertidumbre y la inseguridad son condlcloncs de 

desarrollo econ6mico 1 la estructura socioccon6m1ca se debilita 

y por tanto se enfrentan grandes problemas de dlstrlbución. En 

términos generales, la sStuaclón alimentarla se encuentra en 

una etapa crltlca. 

Bajo este contexto, tenemos que la crisis al lmentarla ha 

repercutldo fuertemente en la economia nacional, agravando aún 

más los problemas estructurales del aparato productivo del 

pals. Estos se han manifestado de manera directa en la 

reducción del crecimiento de la producción de al lmentos 

básicos, la lncquttatlva dlstrlbuclón del lngrcso, deterioro 

de los niveles de consumo, elevadas tasas lnflaclonart.as y 

menor capacldad adqulslllva de los grupos de menores ingresos. 

Ante esta problemática, el Estado se vló en la necesidad de 

crear un instrumento que pcrmlllcra enea.usar al sistema 
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económico, lograr la participación social, generar confianza .Y 

racional izar el uso de recursos como punto de partida de la 

nueva estrategia de desarrollo. El resultado de este proceso 

da lugar a la creación y pub! lcacl6n del Plan Nacional de 

Desarrollo (P.N.D.) 1983-1988. 

En lo relallvo a la lnstrumentaclón del P.N.D .• la polltlca 

social cobra vital Importancia, dado que define los objetivos 

de empleo y dlstrlbuclón del ingreso, y se plantean los 

propósitos y lineas de acción correspondientes a Jos renglones 

de las necesidades básicas fundamentales (educación, empleo, 

alimentación y salud). En lo que respecta a la alimentación se 

rige como el punto medular a resol ver, pues es la base 

principal para garantizar el disfrute de los demás 

satlsfactores. 

Resol ver la crisis al !mentarla por la que atraviesa México, 

no es tarea fácil; exige reallzar cambios profundos en las 

estructuras de producción, distribución y consumo. Demanda el 

despl legue de un esfuerzo ordenado y sistemá.t leo que reconozca 

prioridades y atienda estrategias. A estas caracterlsticas 

responde el Programa Nacional de Al lmentaclón (PRONAL) ,cuya 

creación sobreviene al Plan Nacional de Desarrollo. 

Uno de los Instrumentos con lo~ que cucnla el Estado en la 

producción y dlstrlbuc16n de productos básicos, es la Compafl.Ia 

Nacional de Subsistencias Populares {CONASUPQ), la cual asume 

la responsabilidad de procurar el bienestar social, a través 

de la regulaclóri y el abasto del mercado de productos bá.slcos. 

Para cumpl Ir con el propósllo encomendado, CONASUPO se apoya 

en empresas f1 l iales cuyas funciones abarcan una extensa gama 

de actividades en ámbitos como: la comercialización 

agropecuaria, transformación Industrial de al tmentos y 

dlstrlbuc16n al mayoreo y menudeo de productos de consumo 

necesario. 

Dentro del ámbito nacional y de la transformación 

lnduslrlal, la fl ! tal de CONASUl'O , Leche lnduslrlallza~a 

CONASllPO S.A. (LJCONSA), tiene como propósito bé.slco, rep,ulnr 
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y abastecer el mercado de productos lé.cteos, con la final tdad 

de incldi r en la protección de 1 poder adqulsl ti vo de la 

población de escasos recursos, procurar que una mayor cant ldad 

de farnl l ias tengan acceso a este producto y apoyar la 

descentra! lzaclón de la producción. 

De esta manera, el sistema CONASUPO, por medio de LICONSA, 

participa cada vez más en el mercado nacional de lácteos, no 

para sustituir o ellmlnar a la empresa privada, sino para 

estimularla y fortalecel"la, ayudando a que se logre una 

producción suficiente y un abasto oportuno y eficiente. 

La operación de LICONSA como empresa estatal, se constl tuye 

como instrumento de la pol1t1ca económica y social, para 

coadyuvar al logro de los objetivos nacionales de desarrollo y 

Justicia dentro de un sistema de economia mixta, a través de 

proplclar las condiciones para incrementar la producción 

primaria de leche, e industrial izar y abastecer con eflciencla 

y eficacia el mercado de productos lácteos. 

Para cumplir con los objetivos lnstltucionales que le han 

encomendado, corporativamente la empresa ha establecido las 

siguientes funciones: 
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OBJETIVO 

l. Asegurar la pos 1 bl lldad 

de consumo de leche a la 

población de escasos re-

cursos y en es pee 1 al a 

los nlf\os. 

2. Regular el mercado de 

productos industrial 1-

zados. 

3. Contribuir al logro de 

la autosuflclencia na-

e tonal de leche, fornen-

tanda la producción. 

PROGRAMA 

NSTRUHENTADO 

Abasto Social 

Regularlzac16n de productos 

Industriales 

Fomento a la Producc16n 

Lechera 

El Programa de Fomento a la Producción Lechera, base de los 

demás programas, esta dirigido a pcquefios y medianos 

productores, cuya producción es una subactlvldad de la 

producción de carne. 

El Plan Nacional de Desarrollo señala, que "Los diferentes 

sistemas de producción enfr"enlan distintas problematlcas que 

requieren soluciones especificas, por lo que habrá que dlsef'iar 

programas flexibles de fomento, adecuados a las necesidades de 

los diversos productoresn. 

El Programa de Fomento a la Pr"oducc16n Lccher"a de l.ICONSA. 

pr"ctende super"ar de manera eficiente y l"'entable los factor"es 

llmltantes. 

En la estrategia de fomento, se toma como punto de 

opcracloncs el centro de acoplo (comerclallzaclón), apoyado 

por' el Banco de Forraje, la Planta de Alimento Balanceado 

(apoyo allmenlar"io} y el Centro de Recria (mejor"amlento 

genétlco). 

- 42 -



Con estos elementos se atacan los costos de produccl6n y la 

calidad de la leche en su parte medular. La alimentación cubre 

entre el 45 y 75 por ciento de los costos de producción, y el 

mejoramiento genético es imprescindible cuando la 

productividad ya no se puede fomentar, si no es cambiado la 

productora. 

LICONSA. ofrece cinco modelos de fomento: 

- Apoyo a la comercial \zac16n de leche. 

- Apoyo al lmentario. 

- Asesoria agropecuaria integral. 

- Venta y dlstrlbuci6n de insumos, 

- Recr (a y mejoramiento genét leo. 

APOYO A LA COHERCIALIZAC!ON DE LECHE. 

La accl6n de LICONSA en este aspecto es principalmente la 

. compra de leche en el centro de acoplo a los pequef'ios 

productores. 

La empresa cuenta con 41 centros de acoplo en el pals, donde 

se garantiza la compra de leche durante todo el año al precio 

oficial vigente. 

En estos mismos centros de acoplo, se pone a dlsposlclón de 

los ganaderos los insumos requeridos para la producción de 

leche. Se dan incentivos por leche fria y por calidad de 

leche. Se paga flete desde el lugar de producción a los 

diferentes centros de acoplo. Ultima.mente se han suprimido los 

fletes externos, propiciando con el lo la organización de los 

productores para que el los mismos transporten la leche a los 

centros de acopio. 

APOYO ALIHENTAR!O. 

El apoyo que proporciona LJCON'JA a los productores, es 

proporcionarles alimento a bajo costo para su ganado, 

asegurando altos indlces proteinlcos y energéticos con menores 
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consumos de granos, con formulaciones por computadora a "costo 

mlnlmo". 

Todo esto gracias a que L!CCNSA acopla, transforma y 

enriquece esquilmos y subproductos agrlcolas e Industriales. 

Para ello cuenta con cuatro plantas de alimento balanceado, 

nueve bancos de forraje, más dos plantas de maqui la. 

Para dlsmlnulr los costos de al lmentaclón, LICONSA ha 

elaborado dietas que cumplen tres condiciones de eflciencla: 

a) la cantidad necesaria para mantener nnlmale!; sanos y 

productivos, bl el valor nutrl tlvo de los al lmenlos y e) el 

precio más bajo. 

ASESOR!A AGROPECUARIA. 

Bajo el programa de fomento a la producción lechera, se 

busca Integrar al ganadero en un modelo de producción de leche 

a bajo costo, por medio de las unidades demostratl vas que 

constituyen la infraestructura del programa de asesorla 

técnica. 

Las unidades demostrativas son explotaciones lecheras, 

propiedad de pequeños y medianos productores, donde se apl lean 

las técnicas más adecuadas para la producción de leche. 

En la aclualldad LICONS/, cuenta con 41 unidades demostrativas, 

en las que se promueve un modelo de producción para cada 

reglón y estación del alio. 

Dicho modelo cubre fundamentalmente cinco aspectos, y son: 

- Al !mentarlo. 

- Reproductivo. 

- Medicina preventiva. 

- Crianza de becerros. 

En torno a estas unidades demostrat l vas, se forman grupos de 

l ntercamblo técnico (GJTs) Junto con vecl nos o ganaderos 

cercanos. 
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VENTA Y DISTRIBOCIOH DE IHSUHOS. 

LiCONSA.. vende y dlstrlbuye insumos necesarios para la 

produccl6n lechera. La venta es a precios subsidiados e 

lnfer-lores un 25 por ciento a los del mercado ordinario. Los 

lnsumos se entregan a los centros de acoplo o, sl el productor 

lo desea, el "rulero" que recoge la leche lo puede transportar 

hasta el establo, pagando un pequeño cargo por flete. Algunos 

de los insumos que LICOHSA ofrece son: botes lecheros, 

semillas forrajeras, forrajes y al \mentas balanceados, grapas 

y alambre, medicamentos, semen de toros probados, 

"susl 1 leche", etc. 

RECRIA Y HEJORAMIEHTO GEHETICO. 

En lo que se refiere a la recr-ia y ampl 1ac16n del hato, 

LlCONSA apoya al productor con vaqul l las de buena cal \dad 

genética para reemplazo e lnslalaclones especial izadas con las 

que los pequeños y medianos productores generalmente no 

cuentan. 

CENTROS DE RECRIA. 

Los centros de recria suplen la falta de recursos económicos 

y tecnol6glcos del productor, para criar a los animales 

adecuadamente y a bajo costo, rescatan a becerras que de otra 

forma serian sacrificadas. Actualmente existen 10 centros 

funcionando y se e!=ipera que proxlmamente oper-en 3 más. En los 

centr-os se maquilan becerras desde la lactancia hasta los 7 

meses de gestantes, además se venden becer-ras y tor-etes de 

alta calidad genética a preclos inferiores a los del mercado. 

También se promueve la lnsemlnaclón artl.flclal para el 

mejoramiento genético de los diferentes hatos. 

De esta forma LICONSA hace un esfuerzo para que los 

productores incrementen su eflc\encla. 

Asl pues, a lo largo de los úl t irnos cinco años se ha venido 

conformando el actual programa de abasto !';octal de LICOUSA, 
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cuyo obJetlvo es el de "asegurar la poslbllldad de consumo de 

leche a la poblacl6n de escasos recursos, en especial a los 

nlños'", llene como caracter1stlcas de operación las 

slgulentes: 

• Ofrecer leche reconstltulda a bajo prcclo en expendios 

establccldos en poblaciones con necesldadcs básicas 

insatisfechas, y en esa mcdlda bajos nlvelcs de calidad de 

vida.. 

• Ofrecer, si las condlclones lo permiten, otros productos 

básicos a precios lnferlores de los del mercado. 

• Dar acceso al servtclo, a famlltas de escasos recursos y 

necesidades de alimentacl6n/nutrlc\6n lnsatlsfcchas. 

• Fijar raciones de leche en función del número de menores 

de edad en el núcleo famlllar. 

• Operar la leche1ia mediante su concesión a pa1tlcularcs 

que desean brindar un servicio social y emprender una tarea 

product l va. 

Proporcionar la partlclpaclón de la. pobla.cl6n 

beneficiarla, mediante la organlzaclón de un comlté de 

consumidores, responsable de vlgl lar el cumpl lmlcnto de las 

politicas y normas con que se ofrece el scrvtclo. 

Impulsar el desarrollo comunitario mcdlante la 

organización de actividades en materia de bienestar soc\al. 

El mejoramiento de la producción primaria, se l l<!Va a cabo 

también con la real izac\6n de campañas apoyadas y real lzndas 

por el Estado a través de la Secretaria de Agricultura ':/ 

Recursos llldraul leos; para mejorar el ganado, asl como la 

prevención de enfermedades, mcJoramlento de los al \mentas 

balanceados. apl tcacl6n de técnicas gcnél leas y otros 

desarrollos lecnológ\cos en el Aren zoolecnlsta que es también 

apoyada por las empresas públ leas como 1.lCONSA y por empresas 
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y consorcios privados { Nestlé, Alpura, Lala, etc.). 

PROGRAMA DE REESTRlX:TURAC!Oll DE LA ltlDUSTRIA DE LA LECHE. 

Con el fln de aumentar la producción, ordenar el mercado y 

asegurar el abasto suficiente de estos productos, las 

Secretarlas de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos, con el conocimiento de la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación del Pacto de Sol !.darldad Económica, 

decidieron poner en marcha un progrcuia de reestructuración de 

la industria de la leche a fines de 1988. Este programa 

incluye diversas medidas que responden a los distintos 

problemas que aquejan a la industria, entre otras: 

1. Se reestructura la Secretar1a de Agrlcul tura y Recursos 

Hldrául leos para crear la Sub-Secretarla de Ganaderla, 

cuya función principal será la de fomentar la ganader1a 

lechera y atender sus problemas. 

2. Se repoblará gradualmente el hato lechero mediante la 

importación de vaqul l las. Con apoyo financiero de la banca de 

dcsru-rollo, Banrural. FIRA, Banca Hllltlple, asl como la 

Commodlty Credlt Corporatlon (CCC). Se lmportarán 50,000 

vaqu11 las anualmente, Adicionalmente, se impulsará la 

ganaderla de doble propósito en las áreas tropicales, 

intensificando las acciones de lnseminac16n artificial y 

producción de •taquillas. Con estas medidas será posible 

aumentar en un término de 18 meses, la producción y la oferta 

de leche en 700,000 litros dlarlos. 

3. Los precios al productor alentarán una mayor producción 

de leche y premiarán la cal ldad nutrlclonal y el manejo 

apropiado de la misma. 

4. Se ajusta la clasificación de los dlstlntos llpos de 

leche pasteurizada. Se eliminarán algunas variedades de leche 

cuyas diferencias de cal ldad no son slgnlflcatlvas y, al mismo 

tiempo se ofrecerán al pllbl leo productos con un alto contenido 

nutrlclonal. 
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CAPITULO 11 

S!TUACION DE LA PRODLCCION LECHERA EN HEXICO. 

2. 1 COHJ'OS!C!Drl DEL HATO LECHERO. 

Las estadlsticas indican que el ganado especlal izado ( con 

el 22X del lnvent~1r10 de ganado bovino } apor-ta el 54% de Ja 

producción nacional. Mientras que el 46X restante se reallza 

con ganado semlcstabulado y de doble propósito, principalmente 

en los trópicos. La composlclón heterog6nca del hato lechero 

nos explica porqué las estadistlcas generales aparecen con muy 

bajos rendimientos de producción anual por vaca (figuras 2. 1 y 

2. 2). 

El creclmlcnto del hato bovino lechero no ha sido 

slgnlflcatlvo, de tal manera que en el periodo de 1980-1987 

dccrec i 6 a una tasa de 1 O. 4 por el en to anual , corrcspond lende 

a 5.4 millones de cabezas para 1987. Respecto a la producción 

nacional de leche; la lasa de creclmlenlo anual cnlr-e 

1980-1986 fue de -1.2 habiendo suf1·ldo una maycr conlraccl6n 

de -10.4 en 1987. 

La pr-oducclón de leche, se concenlr-a fundamentalmente en 

seis estados, que pr-oducen el 51 por ciento de la leche 

nacional, dlcha cancentraclón plantea un problema de 

transporte, del lugar de producción al lugar rl~ con!=iumo. La 

infraestructura de vias de com11nlcacl6n con los centros 

transformado!"'cs o de consumo, no cubre las necesidades de la5 

reglones productoras; excepto, en aquel las explotaciones 

lecheras cercanas a zonas melropol llanas. 

La disparidad que existe entre el inventarlo ganadero y el 

nivel de producción. radica prlnclpalmentc; en que el sistema 

de explotación se encuentra 1 lgado a la raza, a la zona 

ecológlca, a la tccnologia, a la dlsponlbl lldad de insumos y 

al costo de los mismos, lo que redunda en coGlos de producclón 

muy lneftclcntes. Además, hay que subr-ayar que la mayor parte 
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de la población bovina carece de asistencia técnica, por lo 

que registra una alta incidencia de enfermedades tales como 

mastltls, tuberculosis, etc., mismas que repercuten en el 

rendimiento del ganado y la calidad de la leche. 

2. l. 1 RAZAS. 

Una raza de ganado lechero se pucdt- definir corno un grupo 

especial de animales que se desarrollan en determinada área 

para un propósito deflnldo y, que poseen las mismas 

caracteristicas generales; tales como color, conformación y 

cal ldad del producto. 

Las vacas 1 echeras pueden considerarse como "máquinas" para 

la transformaclón de los forrajes. Su potencia productora es 

Umltada. Cada vaca tiene una capacidad máxima de leche que en 

determinada parte se debe a su raza. 

En Héxlco, las razas de mayor prcdomlnlo son la Holsteln, 

Pardo Suiza, Cebú y sus cruzas. El comportamiento product l vo 

de las razas especial izadas para la producción de leche, bajo 

condiciones de buen manejo con ligeras variantes en el lma 

tropical, es similar al observado en clima templado; sin 

embargo, las razas puras presentan problemas de ferti l ldad y 

sobrevlvencia, por lo que se sugiere el cruzamiento de estas 

razas, con las de las razas nativas como medida para 

incrementar la producción de leche en áreas tr_op!C'nles. Se han 

obtenido mejores producciones de leche, superiores en vacas 

cruzadas de Holsteln con Cebli Fl que en vacas cruzadas Suizo 

Pardo con Cebú. 

RAZA HOLSíEIN-FRIESlAN. 

La raza Holstcln, como se le llama comúnmente, fue 

desarrollada en la parte norte de los Paises Bajos (Holanda) y 

en provincias vecinas del norte de Alemania. Este ganado ha 

sido conocido desde hace mucho por su gran tamaf\o y elevado 

rendimiento de leche. Es flemál leo y dócl 1. La vaca adulta 

pr.sa aproximadamente 680 Kg y es un animal relativamente 
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refinado con marcadas caracterist leas lecheras. La leche de 

esta raza es bue:ia tanto para usarse como fluida o para 

propósitos de elaborac16n; sin embargo, no soportan los climas 

cá.l ldos como otras razas. 

RAZA PARDO SUIZA. 

La raza suiza se desarrolló en los valles y en las é.speras 

montañas de Suiza, en la reglón oriental del pais. En Suiza, 

la raza se mantuvo para tres propósitos: leche, carne y tiro. 

Los animales de esta raza producen buena cantidad de leche y 

tanto los bueyes como las vacas sirven como animales de labor. 

La vaca suiza pesa aproximadamente 635 Kg. y los becerros 45 

Kg al nacer. El color varia desde plateado hasta café obscuro. 

Es robusta, muy musculosa y carece de cierto refinamiento que 

llenen otras vacas. Las vaqul l las son lentas para madurar y 

generalmente no entran en producción slno hasta 

aproximadamente tres meses después que las vaqul l las Holsteln. 

La vaca suiza es excelente para pastar, y se desarrolla bien 

con pasturas ordinarias. Los animales de esta raza son dóciles 

y no se excitan con facllldad. Se dice que estos animales son 

persistentes productores, y que también tienen una larga vida 

de producción en el hato. A causa de su fuerte musculatura, 

gran tamaño y color claro de su grasa, se colocan alto como 

valor de carne, cuando se venden para matanza. 

RAZA CEBU. 

Originarios de Asia y Afrlca, estos animales son robustos, 

de color claro y bien adaptados a los climas cál Idos. Se 

cruzan fácilmente con otras razas, y debido a su resistencia 

al calor se real izan cruzas con razas de al ta producción 

lechera; en México, Texas y florida. A diferencia de otros 

bueyes sus carnes son suaves, comestibles y de alta cal ldad y 

llenen buena 1 nmunl dad a enfermedades causadas por 1 nseclos. 

TnmbiCn son empleados en el arado y como bestia de silla y 

carga. 
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2. l. 2 ALIHENTAC!ON. 

El alimento inadecuado, por regla general hace dlsmlnulr la 

producción de las vacas lecheras, más que cualquler otro 

factor. El cuidado y el manejo, se colocan en segundo lugar de 

Importancia. La herencia rara vez const l tuye el factor 

l lm1 tante que generalmente se piensa que sea. El ganado 

lechero utiliza el alimento para los siguientes propósitos: 

l. Hantenlmlento. 

2. Crecimiento. 

3. Producción de leche. 

4. Embarazo. 

Hantentmlcnto. - Es la reunión de las necesidades 

allmenticlas, para conservar el funclonarnlento del cuerpo en 

forma adecuada, para reemplazar los tejidos desgastados, 

mantener la temperatura corporal y para proporcionar energla 

para la actividad muscular. 

Creclmlento.- Los requisitos para el creclmlento,sólo se 

pueden cubrir después que se han sat1sfecho los 

correspondientes al mantenimiento. Estos requlsl tos varian con 

la edad, raza, sexo y etapa de desarrollo. 

En relación al peso corporal de los animales jóvenes tienen 

más necesidad de protelnas, energía, vi tamlnas y minerales que 

los animales adultos. Asimismo los animales Jóvenes sufren más 

pronto y má.s severamente de ciertas deficiencias de la 

nutrición. 

Producción de leche.~ Las necesidades par-a producción de 

leche 1 dependen de la cant ldad de leche que una vaca eslé. 

pr-oduclendo. Una vaca que produzca velnle l i tr-os de leche 

diariamente, requiere del doble de protelnas que una vaca que 

produzca diez. 

Si no se cubren los requisitos nutritivos para la producción 
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de leche, la vaca los tomará de sus propias reservas 

corporales. Cuando estas reservas se agoten, la producción de 

leche bajará. hasta la cantidad que se pueda producir con los 

nutrientes que reciba en exceso de los necesarios para su 

manten} miento. 

Embarazo.~ Los requlsltos para el embarazo son relativamente 

bajos pero no deben ignorarse. Los animales embarazados deben 

ser al imenlados con canUdades adecuadas de todos los 

nulrlentes. Durante los dos ültlmos meses anteriores al 

parto, la ración recomendada para la vaqul 1 la preñada es del 50 

al 60 por dento más al ta que para una vaqul l la no preñada de 

la misma raza. 

Los nutrientes del alimenlo se clasiflcan en varios grupos: 

a) Agua. 

b) Hidratos de Carbono. Azücares, Almidones y Flbra. 

e) Protelnas. 

d) Grasa. Acldos grasos no saturados. 

e) Hlncrales. Cal el o, fósforo, Magnesio, Sodio, 

Cloro, Hierro, Cabal to, Cobre, Zinc. 

f) Vitaminas. A, Complejo B, C, D, E. K. 

Los alimentos prlnclpales empleados en Hóxlco para esta 

ganaderia consisten principalmente en: al !mentas balanceados, 

forame l, sustl luto de leche para los becerros, heno de 

alfalfa, heno de alfalfa verde, sllo de maiz, rastrojo, rye 

grru;s u olros pastos, sales mlnüralcs, csqut Irnos y melaza. 

El consumo del alimento balanceado se desUna prlnclpo.lmente 

al ganado 1 estabulado en algunos casos al ganado 

semlest-abulado, pero este Ultimo no Jo consume en cantidad y 

calidad suficientes. 
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Por otra parte se utlllzan unos 600,000 litros de leche de 

vaca diarios en cria de becerros, lo que representa un 3 por 

ciento de la producción nacional. Dicha cantidad es suficiente 

para al 1mentar a más de un millón de niños al dia. 

2. 2 SISTEMAS DE PRODU:CION PRIMARIA. 

La estructura productiva de la fase primaria de la actividad 

lechera, se encuentra caracterizada fundamentalmente por la 

explotación del ganado bovino de dos niveles; uno constituido 

por unidades destinadas especifica.mente a la producción de 

leche con mayor tecnologia y capitalización (especlallzado) y, 

otro conformado por halos de carácter rudimentario que 

estacionalmente se orienta a esta producción no especial Izada. 

La producción por sistema de explotación, muestra 

caracteristlcas muy heterogóneas en el manejo del ganado, en 

las caracterlstlcas tecnológicas :; en el fin productlvo. 

La estructura de costos por tipo de explotación, ha mostrado 

grandes variaciones que afectan en mayor medida a ciertos 

productores. Las formas tan diversas de explotación, tienen 

como consecuencia costos diferentes de operación, siendo el 

especlallzado el más sensible a las alzas de los precios, 

dados los diferentes insumos que utt liza. 

La alimentación constituye el rubro mas 1mportante del costo 

de producción del ganado especial izado, y en menor ir.:portancia 

para el ganado no especial izado, esta si tuaclón responde a la 

estructura actual de los sistemas de alimentación uU llzados 

para cubrir la demanda del ganado productor de leche. 

2. 2. 1 PRODU:C !011 ESTABULADA. 

La explotación estabulada se caracteriza por util lzar ganado 

espcclallzado en la producción de leche, instalaciones 

espec tal izadas, al lmentación balanceada, asistencia técn tea 

veterinaria, técnicas de selección y vaquillas de reemplazo, 
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ordeña mecanizada, control sanl tarlo y en algunos casos, uso 

de enfriadores. 

Este slst.ema de explotación especial izada, cuenta 

aproxl.madamente con el 13 por ciento del total del ganado, y 

produce casi el 60 por ciento de la producción naclona.l. 

El ganado lechero estabulado (especializado) mantiene 

ni veles de producción estables durante aproximadamente 10 

meses al año. La ganaderia lechera especial 12ada está 

locallzada en el norte y el altiplano del pais, en cuyas 

explotaciones se imponen slstemas de al 1mentacl6n basados en 

forrajes y concentrados. 

Los rendimientos de esta ganaderla van desde los 3,000 hasta 

5,000 litros anuales por vaca siendo el rendimiento promedio 

de 3,932 lit.ros. Los estados que cuentan con el mayor 

inventario de ganado especial Izado son: Baja Cal lfornin Norte. 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Ourango, Coahul la, Hlchoacán, 

Guanajuato, Hidalgo y Puebla. 

En el costo de un l ltro de leche para esta ganaderla. les 

gastos de al lmentacl6n representan el 68 por ciento. los 

gastos financter-os el 9. 7 par ciento y los de depreclac16n el 

20 por clt~nto. Los gastos generales y de mane de obra 

representan por su parte, tan sólo el 6. 3 y 6. 7 por ciento 

respecUvamente. Son precisamente los primeros '.f más 

importantes, los lnsulnQs que han tenido indices mayores de 

incremento en su preclo. 

En la alimentación del ganado estabulado se uli l lza un 85X 

de forrajes de corte, JO'l. de concentrados y el 5X de csqul lmos 

agricolas e lndustrlales f flg. 2. 3). La al lmcntación varia 

dependiendo de la estación: En e-1 verano se compone 

prlnclpalmente de alfalfa verde y sllo de maíz, ullltzandose 

también al lmentos concentrados, sales minerales, heno de 

alfalfa y melaza. El rye grass junto con heno de alfalfa, 

melaza, concentrados y sales minerales constituyen la raclón 

de invierno, y la ración de vacas secas tiene casi la mlsma 
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composic16n, sustituyendo el heno de alralfa por sl lo de maiz. 

El perlado de sumtn\stro de estas raciones es de 180, 125 y 60 

di as respect l vamcnte. 

2.2.2. PRODUCClON NO ESTABULADA. 

Esta forma de explotación no especlallzada está constituida 

principalmente por ganader"1a de doble propósito y en segundo 

término la de pastoreo familiar; se alimenta con pastos 

silvestres y esquilmos, y carece de control sanltarlo. Sus 

rendlm1entos son mas bajos que la anterior y su producción es 

estacional generalmente. 

Su explotación se real lza en periodos que se prolongan de 4. 

a e meses dependiendo de la capacidad del agostadero y de la 

temporada de l luvlas, lo que le da una conotac16n estacional a 

la producclón, siendo mayor en los meses de verano y 

d1smlnuyendo en invierno, ya que en esta Cpoca es menor la 

dlsponlbl lldad de pastos (flg. 2. 41. 

Esta forma de explotacl6n es frecuente entre pequeños 

productores y ejldatarlos con escasos recursos. Esta actividad 

agrupa el 87 por ciento del ganado destinado a la producclón 

de leche ,Y aporta casi el 40 por ciento de la producción 

nacional. 

Gran parte del ganado bov\no productor ele leche se maneja en 

el trópico mcx:lcano con sistemas extensivos tradlclonales. En 

estos sistemas se combina la crla de los becerros con la 

producclón de leche. Predominan las cruzas lndefinldas del 

ganado Cebú con erlol lo o con Suizo, y en menor ~roporción con 

Holsteln. Los nlveles de producción por vaca y por hectárea 

son bajos 'J están fuertemente lnfuldos por la distr1buclón de 

la prcclpltaclón pluvial. 

A pesar de la baja ef1ciencla de la producción de leche, el 

Trópico mexicano aporta casi el SOX de la producción nacional. 

El estado de Veracruz, el cual en su mayoria cslá situado en 

el ima tropical y subtroplcal es siempre uno de los tres 

estados con mayor producción. La producc16n de leche en el 
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trópico a base de sistemas de pastoreo, ofrece buenas 

posibilidades con cruzas entre razas cebuinas y europeas, cuyo 

comportamiento productivo y reproductivo es satisfactorio, en 

especial la cruza Holsteln-Cebú. Bajo las condiciones actuales 

del Trópico mexicano la forma lógica a corlo y mediano plazo 

de Incrementar la producción de leche es optimizando la 

utl l lzación de los recursos forrajeros y del ganado bovino 

existente en el área. 

Las áreas tropicales de México son ricas en recursos 

ganaderos que, aprovechados en forma adecuada, podrlan 

contribuir en forma substancial a aumentar la producción de 

leche .Y a evitar la fuE:1"'te fuga de divisas que por este 

concepto pierde anualmente el pals. 

La producción scmlcstabulada tiene rendimientos promedio de 

2,227 litros anuales por cabeza, los cuales oscilan entre los 

1, 000 y J, 000 11 tras. Los estados donde se local 1 za esta 

ganadcria son pr"lnclpalmente San Luis Potosi, Hlchoacán, Edo. 

de México, Veracruz y Chihuahua. 

Los rendimientos por vaca en los sistemas de doble propósl to 

oscllan entre los 400 y 800 litros anuales y se cncuenlran en 

todos los estados de la República Mexicana, prlnclpalmr.nle en 

Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Pu~bla, GuanaJuato, 

Hlchoacán, Ja! lsco, Zacaleca5, Chihuahua y Sonora. 

El ganado semieslabulndo consume subproduclos 11gricolns r.n 

un SOY., pastos naturales 40:1., subproduclos industriales SX y 

solamente 2Y. de alimento concentrado. La ganaderla de doble 

propósito y pastoreo utiliza prioritariamente pastos nativos 

{BO:t.) y en menor grado, esqui Irnos aer"icolas ( lJY.) y 

subproductos Industriales (7'Y.). En las explotaciones de doble 

pr"opósl to la alimentación del ganado se basa en el pa~toreo 

directo de socas de maiz, ~.orp,o, etc, de los cul l l vos que 

siembran los productores en sus t lcr"ras de temporal con fines 

agrlcolas, por Jo rrue el ~l~tcma de al tmentaclón se basa en el 

aprovechamiento del cultivo del malz sembrado en dos ciclos: 

pr"I mavcra-vc1·ano y otoño-1 nvlerno, acompañado del 
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aprovechamiento del agostadero natural y sabana; constituida 

por vegetación que emerge en las tierras de cultivo en 

temporal (f!g. 2.3). 

El tener ganado de doble prop6slto, no estabulado para la 

obtención de leche, pone al pals en una situación muy 

vulnerable. Si el precio de la carne es más atracttvo que el 

de la leche, la producción de leche dlsmlnuye afectando la 

Industria de lá.cteos. 

2. J ACTIVIDADES PRillC!PALES EN LA PROOOCC!ON PRIMARIA. 

2. J. 1 PROCESO DE OROEflA. 

Para eliminar la leche de la ubre en forma completa y 

adecuada, se deben comprender los prlnclplos bá.sicos del 

proceso de la ordeña. Con la ordefia a mano, se oprime la 

cisterna del tetón en Ja base de éste y se exprime para que la 

1 eche salga. 

La ordeña mecánica es un proceso completamente diferente. En 

la mayor parte de las ordef'iadoras mecánicas se apl tea 

contlnuamente vacío al extremo del telón, pero en una forma 

alternada, sobre el exterior de la taza forradora del mismo. 

Esta apllcaclón pulsante de vacío tiene un promedio de 48 a 60 

veces por ml nulo. La leche se e 11 mi na del tetón cuando se 

aplica el vac\o a la parte exterior de Ia taza forradora. 

Existen dos tlµos generales de ordefiadoras mecánicas: El 

tipo piso: tiene las tazas para el tetón conectadas a una, 

que a su vez se conecta a una cubeta que se asienta en el piso 

aproximadamente a 90 cm de distancia. El l ipo suspendido t lene 

la taza para el tetón conectada directamente al borde de la 

cubeta, la cual se cuel,ea bJ.jo la vaca inmediatamente enfrente 

de la ubre. 

Un buen procedimiento de ordefia se podria esbozar de la 

stgulente forma: 

l. El lugar donde se ordeña debe estar l Implo, los 

instrumentos de ordeña deben lavarse con Rp,ua, jabón y 
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desinfectante. 

2. Amarrar la cola del animal para que no moleste nl ensucie 

la leche. 

3. Preparar cada vaca, lavándole la ubre con agua y Jabón o 

un desinfectante adecuado y npllcándole masaje con una tela 

1 lmpla para que la leche baje más fácilmente. 

4. Comprobar que la leche sea normal y que la vaca no tenga 

mastltls. 

5. Proceder con la ordeña ya sea manual o colocando ln 

ordei'ladora mecánica. El ordefio debe durar ocho mlnutos como 

máxlmo para obtener una buena producción de leche. 

6. Al terminar de ordef"iar, debe apl lcarsc sellador en los 

pezones, esto evl tará que penetren gérmenes que puedan causar 

mas ti t Is. 

7. La leche debe depositarse en botes l lmptos y colarse para 

qul lar las impurezas, utl 11zando un lienzo de manta de ele lo, 

por ejemplo. 

8. Enviar la leche al centro de acoplo lo antes posible o 

mantenerse fria en caso de no hacerlo pronto. 

9. Debe de alejarse a otro tipo de animales del lugar donde 

se ordefla a las vacas. 

PERIODO DE LACTANCIA. El periodo de lactancia es el 

comprendido entre los partos, durante los cuales la vaca 

produce leche. El periodo normal es de aproxlmadnmcnlc to 

meses. 

Cuando la vaca pare, la primera leche que secreta se 1 lama 

calostro. Flslcame11te difiere de la leche normal, en que es 

más espesa y amarl l la. El calostro contiene varias veces la 

canlldad normal de vitaminas, tiene un efecto laxante y es 

espcclalmcntc valioso para el becerro recién nactdo. Los 
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cambios del calostro a leche normal se efectúan entre el 

periodo de 2 a 10 dlas, y generalmente la leche se considera 

apta para el consumo humano después de la sexta ordeña 

siguiente al parto. 

Es importante hacer notar en el control de la producción de 

leche, que las vacas no producen la misma cantidad de leche 

durante las lactancias, nl tampoco dentro de un mismo periodo 

de lactación. La producción de leche es mayor durante los tres 

primeros meses de lactancia, y las lactnnclas con mayor 

producción ocurren durante la tercera y cuarta ocasión 

(figuras 2.5 y 2.6), por lo que seria inexacto comparar las 

vacas en un momento determinado, sin lomar en cuenta en que 

lactancia y en que periodo de lactación se encuentra cada una 

de ellas. 

2. 3. 2 REEMPLAZO DEL HATO LECHERO. 

La crianza de becerras es uno de los aspectos mas 

importantes en los sistemas de producción de leche. De una 

buena crianza de becerras dependerá el poder tener animales de 

reemplazo de buena calidad, bien adaptados y libres de 

enfermedades infecciosas. 

Una vaca lechera permanece en el hato de ordeña sólo un poco 

más de 4 afias. El costo de la crianza de los reemplazos es 

al to, tanto en términos de erogaciones de dinero como en la 

disminución del número de animales productivos que pueden 

conservarse con determinado al lmento, trabajo y alojamiento. 

La crianza de los propios reemplazos llene la ventaja de 

impedir que se lleven enfermedades a la granja. Se puede 

seguir un programa de crianza, como también hacer mejoras 

continuas en la vacada. Los reemplazos que se compran 

comienzan a pagar su costo casi inmediatamente después de 

ingresar a la vacada. El productor de leche, generalmente es 

más exigente, sobre la utilidad productiva del animal que 

compra, que sobre de 1 que cri a. 
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A menudo existe poca diferencia entre el costo de comprar o 

criar reemplazos. La cria de reemplazos puede muy bien 

convertirse en una empresa especial 1 zada, exactamente Igual 

que acontece con la producción de teche. 

La cuestión de la compra o la crianza de reemplazos deberá 

decidirse sobre las caracteristlcas individuales de cada 

prod~ctor", siendo de gran importancia las consideraciones 

económicas. Los centros nacionales de recria de vaquillas son 

Insuficientes para la reposición de los hatos lecher"os y por 

esta razón se ha tenido que recurrir a lmporln.clones en 

volúmenes crecientes. 

La crianza de las becerras debe hacerse en 1 ugares 1 imples, 

bien iluminado~. con suficiente venlllaclón y libres de 

corrientes de aire y humedad. Cualquier condición que sea 

adversa a los l ineamlentos antes sugeridos dlsmlnulró. la 

resistencia de las becerras a las Infecciones. 

2.3.3. !NSEHINAC!OI/ ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. 

La transfer"encta de embriones ast como la 1nsemlnacl6n 

artificial son técnicas para la manlpulaclón genética. 

La principal ventaja del transplante de embriones es 

aumentar la capacidad reproductiva de una vaca o becerra de 

gran valor genét leo. Sin embargo no es una rama tan poderosa 

como la lnsernlnacl6n es.rtlflcial. 

El t.ransplante de embriones puede reducir eJ Intervalo entre 

generaciones, seleccionando los pasos para obtener un gran 

número de progenie proveniente de donadoras Jóvenes. También 

perml te obtener crias y becerras de vacas que son cstérl les 

por' enfermedad, accidente o leslón, o que por esos problemas 

no pueden ! levar a ti!rmlno ln gestación. 

El procedimiento normal de lransplante de embriones consiste 

en tratar una hembr"a donadora con hormonas que Inducirán la 

maduración y ovulación de un gran númer"o de óvulos. 
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Posteriormente estos óvulos son fertilizados y transferJdos 

a vientres receptores para llevar a término la gestación. La 

técnica Involucra un número de pasos que son simples, pero que 

requieren de personal bien entrenado y una concienzuda 

atención de cada uno de los detalles de esta técnlca, ya que 

tanto animales como material y equipo de personas involucradas 

lmpl lca una gran Inversión económica. 

2. 4 CONTEXTO PRODUCTIVO DE LA IIJD\JSTRIA DE LACTEOS. 

La agroindustrla de lá.cteos está const 1 tul da por las 

siguientes actividades: pasteurización, rehldrataclón 

homogeneización. embotellado de leche, fabricación de leche 

evaporada, de leche en polvo y elaboración de derivados 

lácteos¡ los que difieren entre si, por la forma de que se 

abastecen de materia prima, de sus condiciones tecnológicas, 

del origen del capital, de su nivel de concentración y de su 

comportamiento dentro del mercado de productos finales. 

El predominio sobre el mercado de productos Industriales 

lácteos lo llenen productores privados; además se tiene que el 

número de empresas Industriales son poces y algunas de ellas 

con inversión extranjera. 

La estructura Industrial de esta rama se caracteriza por un 

alto Indice de concentración de la producción en unas cuantas 

empresas y una Inadecuada dlstrlbuclón geográfica que ha 

repercutido negativamente sobre el abasto, el costo de 

transporte y los precios de los productos finales. 

La inversión de la industria pasteurlzadora se distribuye de 

la siguiente manera: 91X sector privado; conformado por el 74X 

privado nacional y el 17Y. con partlclpaclón extranjera, ?X el 

sector públ 1 co y e 1 2'l. el sector socl al. 

La capacidad Instalada de procesamiento que se registra en 

la rama industrial lzadora de lácteos asciende a 13, 000 

mi 1 I enes de litres, la cual es aportada por 560 empresas que 

están asignadas como sigue: 116 destinadas al procesamiento de 

leches fluidas {pasteurizada, rehldralada y envasada), 12 
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orientadas hacia leches procesadas (condensada, evaporada y en 

polvo}, 432 que fabrican productos derivados (queso, crema y 

mantequilla}; las cuales contribuyen con 32X, 44X y 24r. de la 

capacidad instalada total. 

El número de estableclmlentos de la lndustrla procesadora de 

leche condensada, ~vaporada y en polvo, ha aumentado. Sln 

embargo la captación de leche para esta aclivldad, ha 

registrado una dlsmlnuclón en los úlllmos años (10% que se 

destinó en el periodo 1972-1978 a EX en 1978-1986). 

Las grandes empresas han logrado eficlentar su producción a 

través de la integración productiva y la dlverslf\cacl6n de su 

producción {derivados l~ctcos). La producción a gran escala y 

la integración en la producclón primaria, comercial lzaclón y 

pasteurización, en especial la dlverslflcaclón contribuyen a 

lograr su capitalización para iniciar los procesos de 

modernización, sin embargo estas empresas son las menos. 

En lo referente a la producción, tenemos que la clase de 

pasteurización, rehldrataclón y envasado de leche, 5 empresas 

procesan un poco más de la ml tad de la producción. Para la' 

fabrlcaclón de la leche condensada, evaporada y en polvo, 5 de 

los estableclmlentos producen las dos terceras partes del 

total de la producción bruta. En la tercera subrama al lgual 

que en los casos anteriores, 8 empresas aportan el 50 por 

ciento de la producción. 

Estos datos vienen a corroborar el alto lndlce de 

concentración que caracteriza a la industria de lácteos. La 

partlclpac16n en el área de pasteurlzaclón ha venido 

dlsmlnuyendo, mientras que la lnvcrsl6n en la producción de 

derivados lácteos se ha lncrcmcnlado por tener un mayor margen 

de utl lldad dentro del mercado nacional. 

2. 4. 1 PLANTAS PASTEUR!ZAIJORAS. 

La industria pasteurlzadora requiere un anál lsls más 

espcc\flco, ya que presenta una problemattca muy especial: Se 
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rcqulere aumentar su capacidad, con el objeto de disminuir el 

consumo de leche bronca y satisfacer la gran demanda que hoy 

se tiene de este producto; sin embargo como se ha venido 

mencionando, los altos costos y el control de prec11)s ha 

desalentado completamente el desarrollo de este sector 

prlorltarlo (flgura 2.7). 

Un estudlo realizado en 1997 por los Laboratorios Nacionales 

de Fomento Industrial {LAJlf'I )J indica que a pesar de la 

contracción que existe en esta lndustrla, la mayoria de las 

plantas que actualmente esttm en operación se crearon en la 

presente dócada {figura 2. 8}. La lnstalaclón de plantas nuevas 

puede tener su origen en la puesta en marcha de procesos mas 

eficientes e integrados, sustituyendo a las plantas antiguas. 

Los estados mas favorecidos por la creación de pasteurizadoras 

en los últimos afios son: Baja California Norte, Nayarlt y 

Nuevo Le6n (figuras 2. 9 y 2. 10). 

La capacidad instalada de pasteurización en el pais es de 

3325 millones de lltros,que equivalen al 45 por ciento de la 

producción de 1986. Esta capacidad instalada tiene una 

dlstr1buc16n geograflca contrapuesta al esquema de producclón, 

ya que en los estados con mayor déficit de leche, se concentra 

el 35. 86 por clento de la capacidad Instalada total. La mitad 

de las empresas en operación reportan tener hatos propios, 

aunque algunas de el las compran leche adlc!onal. 

La lmport.ancta de la leche pasteurizada como al lmento es que 

conserva prácl.lcamentc J ntacta.s las caractcristlcas 

nutrklonales de la leche "bronca", y ellmlna los gérmenes 

patógenos que pudiera contener, asi como una gran cantidad de 

mlcroor.ganismos saprófl tos que pudieran descomponer la leche. 

Las plantas pa.steurlzadoras carecen en la actual ldad de 

atractivo flnanclero, y las leches 1ndustrlal izadas llenen 

muchas ventajas operallvas sobre la pasteurizada. Sin embargo 

los hábitos de consumo en el pals }a hacen preferencial sobre 

estos tipos de leche y, sobretodo representan actualmente el 

canal más erlclente para comercial izar Ja leche y, por lo 
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tanto, el que brinda mayores posibl l idades de fomento a la 

producción de leche mediante la compra de su producto. 

Considerando como peque"as industrias a aquellas que 

producen hasta 2. 5 ml l lones de litros anuales, las medianas; 

las que producen de 2. 5 ml l lones a 25 ml l lones de 11 tros 'I 

por último las grandes; las que tienen una producción superior 

a los 25 ml 1 lones de 11 tros anuales. tenemos que en México en 

1987 cada sector tenia las siguientes capacidades: 

EMPRESA No. CAPACIDAD VENTAS 

[ lllros/horal [litros! 

Pequefia 15 45,317 24,000, 000 

Mediana 49 330, 860 520, ooo, ano 
Grande 221, 500 770,000,000 

TOTAL 73 587, 677 1,321,000,000 

Las regiones norte y centro, con 49 por ciento de las 

empresas¡ disponen del 58 por ciento de la capacidad instalada 

y distribuyen el 58 por ciento de la leche pasteurizada del 

pais (Tabla T. 2.1.). Mientras que en el sureste, con 4 por 

ciento de las empresas y casi el 2 por ciento de la capacidad 

instalada, sólo vende el O. 15 por ciento del total de leche 

(Tabla T. 2. 2. ). 

El número de empresas que trabajan más de un turno es 

relativamente bajo, ya que representa el 57. 7 por ciento del 

total. Hlenlras má.s grandes son las empresas, má.s 

aprovechamiento le dan a su capacidad: 

- 69 -



[arnTA DE LECHE PASTF'.URI:~~ l'EXl=~ 
C•illones de litres anualrs1 

r¡- -· .J~~¿:~ ~~-~ 1 - ·-· 

·e~~C~~·;:;:~·~-~:= :1-1! 'hr':.o y Stir ¿~~ Eda, Menic:a11, TiJu•n•, L• Pu:. 
Sanar& 91 • t~·~!Jalew. 1 Sin.'110<1, r:ua)mA5 1 N&..,ojoa. 

r

! SinAloa :!.j Guat"luchil, Cultac:A.n 1 G.1a1511veo, Hazatliin. 
TDTf\L :i::!' 1. 7 P. 

DESTINO 

- ---------- -·------·---------
NORTE 

~ Nuevo León 1171 G.1!ldalup1? G-:~-T,;,m;;ulip~~ Coa.hulla. 
5 Chihuiah'..la 1: 

1 

Sonora y Dur3ngo. 
l: Coa.hulla tJ9 tlcrtt!' del E~tAdc: 1 Jl'lli~cn, Nu1tvo Ledn. 
"l DuranQc ::?- Duran110 1 Sar. Luis Pr•oc;1 1 A:'jua~::e.llent••· 

a Aro¡ua5calientes IJ~.I ;,'JJa.5caliertP.5r León, 
q Zacateca:. ~2 z .. ~ate<.&S. 

TOTAL "'!.7~ 2 8 ~ 

-----·- ----·-----------------~ OCCXDENTE 

10 Jalisco 
11 Mi cho.ac.tn 
1: Gucrrer-o 
13 Colima 
1~ t·layarit 

CENTRO 

Guadalaja.r!!i 1 Alto~ de Jalisco. 
Mc:.rel i ~ ~ 1.~ Pi Odilrl. 
Acap\.1lcc y lihuatanejo, 

17 Manz;rnillc, r'c:li-:-,3, 
-- Puerto Va.llarta 1 Nay~rlt, JAli'!icO. 

TOTAL :'BI 2 0 7. 

15 E~ladc. dt: !"lt-Y.ico ~ f.:rt'ldo dn 11~,ir-0 1 n.r.. 
lé Hldaloo 1 !~ 1 D1slnto Fl-'dC?rAl y Zona Centro. 
1:" Guanajuatc j '1¡ C:.cl.i 1 .l. 1 a .... ar.!.JJ.:'\to, Mcreli&, lr3puato1 D,F, 
lé úi str i to Federc'l.l .. ti str i tr. l=r dl?'ral. 
!.9 Puebla 16 Fuél:.la, o.r. 

1

20 Tl.a.xcala 2;' Dtstritc ~'"rl'Pr;ol. 
-- ... _ -- .. TDTAl 41 t J _".l Pl ll'. ---·-·· ---------------i 

1 GOLFO 
1---·---------,---r----··-·-----·· ·------------! 

1

:!1 Ta.l!le.tqi~o;; l' "l Cr!. t'antF.. f"rj, f"O-.c:1,.,..c, TAmpp·o, H.tt~ni•"lros. 
::.::¡"'nLui:.í..!t~~1 -: r,rl, Va11P.~. Sari l.i ... Pl"'•m•L 
~3 Vt::"!lcruz. 1~ :'tslr-tln F'rr1Pr<:.1. 

t-----~~ ~~ ~----·- . 
1 SURESTC 

;:. -:'..:..Jo'.:.::cc ---rl • I '·'i:lc\~u-·r~,:i~~~C"~:t~~c.o~lcos. 
~:5 \uc:.ilt..n 1 Cc.•ncón 1 Tbtrdri, Herid,., ~ 

1
:!6 c ... ::.nlana Rcc 1 Chnt.Jmal. 

TOTAL : :1 ?. 

¡· .. ----· TOTAL NACIONAL t, 3_4_B_"_l_LL=-ONE----_B_DE_L=l=TR=-0-9==========~-----' 
F ... <:?nlet Jn·1e!5t1Qación Oirec.t.1. por LAl~F'l, 1987. 

TABLA T .2.l 
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NORTE 

tlJevo L~6n 
Chihuah1.&a 
Co•hui l • 
Di.:.rant¡10 
AQ'..1.·A!IC ali entes 
Z•c iteca~ 

OCCIDENTE 

Jal is.co 
MichoacJ;n 
Guerrero 
Colima 
t-layarit 

CENTRO 

Estado de Mt!1d ce 
Hidalgo 
GuanaJuatc 
Dh:tritc Federal 
Puebla 
Tlaxcala. 

GOLFO 

T•11aul ipas 
San Luis Potosi 
Ver•cruz 

SURESTE 

Tabas~o 
YucatA.n 
0· • .1.1ntana Roo 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IS 

l 
2 
l 

12 
2 
3 
2 

24 

9 

-¡----·-~-! :-i~--· --

201. 

111. 

301. 

111. 

41. 

t:Q 

377 

195 
l? 

17 _, 
1-

~Bl 

!C'.>1 
ll 
5! 

7 
16 

<--
411 

16 
22 
15 

,_ 

281. 

201. 

301. 

41. 

11. 

TOTAL NACIONAL "!q l 1 :.ia 
--------------~-__ ___l_..... __ -------.....-1..-. 

i:-oentet lnve'!it1t;¡-'lC16n OirPct;¡ Pº'" L"l·l~J 1 t'?!?"T TABLA T.2.2 



TURNOS DE 

OPERAC!ON 

2 

GRAllDES 

20X 

IOX 

70X 

MEDIANAS 

S?X 

33X 

IOX 

PEQUEIJAS 

87X 

13X 

Las empresas grandes generan e 1 54 por c1 en to del personal , 

mientras que las pequeñas sólo aportan un 4 por ciento de los 

empleos (figura 2.11): 

No. EMPRESAS PERSONAL X 

Grandes 10 4,090 53.9 

Medianas 54 3, 169 41. 7 

Pequel\as 17 336 4. 4 

TOTAL 79 7,595 100.0 

A pesar de ser requisito legal, el 12. 4 por e lento de las 

plantas no tienen laboratorio de control de calidad. 

Un proceso que sólo se encuentra en 37 por ciento de las 

pasteur\ zadoras es e 1 de estandarización. El envasado 

automá.tlco se presenta en el 85 por ciento de las empresas. 

La carencia de automatlzaclón en estos procesos, se presenta 

principalmente en pequeñas empresas. 

El nivel de automatización en las lineas de pasteurización 

de leche es variable. Los procesos térmicos, tanto de 

enrrtamlenlo de leche, como de pasteurlzacl6n son en casi la 

totalidad de las empresas, sistemas continuos y por ende 

automatizados. 

Las empresas más antiguas han renovado sus equipos y, aún en 

plantas pequeñas predomina el sistema de pasteurtzaclón 

continua por tntercambladores de calor en placas, dejando 

atrás el uso de la pastcurtzaclón en tanques. El 99. 5 por 

ciento de la leche es pasteurizada en \ntercrunbladores de 

placas; pero la deodorlzactón y estandarlzacl6n, sólo abarca 

el 69.1 y 55.6 por ciento respectivamente. 
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La flltración es un procedimiento al que se somete el 81 por 

ciento de la leche. 

El proceso de homogenetzaclón exlste en el 78X de las 

empresas, aunque el 95 por ciento de Ja leche es homogeneizada 

(Tabla T.2.3). 

Un análisis del control de calldad por procesos Indica que 

sólo el 11 por ciento de las empresas realiza controles de 

cal ldad en todas las etapas. La mayor parte de las empresas 

tiene controles en la recepción de leche, pasteurización y 

envasado, descuidando las etapas intermedias (Tabla T.2.4). 

2. 4. 2. LA INDUSTRIA DE DERIVADOS LACTEOS. 

La industria procesadora de crema, m.a.ntequi l la y queso 

muestra gran dinamismo, que se refleja en el considerable 

aumento que ha registrado la producción (Tabla T.2.5}. En 1986 

registra incrementos Importantes, absorbiendo el 22~ de la 

producción nacional. 

Dentro de los derivados lácteos, la fabrlcaclón de quesos 

registra el mayor volumen, con el 77'1. del total de esta 

Industria y el 23X restante la crema y la mantequilla. 

Los establecimientos de los durivados se concentran en mayor 

número en los del tipo familiar (93Y.). que aportan 

Rproxlmadar.:cntc el 23.BY. de 111 producción total. En contraste, 

las 3 empresas mas grandes generaron el 29. 7Y. de los dlstlnlos 

productos. 

La ubicación de esta actividad industrial se encuentra en 

las zonas productoras d~ materia prima, favoreciendo varios 

aspectos~ como la disminución de costos y el propiciar el 

desarrollo regional. 

El mayor volumen destinado a dcrl vados, le corresponde a la 

zona norte á.rlda (29. 4'l. del total de la reglón), le sigue en 

importancia la zona del lróplco ( 19. 7X para elaborar 

derivados). En la reglón templada, sobresale el número de 

establccJmlenlos en el Distrito Federal, Estado de México y 
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CAPACIDAD INSTALADA l=lOR PROCESOS 
EN LAS PLANTAS PASTEURT.ZADOPAS 

CEPURADO~ES 

ENFF:!AMIEMTO roR U~T!:;F.:'.';t\~m1t1 n':\~-~ 

CE F'Lt.:f'\: 

ESTANDl\RIZAC!ON 

DEDDDR 1 ZAC EJN 

HOMD::ENEIU.C!ON 

PA::TEUR!ZAC!Otl POR !NTERCAt131A

e7.6:' 

75.'34 

"1. 73 

7~.!,(J 

'3b.qq 

~::.os 

78.0El 

97.Zb 

81.00 

:"'=. '.::? 

9!3.94 

C!Z.~? 

5'5.5é 

6q, !1 

9~.85 

99.55 
DORE5 DE PLACA 

. ¡ TANCUC5 DE u:CHE PA?TEl.l<l!HlnA 1 P:".% ! 'l<;.4/, 

l_ El·l'I:~~ .. ~lJTDHATlCO ·---··-· -------~~-ª-b_._z~ 

Fuente: LAtlFI. 

TABLA T.2.3 
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CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS EN 
PLA!JTAS PASTEURIZADORAS 

1o 

1 c.r. PCrt.P~ION 1 ·-
79. 75 

1 
e.e. CLAR rr I C-4.DO 46. 84 

c. c. DESCREMADO 2G. 58 

c. c. DC:ODORI:;?'/·.r.>D 27. 85 

c. c. HOMOC•EME IZADO 45. 57 

c. c. PA!:0 TI:;:UR IZADO 

1 

c. c. ENV,A.S.".00 

'--------·-----··-· 

72. :1.9 

78. 84 

Fuente1 LANFI TABLA T.2.4 

----·-~--···---- ----- ----,-.. -------------~ 
r~::nuci=:; GUC CLl',CJ"°,ti . '.'"Jt.ll~Et~ Pl\ot1EDIO ttNUAL 

( tonF.'l odRS) 
·-·----------·------+-------------! 

¡-~~--;~- ~t=~~:~~~ 
l 17 c~~sc 1 '31!.,405 
1 q 

1 10 
1 14 

Yog:~u1-l 155, 502 
n..1ntr-1q1.;i l la 17, S•)b 
Crem~ 0~~,71~ 

1 1::: 
'- ·--·----- ·-----~~~-=·-i ~~·~-~ __ _j_ ___ ,_:-_'_"_· ?_:::_._1_1_2 ____ _, 

TABLA T.2.!5 
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Jal lsco¡ además se local 1 zan las empresas más grandes en 

térrnlnos de volumen producido. 

Los derl vados lá.cteos han venido operando con una creciente 

dependencia de la leche en polvo importada, '/ a pesar de ello 

continúa registrando altos ni veles de capacidad subutl llzada. 

Una estl macl ón gruesa sug 1 ere que qui zá.s un 30X 6 40X del 

total de su producción está basada en leche en polvo y grasa 

vegetal como suplemento de la leche fresca. La leche en polvo 

ofrece facl llda<les al industrial para el manejo, y establl idad 

en precios. 

2. 5 PROCESOS INDUSTRIALES. 

Dentro de la lndustrlallzaclón de la leche se han tenido 

grandes adelantos en las tecnologlas ut 11 lzadas para su 

conservación, todas el las apoyadas en el desarrollo de los 

conceptos de refrigeración y de las leyes de la termodlnám1ca, 

lo que permltló grandes avances en las tecnologlas de 

pasteurización, ul trapasteur!zaclón y secado de la leche. 

2. 5. 1 PROCESO DE PASTEURIZAC ION. 

El proceso de pasteurización consiste en los siguientes 

pasos: 

l. RECEPCION EN PLANTA. En la planta pasteurlzadora se 

recibe leche proveniente de los centros de acoplo y de 

ganaderos aledafios. Esta recepción consiste en una 

cuantiflcaclón, cal lflcación y enfriamiento. 

la leche fresca puede llegar por tres vlas: 

a) Directamente del productor, en cantaros. 

b) De los centros de acoplo, en carros tanque de LJCONSA o 

rentados. 

e) De otros industrial lzadores, en carros tanque. 

La recepción de cántaros y en pipa básicamente llene como 

aduana las pruebas de acidez, densidad, sól Jdos no grasos, 

grasa, sólidos totales, adulterantes e indlces de refracción. 
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Una vez aceptada la leche, se bombea a un lntercambla.dor de 

calor por placas, para enfriarla 

cenl1grados. La leche fria pasa 

almacenamiento. 

entre 3 y 4 grados 

algún tanque de 

2. FILTF.AOO. Aun cuando la leche se maneje bajo cond1c1ones 

óptimas en la planta y el establo, es seguro que exlste clerta 

cantidad de sedimentos, lo mismo que las células lnvlslbles 

del tejido de la ubre. 

Para producir un producto l lmplo, la planta debe fl l trar o 

clarificar la leche antes de procesarla. 

El material del flltro generalmente lo const1tuyc una lela 

de franela, colocada sobre un bastidor o marco de metal 

clllndrico y perforado, o sobre una supcrflcle lisa y 

perforada. En ambos casos , el filtro está encerrado en un 

marco o cubierta sel lada, de manera que la leche pueda pasar 

por éste a presión. El f1 l tro se coloca en la tuberla de 

manera que la leche precalentada pueda atravesarlo durante el 

proceso de pasteurlzaclón. El filtro recoge las materias 

exlrafi.as, visibles completamente, pero no retendrá los 

leucocitos (tejido de la ubre). 

En la industria nacional se emplean fl llradores de diez 

marcas dlstlntas, pero se llene preferencia por equipos 

West-Fal l la y Alfa-Lava!, con el 43X y 21X de las empresas 

respectivamente. Las capacidades del equipo llenen a ser 

homogéneas y definidas, varlando de 1,000 hasta 25, 000 1 Hros 

por hora. 

3. CLARIFICAC!ON. El clarificador opera sobre el principio 

de la fuerza centrifuga: que arroja el scd1mcnto, que es mas 

pesado que la leche, al exterior de un tazón, en donde se 

adhiere al interior de la cubeta o camlsa de éste, formando el 

llamado limo. El clarificador hermético es el que se usa 

comúnmente. 

La leche fria es la que generalmente se clarifica y se ubica 

en un punto s1tuado entre la recepción y l'ls tanques de 
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almacenamiento, o entre éstos y la pasteurizadora. El 

clarificador se puede colocar en la linea de pasteurización, 

entre el precalentador y el calentador, o entre éste y el 

soporte. 

4. ESTANDARIZACION. Este proceso consiste en regular el 

contenido de grasa en la leche para que su proporción en d 

producto terminado sea de 30 gr/lt. Cuando la leche "bronca" 

presenta excedentes de grasa, se produce crema como 

subproducto. Los llamados clarificadores-normal lzadores 

ejecutan en una sola operación la clariflcaclón y la 

estandar1zac16n, y están construidos de tal manera que se 

ret lra una pequefia cant ldad de crema de la leche de al ta 

graduación que está. entrando; sin embargo no se puede usar 

para normal izar de prueba menor a prueba mayor. 

5, DEODOR!ZADO. La deodorlzac16n, el !mina mediante bajas 

presiones, sustancias volátiles que provocan olores y sabores 

extrafi.os en la leche, debidos en su mayor la al al lmenlo 

ingerido por las vacas. 

6. HOl-OCENEIZAOO. Este paso consiste en dlsmlnuir mediante 

altas presiones, la dimensión de los glóbulos de grasa, para 

que se logre emulsiflcar lo mejor posible y no se produzcan 

separaciones de grasa en el producto terminado. 

En la leche fresca, los glóbulos de grasa tiene un tamaño de 

a 5 mlcras de dláractro, debido al r.:.cnor peso especi flco de 

la grasa que el de la leche descremada, los glóbulos tienden a 

subir y formar una capa de grasa. 

La homogeneización de estos glóbulos es uno de los pasos 

esenciales en el procesamiento de la leche. 

La homogenelzac16n rompe los glóbulos grandes en un gran 

número de glóbulos pequef\os (l-2 micras de dlé.metrol. La 

tendencla de los glóbulos a congregarse en una capa de grasa, 

se reduce en gran mcdlda cuando la leche se homogenelza, 

porque la fuerza de separación de los glóbulos pequeños es 

menor que en los grandes y porque las fuerzas de tensión 
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superficial retardan la separación. 

El proceso de hamageneizaclón involucra, forzar a la leche a 

través de una bomba de alta presión, elevando la presión a 100 

kg/cm2, o más, descargando l uega esta pres lón repentinamente 

par expansión del liquido, a través de una boquilla. 

La destrucción de los glóbulos de grasa origlnales, es 

lograda por una combinación de varios mecanismos: 

a) Rompimiento por Impacto. 

b) Explosión al reducirse la presión. 

c) Clzallamiento entre capas de l iquldos al flulr. 

d) Cavttaclón {formación de cavidades de vapor conforme la 

leche sale de la vts.lvula homogcnelzadora, seguida de una 

colapsaclón de las cavidades}, conforme la leche entra en una 

reglón de mayor presión. 

Los homogenelzadores que se presentan con mayor frecuencia 

en la industria pasteurlzadora son los de marca Gaulln, con el 

38 por ciento de los casos con capacidades muy variables de 

300 a 70,000 litros por hora. 

7. PASTEUR!ZAC!ON. El proceso consiste en elevar la 

temperatura de la leche, hasta niveles letales para los 

microorganismos patógenos y ellminar la mayorla de otros 

mlcroorganismos que no producen enfermedades al ser humano, 

pero que sl podrlan hacer que la leche entrara a un estado de 

descomposlclón en un per\odo corlo. 

Una vez hecha la mezcla, se pasteuriza ten el mlsmo equ\po 

de enfriamiento). 

Se pueden dar tres tipos de pasteurlzac\ón: 

a) Pasteurización LTH (Low Temperature Holding Method) que 

consiste en elevar la temperatura del producto hasta 63 grados 

centigrados durante 30 minutos. 

b} Pasteurizactón HTST {Hlgh Tcmpcrature Short Time}. que es 
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la mas usada industrialmente y que consiste en elevar la 

temperatura del producto hasta 72 grados centlgrados durante 

15 segundos. 

e) Pasteurlzaclón FLASH,donde el fluldo alcanza 86 grados 

centlgrados en un lapso de 6 a 15 segundos. 

Prá.ctlcamente todas las empresas usan sistemas de 

pasteurización de intercambladores de calor de placas y 

pasteurización HTST. El 25 por ciento de las empresas utilizan 

pasteurizadoras de marca Cherry-Burre 11, con diferentes 

capacidades, pero sobre todo entre 2,500 y 8,000 litros por 

hora. En orden de preferencia siguen Alfa- Laval y APV, esta 

última para equipos con capacidad de 10,000 y 15,000 litros 

por hora. 

8. ENVASAOO. El envasado se reallza en cartón desechable, 

mediante maquinas electromecé.nlcas que l lberan a la leche del 

contacto con las personas, dando asi la seguridad de su 

higiene y facllltando su manejo. 

El 84 por ciento de las empresas utilizan sistemas de 

envasado automático, el 11 por ciento en forma semiautomática, 

mientras que el 5 por ciento restante lo hace manualmente, La 

mayor parte de las empresas utl 1 iza por lo menos dos t lpos de 

envase, aunque el 50 por ciento lo hace con equipos de 

Tetramex. 

En la actualidad se uli l lzan en forma importante tres tipos 

de envase: plá.'3tlco (polletlleno), cartón (tetrapack) y vidrio 

(botella). La tendencia mundial es hacia la suslllucl6n del 

vidrio por el cartón y del cartón por el plástico, el plá.stico 

no es utlllzado en México por el alto costo de las resinas. 

9. DJSTRIBOCION. El producto terminado se envia en camiones 

especlallzados desde la planta. hasta centros de distribución 

ubicados en la zona de mercadeo. 

10. VENTA. Mediante camiones repartidores se realiza la 
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venta directa a los comerciantes detall lstas. 

2. 5. 2 PROCESOS DE SECADO TI p 1 ca DE LA LECHE. 

La linea de elaboración de polvos puede dlvldlrse en general 

en 7 etapas principales, de las cuales serán descritas las que 

no hayan sido mencionadas con anterioridad: 

!. RECEPCJON DE LECHE FRESCA EN PLANTA. 

2. ESTANDARIZACJON. 

J. PASTEURIZACJON. 

4. EVAPORACION. El propósl to bAs!co de Ja evaporación, es la 

eltmlnactón de agua contenida en la leche, y de esta forma, 

concentrar el producto, cuyo destino final será polvo. La 

evaporación es un paso intermedio entre el l iquldo original y 

el polvo que se pretende obtener. Las ventajas de este proceso 

son de lndole tanto técnico como económico, pues obtener polvo 

en un solo paso después de la estandarlzacl6n, requerirla una 

gran cantidad de energla, lo que no es rentable¡ por otro 

lado, no es posible obtener polvo con las caractertstlcllS 

deseadas en un evaporador. 
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La concentración que se obt lene después de este proceso es 

de aproximadamente de 45 a 50 por ciento de s61 idos. 

Dado que la leche es sensible a la temperatura; el evaporar 

agua de la leche por ebullición a 100 grados centigrados, 

causarla desnatural tzación de las protelnas, al grado que el 

producto no seria apto para el consumo. Por tal razón ·la 

ebulllcl6n se lleva a cabo al Yacio para reducir la 

temperatura que se requiere, a la presión atmosférica normal. 

5. HO!llGENEIZACION. 

6. SECAOO. Se entiende por secado de alimentos a la 

extracción premeditada del agua que contienen. Tal operación 

se 1 leva a cabo en la mayoria de los casos por adición de 

calor latente de vaporización; el objetivo es la conservación 

del producto por la el imlnaclón del agua. 

CAmara de Secado. 

Existen varios tipos de cá.maras de secado, la más común es 

del tipo el lindrlco: con un cono de 40 a 60 grados, para que 

el polvo pueda salir por gravedad; la altura del cono es 

generalmente dos o má.s veces su diámetro. 

Por lo general se aislan con lana mineral de 80 a 100 mm. de 

espesor para reducir las pérdidas de calor; está recubierto 

con una placa de acero inoxidable o aluminio cubierto con PVC. 

Sistema de Calentamiento y Distribución de Aire. 

El aire de secado puede ser calentado por diferentes formas. 

El sistema comúnmente usado, es el indirecto con vapor vlvo, 

el cual es un simple radiador. 

La distrlbuc16n de aire es uno de los puntos criticas del 

secado por aspersión. En la industria de productos lácteos se 

espera obtener la mejor mezcla de aire caliente y atomizado 
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para lograr una evaporación rnas rápida, por lo que se busca un 

sistema de d1strlbuc1on del alre de Upo concurrente. 

En este sistema el dispersor de aire está situado en la 

parte más alta de la cámara, y el atomlzador se coloca en el 

centro del dispersor, asegurando una mezcla óptima de aire 

cal lente y del atomizado. 

7. EllVASAOO. 

2. 5. 3 LECHES Cür/CENTRADAS. 

La leche concentraoa; es una leche entera a la qua se le ha 

ellmlnado una porción de agua, mediante ebu}llc16n nl vacio 

con un equipo especial. El procedimiento para la .::oncentraclón 

al vaclo fue descubierto por Gal l Borden en 1856. Existen 

varios t 1 pos de productos l<\cteos concentrados: leche 

condensada común, leche común descremada y condensada o leche 

descremada, leche entera condensada y endulzada, leche 

evaporada, suero de mantequilla semls6lido, etc. 

t. Método de Elaboración. 

La leche, al llegar a la planta de condensación, es bombeada 

a grandes tanques de alrna.cenamlento para su normal izaci6n. De 

ahl se vierte a gra.ndes tanqtJes o marmitas de acero inoxidable 

o a pozos de calor, en donde se precal lenta; en caso de leche 

endulzada; a 82.2 - 93.3 grados centigrados, y si se trata de 

leche evaporada a 54.4 - 65.5 gr-a.dos centigrados. Se le agrega 

aproxlrnadamente un 17 por ciento de azúcar en el pozo de calor 

a la leche que va a ser coHdensada y endulzada, y se cal lenta 

a una temperatura más elevada para disolver este azúcar. Para 

evitar la evaporación de la }eche a los 100-101 grados 

centigrados, ésta se mantiene en vacia. Este tanque es unn 

gran rnarrnlta con una camisa de vapor en el fondo y con 

serpentines de vapor en el Snterior. En la parte superior se 

encuentra el condensador, en donde se condensa el vapor que SQ 

desprende de la leche medlant.e una aspersión de agua fria. A 

la marmita fluye un flujo continuo de leche, hasta que 
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las muestras de gra11edad especifica indican que la leche ya 

est~ a punto de retirarse y entonces la marml ta se carga a 

toda su capacidad con el producto condensado. 

2. Enfriamiento. 

Una vez que la condensación llega a un punto adecuado, el 

producto se enfría. El sistema que se usa, varia materialmente 

en el caso de leches evaporadas endulzadas y sin endulzar. La 

leche condensada sin endulzar, se puede enfriar en recipientes 

con serpentlnes o sobre enfriadores de superficie. La leche 

condensada y azucarada se debe enfriar rápidamente y 

agitándola un poco. Si se ap l lca el ag llado, éste debe ser 

lento y ejecutado de manera que se impida la incorporación del 

aire en la leche condensada terminada. 

Debido al elevado contenido de lactosa en la leche 

condensada azucarada y el peligro de la cristalización del 

azúcar por la condensación, se debe tener un cuidado extremo. 

Es practica común "sembrar" el producto mediante la adición de 

una pequeli.a cantidad de azúcar de leche para impedir un 

producto "arenoso", como se le llama. Los granos de azúcar de 

leche agregados sirven como núcleos para atraer a los pequef'ios 

granos de azúcar de leche que se encuentran en el producto. En 

esta forma se hacen cristales más grandes y fácl les de 

disolver. 

3. Envasado. 

Después de la condensación y el enfriamiento, la leche 

condensada se coloca en los envases en que se 1mvia al 

mercado. La leche condensada azucarada y la leche de!>cremada, 

si se mantiene razonablemente fria, el azúcar actúa como 

preservatlvo y el producto se conserva durante varios meses. 

La leche común condensada, entera o descremada se esterl l lza, 

y una vez enlatada se coloca en agitadores para romper la 

caseina coagulada. La leche evaporada terminada, generalmente 

se conserva por cierto tiempo en la planta para perml tlr que 

se desarrolle cualquier defecto debido a la fermentación de 

bacterias o de falla en las métodos del producto. 
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2. 5. 4 LECHES ULTRAPASTEIJRIZADAS. 

Con la lntroduccl6n del sistema de esterl l lzac16n continua y 

del envasado as6ptico simultáneo, se lograron importantes 

meJoras para ellmlnar las deficlenclas de los productos 

tradlclonales. 

En los nuevos sistemas, la caracterlst tea fundamental 

consiste en elevar en un periodo de tiempo muy corto la 

temperatura del producto a 137 grados centlgrados 

manteniéndose durante 4 segundos. 

El propósito del trata.mlento de la leche a ultra alta 

temperatura {UHT), es producir leche estérl l de cal ldad 

comercial, la cual debe mantener las slgulenles propiedades: 

lo. Conservarse sin deterioro, es decir: permanecer estable 

y con buena cal 1dad comercial por un periodo mlnlmo de tres 

meses. 

2o. Estar l lbre de microorganismos y toxinas perniciosas a 

la salud del consumtdor. 

3o. Estar llbre de cualquJer microorganismo que pueda ser 

capaz de prol 1ferar durante su almacenamlenlo. 

Existen dos sistemas recomendables para el procesamiento de 

la leche ultrapasteurlzada: 

CALE!ITAHIENTO DIRECTO. En este, existe un contacto dlrcclo 

entre el medio de calentamiento {vapor) y el producto; y puede 

ser de dos formas: 

- Por Inyección: vapor de leche. 

- Por lnfuslón: leche en vapor. 
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CALENTAMIENTO INDIRECTO. En el cual no existe contacto entre 

el medio de calentamiento y el producto, elevando la 

temperatura de éste por transmisión de calor a través de una 

pared metálica en un calentador, el cual puede ser: 

- De placas. 

- Tubular. 

- De placas a bajas temperaturas, tubular a al tas. 

- De superficie raspada. 

En México, esta tecnologla aplicada a la leche de larga vida 

de simple concentración, se encuentra Implantada y en proceso 

productivo desde aproximadamente 1978. 

LICONSA, por su parte, ha sido pionero en el desarrollo de 

una leche de doble concentración, lanzada al mercado en 1980, 

habiendo tenido gran aceptación el producto, mismo que por 

sus caracteristlcas es único en el mundo. 

Este producto cuenta con todas las ventajas de la leche 

liquida, además de que posee una mejor calldad bacteriológica 

y llene una vida de anaquel de tres meses sin necesidad de 

refrl geraclón, independientemente de brindar ahorros 

importantes en el uso del equipo, envase y transporte. 

ENVASADO ASEPTICO. 

Aunado a los avances de los sistemas de esterillzaclón 

continua, se encuentra el desarrollo del envasado aséptico en 

envase de laminación de papel Kraft. Este envase consiste en 

una laminación de 5 capas a base de papel Kraft, polletlleno y 

alumlnlo, para lograr las barreras requeridas, cuyas 

caracteristlcas deberán ser: 

to. Hcrmét leo, para evl tar la penetración 

l iquldos. 
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2o. Opaco, para evl tar el paso de la luz que ocaslonn le. 

oxldacl6n de las grasas. 

3o. Inerte, para que el producto no reaccione con el envase, 

evltando la formación de compuestos t6>dcos. 

En este slst.ema la 1am1nacl6n en rollo pasa por una fase de 

esterlllzac16n, posterlormente por una de formado del envase, 

para finalmente pasar al }lena.do y sellado del mismo, 

llevándose a cabo todos estos pasos en una atmósfera estérl l. 

OTROS S!SfEHAS DE ENVASADO ASEPT!CO. 

Se han obtenido avances slgn\ficatlvos en el sistema de 

envasado aséptlco en bolsas de plá.stlco, en el cual la bolsa 

se forma a partir de una lamlnaclón compuesta de 4 capas, con 

el objeto al igual que el envase de papel Kraft, de formar las 

barreras necesarias para garantlzar la vlda de anaquel del 

producto; sin embargo, para este tipo de envase, la vida de 

anaquel es sensiblemente mas corla que la que puede lograrse 

en los de pape} Kraft, aunque presenta la ventaja de tener un 

costo lnferlor al de este último. 

De más reciente desarrollo, se tlenen los sistemas de 

envasado aséptico en botellas de plásl1co, los cuales uttllzan 

preferentemente como materia prima el pol let lleno de al ta 

densldad. 

En este slstcma la 1 ~nea de producción de leche 

ullrapasteurizada es lndependlentc de la fabrlcaclón de 

botellas, pudiendo al !mentarse directamente con el producto a 

las envasadoras. sln necesidad de contar con un tanque 

asépt leo. 

Slmul té.neo a la etapa de envasado, está la forma.e ton de la 

betel la, la cual se lleva a cabo mediante el método de 

soplado, en el que se asegura la esterilidad del envase al 

calentar el pol ietl leno en el extrusor, hasta temperaturas 
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aproximadamente de 240 grados centigrados y sometiéndose a 

una presión de 400 atm.Una vez formada la botella, se realiza ln 

fase de llenado en el molde de soplado a través de una 

dosificadora de émbolo volur.1étrico para cerrarla finalmente 

dentro del mismo molde. 

Debldo a la complejidad del sistema, no existe una gama 

ampl la de proveedores, además desde su lanzamiento hace 

aproxlmadamente B años, son pocos los desarrollos que se han 

tenido al respecto, algunos de los cuales no han sido 

perfeccionados en su totalidad, motlvo por el cual tampoco se 

ha logrado general izar su apl lcaclón a pesar de las ventajas 

que representan la facl lldad de su manejo, la lmagen que 

brinda este tipo de envase al producto, y sobre todo su costo 

en relación al envase de papel Kraft lradlclonal. 
1 

2.5.5 DERIVAOOS. 

CREMA. Para obtener la grasa de la leche en una forma mas 

concentrada para batidos y otros propósitos, se separa, en 

forma de crema, de una porción del suero de la leche. Se hace 

posible la separación de la crema en la leche, a causa de la 

densidad especifica de la grasa y de los otros const1 tuyentes 

de la leche. La densidad espec1flca del suero de la leche es 

1. 036 veces más pesada que la del agua a la misma lemperatura: 

en tanto que la densidad especifica de la grasa es 0.93, o sea 

menor que la del agua. Si no fuera por este hecho los actuales 

métodos de separación no serian posibles. 

En la actualidad, la crema se separa por centrifugación, 

utilizando un separador de crema. La fuerza rotalorla 

generada en el tazón del separador es varias veces mayor que 

la fuerza de gravedad. Esta fuerza separa. la parte más l lgera 

de la leche, o sea la grasa, en forma de crema y la coloca en 

el centro del tazón, y los sedlmenlos como son pesados, son 

lanzados al borde exterior extremo en donde quedan adheridos a 

la pared del tazón en la parte que se conoce como separador de 

"sedimentos". Los separadores se hacen en varias medidas, 
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adecuadas para granjas y plantas lecheras, pueden ser operados 

a mano y a motor. 

Separadores Herméticos para Usos lndustrlales. 

El separador hermético es un aparato perfeccionado para la 

separaclón de la leche. Recibe este nombre porque opera con un 

sistema sel lado herr.iétlcamente, mediante el cual la leche se 

alimenta directamente al aparato mediante una conexión 

cerrada, la crema y la leche descremada se descargan a través 

de conexiones slml larmente cerradas. 

Existen dos tipos de separadores herméticos: el de "leche 

caliente" y el de "leche fria". Los separadores de leche 

caliente descreman de 26. 7 a 32.2 grados centigrados, se usan 

generalmente en plantas que elaboran productos manufacturados; 

operan en grandes capacidades y llenen un funcionamiento libre 

de lnconvenlenles. 

El separador de leche fria se usa más comúnmente en las 

plantas pequeñas y es más flexible para las disllntas 

operaciones. Descrema a 4. 4 d 7. 2 grados cent i grados, pero 

sólo a la mitad de la capacidad. 

Un separador se deberá. conservar siempre bien acel tado. La 

mayor parte de los aparatos se lubrican mediante una 

comblnaclón de lubricación a salpicadura y vlslble. El 

separador se deberá acelerar gradualmt:nle. Algunos aparatos 

están provistos de indicadores de velocidad, para faci l ltar el 

aJuste de la misma. La leche deberá. Introducirse sólo hasta 

que el aparato haya alcanzado toda su velocidad y deberá 

mantenerse a la velocidad que llega indicada. Una vez que ha 

salido la última leche se corta el motor y se purga el tazón 

con agua caliente hasta que la descarga que sale por la espita 

de la crema se vea aguada. Una vez que la mflqutna se detiene, 

se cierra el aceite, se saca el tazón y se 1 implan los 

sedimentos. Se lavan y csterl11zan todas las partes y el 

separador queda l lsto para usarse. 
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ELABORACION DE MANTEQUILLA. 

La mantequl l la consiste principalmente; de grasa de leche 

que se une por medio de una agltact6n que se denomina batido. 

La compos1c16n de la mantequilla es aproximadamente como 

sigue: 

Grasa 

Agua 

Sal 

Cuajada o Requesón 

82··84X 

14-16X 

0-4X 

O. 1-3.SX 

Existen vestiglos de otros constituyentes de la leche y 

materiales llposolubles, tales como caroteno y el colorante de 

la mantequt l la, cuando éste se ut 11 lza. La mantequl l la que no 

tiene sal se denomina comúnmente como "mantequilla dulce". Las 

condlclones comunes de la mantequilla para el mercado son: 

Mantequilla de crema dulce - Manlequt lla hecha de crema 

dulce pasteurizada a la cual no se le ha agregado nlngú.n 

indicador. 

Ma.ntequl l la de crema madura - Hantcqul l la hecha con 

lndlcador y crema madura. 

Hantequt l la sin salar - Ma.ntcqul l la a la que no se le ha 

agregado sal. 

Mantequilla salada - Mantequilla a la cual se le agrega sal. 

Elaboración de la Mantequilla en Forma Continua: 

Las etapas que componen los procesos son los siguientes: 

1. Se separa la leche para formar la crema que deberá tener 

un contenido de grasa de aproximadamente 40~. 
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2. La crema a este contenido de grasa, o se desestabi l lza o 

se vuelve a separar hasta obtener aproximadamente el 80 por 

e lento de grasa. y se desestabl l lza. La desestabl l lzaclón 

consiste en la ruptura de la emulsión de los glóbulos, 

mediante la cual, se les permite incorporarse posteriormente 

en el proceso. Esto se logra por r.,edio de una agltaclón de la 

crema con bomba a presión, empleando un equipo especial para 

tal fin. 

3. Utl l izando un separador especial de ccntrlfugaclón, la 

crema se concentra hasta aproximadamente un 90 por ciento de 

contenido de grasa. 

4. A contlnuaclón se pasteriza la crema por procesos 

continuos a una temperatura de 87. 8-93. 3 grados centigrados. 

5. Después de la pasterización se cnfria la crema 

concentrada a 43. 4 - 48. 9 grados cent igrados y se vierte en 

los llamados depósl tos de control de composiclón. 

6. La crema se somete a la prueba de humedad, grasa y 

cuajada; y luego se agregan las cantidades requeridas de sal, 

agua, neutralizador, color e indicador de sabor (si se usan), 

para proporcionar la compost clón deseada. 

7. La mezcla ya preparada se pasa por lo que se denomina 

templador de la mantequilla y después, alin bajo presión, se 

forza a través de lo que se conoce como cristal lzador o 

"texturador", en donde la mantequl l la realmente se cristaliza 

y toma la textura de mantcqul l ln. 

8. La mantequilla sale de la máquina en un flujo uniforme y 

se puede empaquetar a granel o se puede imprimir y envolver. 

ELABORAC l ON DE QUESOS. 

Existen distintas variedades de quesos; sin embargo existen 

mas nombres apl lcados a estas variedades. Los nombres 
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generalmente son de origen local: el nombre de alguna ciudad o 

pueblo frecuentemente se le da al producto. Las distintas 

variedades de queso se deben a los procedlmlentos empleados en 

su elaboración, aunque en general toda variedad debe tener las 

siguientes caracteristtcas: 

La 1 eche que se va usar deberá ser de al ta cal ldad. Debe 

tenerse en cuenta que aun cuando la grasa es un componente 

importante de todo queso, la caselna es aún m<'l.s importante. El 

primer punto fundamental es la obtención de la caselna junto 

con los demás sólidos de la leche, separados del volumen de 

agua de la misma. Esto se logra coagulando la leche, cortando 

en pequeftos trozos la leche coagulada y Juego separando el 

agua, o suero, colocándolo a presión. La cuajada o requesón 

deberá ser lo bastante firme para que soporte la presión y 

colado. Esto se logra agregando cuajo en extracto a la leche 

cuando prlnclpla a agriarse, calentando el cuajo en el suero 

después de que la leche se agrte, o mediante una combinación 

de los métodos. 

El sabor del queso es causado por las bacterias y por la 

producción de ácido en el queso durante el proceso de su 

elaboración y por el desarrollo de bacterias y moho en el 

proceso de curarlo. 

2.6 COHE!1CIALIZACION Y CONSUlil. 

La producción nacional de leche se canal l za al con~uraldor en 

forma de diferentes productos: 

El 2Y. como leches evaporada y condensada, el 4X como leche 

en polvo, un J'l. se destina a Ia fabricación de mantequillas, 

14X para quesos, 4~ allmento para becerros, 24?. se destina a 

leche pasteurizada, 48X se consume como leche bronca y el lX 

restante se destina a otros productos como helados y yoghurt. 

Por lo que los productos industriales se distribuyen de la 

siguiente manera: 44 por cJento al renglón de pasteurización, 

- 93 -



28 por ciento a la leche condensada, evaporada y en polvo, el 

17 por ciento al de la crema, mantequl l la y queso, y el 11 por 

ciento al yoghurt, cajeta, helados, paletas y otros (figura 

2.12). 

Según el código sanitario vigente, la leche bronca no se 

debe cornerclallzar al público, ya que ofrece poca o ninguna 

garantla al consumidor. Esto indica que existe un gran retraso 

en la transformación del producto, que repercute en problemas 

sanitarios y de falta de control mercantl l, pues el 4B'l. de la 

producción nacional se destina al consumo sin ningún control 

sant tarlo. 

El há.blto de consumo de leche bronca, asl como la creencia 

de que es producto de mayor calidad, es uno de los factores 

que determinan su permanencia. La cercania de los consumidores 

a las unidades de producción, favorece también la compra 

directa. Influye además, la Insuficiente capacidad de proceso, 

y el precio ofrecido por el Industrial, generalmentf· •::<..nor al 

que el productor puede obtener comercializando la i·:: 1;he por 

sus propios medios. 

Sln embargo en lo relativo a la producción,comerclal lzación 

e industrial lzaclón de la leche a nivel nacional, solo Nestlé, 

Mead Johnson, Wyeth Vales y CONASUl'O participan en este 

mercado. El gran emporio lechero lo representa Nesl lé; 

participa con el IOOX de la leche condensada, BOX de leches 

enteras en polvo y el 97Y. de leche para lactantes. 

La lndustrlallzactón de lá.cteos es una rama dinámica con 

excepción de la pasteurización. Las leches de larga vida van 

ganando terreno; a través de LICONSA, el país fue pionero en 

el desarrollo de la leche ultrapasteurlzada-concentrada. Con 

todas las ventajas de !a leche l lqulda para el consumldor, el 

proceso de este producto 1 leva Importantes ahorros en uso de 

equipo, envase y transporte, con la conslgulenle reducción de 

costos y precios. 
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PRODUCCIOH INDUSTRIAL DE LACTEOS 
'l. DERIUADOS 

ru1:nt1:: Licanu. 
mau 2.12 
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Los productos derivados han sldo tradicionalmente 

subproductos del proceso de pasteurizaclón, para atenuar las 

variaciones estacionales de la produccl6n y las fluct.uaclones 

del mercado. 

El procesamiento y distribucclón de la leche, más que una 

concepclón del modernismo, debe responder a las condiciones 

del entorno. Dlspanlbl l ldad de recursos para Inversión, 

existencia o requerlmlentos de cadenas de frie, condlclones 

sanl tartas, hé.bl tos de consumo, d1sponlb1 l idad de materias 

primas y materiales, son factores a conslderar, ut1 llzando el 

desarr-ol lo tecnológico que corresponde a el los. 
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CAPITULO I 11. 

ESTRll:TURA DE COSTOS Y PRODll:T 1 V IDAD DEL CAPITAL 

DE LOS SISTEMAS DE PRODU::CION PRIMARIA. 

J.1 OBJETIVO. 

Determinar si la productividad del capital en la produccl6n 

primaria de leche en las pequeñas y medianas unidades de 

explolaclón es mayor que en las unidades especial Izadas. 

J. 2 INTROOU::C ION. 

Gabriel Zald, El Progreso lmproducll vo, sefiala que se 

requieren inversiones mucho mayores en el sector moderno que 

en el tradicional, en las grandes empresas, que en la pequeñas 

y en general en el sector plramldado, que en la pequef'\a 

producción indepcndlente. 

Reyes Osorlo, en Estructura Agraria y DcsarroJ lo Agrlcola de 

México, da la siguiente dlslrlbuclón para 1960, que muestra 

una mayor producllvldad relallva del capital de los predios 

más pobres: 

Tabla 4. l. Mayor productividad del capital en los predios 

agrlcolas más pobres (México, 1960) 

TIPO DE PREDIO 

lnfrasubs lstencla 

Subfam 111 ar 

Faml llar 

Hui tlfamil lar med 1 ano 

Hulllfaml llar grande 

PRODU::CION 

AGRICOLA 

4.2 

17.1 

24. 4 

22.0 

32.J 

IDO.O 
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HAQUINA!ll A PAIVH 

l. J J.2 

6. 5 2.6 

17. 1 l. 4 

JI. 4 o. 7 

43. 7 o. 7 

100. o 



Asimismo, en proporción al capital invertido en maquinaria e 

Implementos, los predios menores producen más que los mayores: 

Tabla 4.2. Hayor producllvldad del capital en los predios 

agrlcolas menores {Héxtco, 1940-1960) 

1940 

1950 

1960 

Peso de producto agrlcola 

por peso de inversión 

en maquinaria 

Menores 

12,813 

9,529 

8,850 

Mayores 

6,58! 

3 ,867 

2,663 

Product ! v!dad 

relatl va 

t. 9 veces 

2.5 veces 

3. 3 veces 

La lógica lmpl iclta parece ser : cuando se tienen pocos 

recursos no se Invierte mcis que en cosas que se pagan por si 

mismas rápidamente; a medida que se tiene má.s, los 

rendimientos decrecientes se vuelven aceptables. 

Boon, factores Fislcos y Humanos de la Producción, sostiene 

que una técnica más avanzada puede tener mayor productl vi dad 

con respecto al capl tal, siempre y cuando opere a plena 

capacidad. 

Se trata de una experiencia práctica muy común; el equipo 

que teórlcamen~e tiene economlas de •?scala, resulta menos 

productivo en la práct lea porque nci se usa a tod¡i ~u 

capacidad. 

El aná.ltsls de este fenómeno en la producción primaria de 

leche, puede conducir al planteamiento de estrategias mas 

viables y eficaces que permitan disminuir o abatir el déficit 

nacional. continuación se presenta un análisis de 

productividad del capital para diversos sistemas de producción 

de leche. 
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3. 3. SISTEMA DE PRODOCCION ESTABULADA. 

3. 3. l. ESTROCTURA DE COSTOS. 

La dlstrlbuclón de coslos de la producción estabulada 

presentaba en Junio de 1988 la siguiente composlclón en 

promedio. 

El desglose de los mismos puede consultarse en el anexo 1. 

Fuente: LICOllSA. 

Explotación~ Rancho estabulado. 120 vientres. 

llomlcl l!o: Zona del Bajlo. 

Producción de leche promedio por vaca anual: 5, 490 11 tros. 

Número de vacas en p.·oducclón: 

Número de vacas en periodo seco: 

Porclento de vacas en producción: 

CONCEPTO COSTO PCR 

ESTABLO 

(H!LLONES) 

ALIHENTACION S213.9 

SALARIOS Y PRESTACIONES $31. 2 

ADflJN. y ASESOR!A sa. 6 

DEPRECIACIONES $9. 8 

GASTOS GENERALES S21. 2 

AGOTAMIENTO DE GANADO Sl3. 3 

GASTOS FINANCIEROS 

COSTO TOTAL 

VENTAS 

BALANCE 

S14.9 

$312.9 

$274.1 

(S3B.8) 

100 

20 

83. 33X 

COSTO 

PCR VACA 

(HILES) 

SI, 782. 6 

$260. 1 

S71.9 

SSl.B 

$177.0 

SI 10. 6 

Sl24. l 

$2, 608. 1 

S2, 283. 8 

($324.3) 

PRODOCT l V lDAD DEL CAPITAL = O. 87 

COSTO 

POR LITRO 

$324. 70 

S47. 39 

Sl3.11 

$14.90 

S32. 25 

S20. 15 

$22.61 

$475. 11 

S416. 00 

($59. 11) 

La lechcrla especial izada ubicada en las á.rcas de riego es 

la que presenta mayores producciones por lactancia, pero 

también los mayores costos por depender de insumos a base de 

concentrados y forrajes de corte, en buena parte adquiridos 

(es decir, no producidos en la explotación), además de altas 

- 99 -



lnvers1ones por reemplazo de ganado, en construcclones e 

1nstalaclones. 

La fuerte contracción que hubo en la producción pr1marla de 

leche durante 1988, se comprende fácl lmente mediante la 

estructura de costos de esta ganaderia. La lncosteabt 1 ldad de 

este tlpo de explotaciones frente al preclo, or1g1n6 el cierre 

de un considerable número de establos con el consecuente 

sacrlflclo de ganado. 

Esta si tuaclón prevaleció durante la segunda mitad de 1988, 

pues no se autorizó un incremento en el precio, slno hasta 

prlnclplos de 1989, el desabasto ocasionado en el mercado 

llegó a niveles que nunca se hablan alcanzado . Se estlma que 

la producción nacional de leche descendió en un 23Y. en un 

periodo de dos arios. 

VE!ITAJAS. 

- Eleva.da producclón por establo y por vientre. 

- Se alcanzan econom1as de escala bajo un adecuado esquema de 

precios. 

- Ganado de elevada cal ldad genét lea. 

DESVENTAJAS. 

- Al tos costos de producción. en especial la al imcntaclón. 

- Actividad poco rentable bajo control de precios en perlados 

1nflaclonar1os. 

- Pocas perspectivas de incrementar su producUvldad. 

- Elevadas lnverslones en lnstalaciones y equipa. 
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3.4 SISTEMAS SEHIESPECIALIZAOOS Y NO ESPECIALIZADOS. 

Este t tpo de sistemas difieren de la producción estabulada 

por su forma de operación; que depende en gran medida de las 

caracterlsttcas ecológicas de la zona, como: condtclones 

climáticas, tipo de suelo y vegetación, precipitación pluvial 

y dlsponlbl l ldad de agua. 

A pesar de no ser tan cflclcntcs en cuanto al volumen de 

producción y rcndJmlentos por vientre, operan con costos mfls 

bajos.que les pcrml te soportar mejor periodos lnflaclonarlos 

bajo control de prccJos, aunque presentan también una 

problemática particular y se ven lnflucmclados también de una 

u otra forma por el control de precios. 

El 45Y. de la producción nacional es aportado por este tipo 

de sistemas, por Jo que a diferencia de los establos 

especializados, su potenclal es bastante alto, por el elevado 

inventarlo ganadero y la post bl l idad de 1 ncrcmentar su 

productividad slgnlflcatlvamenlc. Se analizaran tres llpos de 

sistemas no especializados: Producción de leche de trnspatlo, 

explotaciones semlespeclal 1 zadas y ganaderla de doble 

propósito, que junto con la producción estabulada aportan a la 

producción nacional de leche las slgutcntC's proporciones: 

ESPEC l ALI ZAOO 

(Estabulado 1 

HEDIO ESPECIALIZAOO 

(Sem!-es¡iec!al Izado 

y de traspatlo) 

01\DERA ESTACIOllAL 

(Doble Propósltol 

INVENTARIO 

GANADERO 

23Y. 

63Y. 
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20Y. 
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Existen otras explotaciones donde se produce leche, como la 

cria de ganado de al to registro y granjas demostrat l vas, de 

Jmportancla secundarla, pues su partlclpaclón en la producción 

nacional es mlnlma. 

3. 4.1. PRODl.CC!ON DE LECHE DE TRASPATID. 

ESTRLCTLIRA DE COSTOS. 

Los costos de las unidades de producción de traspatlo, 

presentan en Tlaxcala la siguiente composlc16n (Anexo 2): 

Fuente: Investigación Directa. 

Explotación: Unidades de producción de traspatlo. 

Domlclllo: Estado de Tlaxcala. 

Producción de leche promedio por vaca anual: 2, 941 11 tras. 

Número de cabezas promedio en el hato: 

Número de vientres promedio en el hato~ 

Por ciento de vacas en producción: 69.55Y. 

Fecha: Abrl 1 1989. 

COSTO POR COSTO POR COSTO POR 

ESTABLO VIENTRE LITRO 

CHILES) (MILES) 

ALIHEllTACION $2, 626 $437.71 $148. 88 

GASTOS GENERALES $585 $97. 58 S33.19 

DEPREC 1 AC l OllCS $262 $43. 80 $14.90 

AGOT AH 1 ENTO DE GANAOO ( $535) ($89.10) ($30. 33) 

COSTO TOTAL $2, 938 $489. 99 $166.64 

VENTAS $10,584 $!, 764. 00 $600.00 

UTILIDADES $7,646 Sl.274.01 $433. 36 

PRODLCT l V !DAD DEL CAP lT AL = 3. 60 

Se caracteriza por tratarse de hatos pequeños, de 3 a 15 

vacas y localizados como su nombre lo dice en el traspatlo de 

la casa. 
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Las explotaciones de traspatlo, funcionan con bajos niveles 

de producción y pequcl\as inversiones. Las caracterlstlcas que 

permiten un bajo costo de producción son las siguientes: 

La allmenlaclón se basa prlnclpalmente en el aprovechamiento 

de subproductos agricolas, que siembran los productores en sus 

tierras de temporal, esquilmos y pastura propios de la reglón, 

y se complementa con la compra de al lmentos balanceados como 

concentrados y foramel, de aqui que los costos de al imentaclón 

sean tan bajos. 

El tamafio de las explotaciones no requiere de mano de obra 

remunerada, pues las unidades de traspat lo perml ten un manejo 

famll lar, además de que ésta dlf!cl lmente encontrarla otra 

apl lcaclón en el medio rural. 

Por lo general la reposición de ganado es propia, y la venta 

de becerros y vacas secas para carne, constituyen un 

subproducto de la actl vi dad que representa 1 ngresos 

secundarlos para el productor. 

Los gastos generales de mayor lmportancla se refieren a los 

gastos por concepto de: lnsemlnaclón o monta, dete1gentes, 

antisépticos y sellador, implementos de aseo y materiales para 

higiene de 01deño. 

Por lo general la apl lcaclón de vacunas no tiene gran difusión 

y depende de los intereses, fo&maclón y vocación del 

p&oductor. 

La falta de equipo y construcciones especializadas permiten 

un costo muy bajo, por concepta de depreciaciones y 

mantenimiento. 

VENTAJAS. 

- Bajos costos de producción. 

- Producción intensiva en cuanto a la superficie destinada a 
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la actividad. 

- Costos fijos muy bajos. 

DESVENTAJAS. 

- Baja producción por establo, por lo que los ingresos por 

unidad de producción son bajos (en promedio menor a dos 

salarlo!; mlnlmos, considerando que regularmente son dos 

miembros de la familia los que atienden la actividad). debido 

principalmente al peque~o inventarlo ganadero y en segundo 

término a los rendimientos del ganado y precio del producto. 

- Restricciones para incrementar el hato por la unidad de 

explotnclón, pues la superficie dcsllnnda a la actividad es 

muy pequefía. 

3.4.2. SISTEMAS SEHIESPEC!AL!ZAOOS O SEH!ESTABULAOOS. 

ESTROCTURA DE COSTOS. 

Los costos mas importantes de los sistemas 

semlcspeclal izados, se conforman de la siguiente manera (Anexo 

3): 

Fuente: Invest lgaclón directa. 

Explotación: Producción semtespeclallzada en leche. 

Domicilio: Zona templada de Veracruz. 

Rendimiento promedio por vientre anual: 3, 264. 5 l l tros. 

Número de cabezas promedio en el hato: 56 

Número de vientres promedio en el hato: 35 

Por ciento de vacas en producción: 68. sor. 
Fecha: Hayo de 1989. 
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ALIHENTACIDtl 

SALARIOS 

GASTOS GENERALES 

DEPRECIACIONES 

AGOTAMIENTO DE GANAOO 

COSTO TOTAL 

VENTAS 

lJTILIDADES 

COSTO POR 

ESTABLO 

(MILLONES) 

$35. 57 

$7. 87 

S4.32 

S2.10 

(SI3. 251 

$36.61 

$68. 55 

SJt. 93 

COSTO POR 

VIENTRE 

(HILES) 

Sl,DI6 

S225 

SI23 

$60 

($378) 

Sl,046 

$ 1, 958 

S912 

PRODUCTI V !DAD DEL CAPITAL = t. 87 

COSTO POR 

LITRO 

$311. 34 

S68. 95 

$37. 84 

Sl8.38 

(SI 16.04) 

$320. 47 

$600. DO 

S279. 53 

Se localizan en zonas donde el el lma y la preclpitaclón 

pluvial, permiten el desarrollo de forrajes y pastura en 

cantidad suficiente. La superficie de los ranchos varia en un 

rango de 5 a 30 hectáreas en promedio, por lo que se 

consideran unidades de producción mediana y extensiva, 

Los sistemas semlespeclal izados operan con una Inversión 

mayor que las unidades de tras pal lo, y con mayor margen de 

utllldades, aunque la producttvldad del capital es menor. 

Este t.lpo de sistemas se caracteriza por una al lmentaclón 

basada en pastoreo; la calldn.d r:utrlt1va de la pastura es 

lnsuflclentc, por lo que la al lmcntaclón es complementada con 

concentrados y otros subproductos agricolas, razón por la cual 

el costo por este concepto es intermedio a los dos sistemas 

anteriores. 

Las vacas empleadas son de raza Holsteln, en las zonas 

templadas, y Holsteln-Cebú Fl para el lmas cá.l ldos; se trata de 

ganado con capacidad de producción mcdla. La lnscmlnaclón 

arllflclal es el método de reproducción que predomina. Las 

crias hembras son retenidas para reposlclón del hato, mientras 

que las crlas machos se destinan al rastro apenas nacen. 
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Por el tamafio de la explotación se requiere mano de obra 

asalariada y algún equipo especializado, como ordenadoras, y 

cercos eléctricos. 

Las instalaciones consisten principalmente en la sala de 

ordeño, suministro de agua y cercos de alambre para control 

del ganado. 

VENTAJAS. 

- Buen volumen de producción por explotación. 

- Medianos costos de producción. 

- Potencial para incrementar su productividad. 

- Tradición lechera arraigada. 

- Recria propia. 

- Buen registro y manejo genético del ganado. 

DESVENTAJAS. 

- Desconocimiento por parte del productor, en el manejo de 

técnicas má.s eficientes en el aprovechamiento de pastizales. 

- Insuficiente productividad del capital durante periodos 

inflac lanar los. 

- falta de organización de los ganaderos. 

- Asesoria deflclente y falta de ct1pacl taclón. 

3. 4. 3. GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO. 

DISTRIBU:ION DE COSTOS. 

Los sistemas de doble propósl to son muy variables, la 

producción de leche puede considerarse como subproducto de la 

producción de carne, o bien puede ser la actividad de mayor 

l.mportancla., dependiendo de las condiciones y vocación del 

productor. La Información presentada proviene de varias 

fuentes (SARH, Investigación directa, FIRA, y Dirección de 

Ganaderia de Vcracruz). 
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Explotación: Unidades de producción de doble propósito. 

Dom1cl l lo: Zona Nort.e de Veracruz. 

Rendlmtento promedio por vientre anual: 720 l ltros. 

Número de cabezas promedlo del halo: 165 

Número de vlentres promedio en el halo: 66 

Por clent.o de vacas en producción: 50.oor. 

Allll\entac16n 

l'bno de obra 

Gastos generales 

Gastos financieros 

Deprec lac iones 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL = l. 6 

PORCENTAJE 

9.9Y. 

27. lY. 

33.5Y. 

24.4Y. 

5. lY. 

Las lnverslones por vaca son minlrnas, se utll\za menos mano 

de obra, y el principal ingrediente en la al lmentacl6n es el 

aprovechamiento de los forrajes mediante pastoreo¡ de ahi 

que sus costos sean menores, ullllzando en algunas or,asloncB 

al lmentos concentrados en épocas de sequia cr1 l lca. 

Se efectúa en los trópicos seco y húmeda y ha evoluclonado 

empiricamentc por la necesidad económica de vender leche. La 

superficie de los ranchos es mayor que en los stslcmas 

scmlespeciallzados, con áreas que van de~1e 100 ha.sla 000 

hcct~reas, por lo que el uso de tractores y accesorlo5 

constituyen el equipo de mayor lmporlan.da. 

Los niveles de producción de leche por vaca y por hectArea 

son bajos, y están lnfluenc:.lados fuertemente por la 

distribución cslaclona.l de la preclpllac16n pluvial. Las 

lactancias son cortas, consecuencia de los periodos secos, por 

lo que se trata de una producción estacional. 

El ordeño se real lza, con becerros al ple y sepa.ración de la 

madre por 8 a 14 horas diarias. Retencl6n de crías machos y 

hembras para engorda. 
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VENTAJAS. 

- Bajos costos de producc16n. 

- Elnvado Inventarlo ganadero a nivel nacional. 

- Basto potencial para el Incremento de su producc16n y 

productividad. 

DESVENTAJAS. 

- Inclplente vocación del productor. 

- Dlflcultad para la difusión de nuevas tecnologlas. 

- Bajos rendimientos por vientre y lactancias cortas. 

- Producción por rancho; de pequeña a mediana. 

- Marcada estacional ldad en la producción. 

- Ha.nejo genético deficiente. 

- Carencia de asesorla. 

A manera de resumen, se presentan las principales 

caracteristlcas de los sistemas de producción de leche en 

la Tabla T. 3. !.. 
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CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODLCCION DE LECHE 

ESTABULADA 

PROOUCCIOK DIARIA IESTABLOI HAYOR A 1,000 LTS. 

PRODUCCION VIENTRE ANUAL HAYOR A 4,000 LTS. 

CABEZAS DE C.UU.00 POR HATO MAYOR A 100 

" DE VIENTRES EK EL HATO IOOX 

PROO. POR UNIDAD SUPERFICIE IKTENSIVA 

COSTO HAYOR DE PROOU::::CION ALIKEHTACIOK 

SITUACIOH DE LOS ESTABLOS 

UBICACIOK EN EL PAIS 

SE DESARROLLA EN CLIHA 

IHPORTAKCU DE U CARNE 

KAKO DE OBRA 

INSTALACIONES 

EL PRECto HACE 

lHSOSTENIBLE U 

ACTIVIDAD 

NORTE V CENTRO 

TEMPLADO V 

SEHICALU>O 

EH RELACJON A LOS IHCRESOS NULA 

ALIHENTACIOH ESPECIALIZADA 

TRADICIOH LECHERA 

[QUJPAHlt.KTO 

REPOSJCIOH DE CANADO 

JNSEHfKACJON 

RAZAS 

ESTACIONALIDAD PROOUCCION 

APORTACJOH A U 

PRODUCCJOK NACIONAL 

DE LECHE 

ARRAICADA 

ESPECIALIZADO 

CENTRO DE CRIA 

ARTJrICU.L 

llOLSTEIN 

NO EXISTE 

54.SY. 

T.3. l. 
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SEHIESPECIALIU.DA 

100 A 1000 LTS. 

2,000 A 4,000 LTS 

20 A 150 

60X 

EXTENSIVA 

ALIKEHTACIOH 

HAMO DE OBRA 

INGRESOS ATRACTI-

VOS PERO a. PRE· 

CJO DE:SALlEMTA 

PROOOCIR 

NORTE Y CENTRO 

TEMPLADO Y 

CALlOO HUMEDO 

Sa:UNOARIA 

PASTlZAL NATURAL 

Y CULTIVADO, 

CONCENTRADOS 

ARR.UCADA 

OROE:HAOORAS, 

CE:RCO E:UCTRICO 

TRANSPORTE 

RECRIA PROPIA Y 

EXTERNA 

AITTlfJCIAL, 

MONTA DIRECTA Y 

CONTROLADA EH F1 

HOLSTEIH, f1 Y 

SUIZO 

JHfLUYE 

19. 7Y. 



PRODUCCIOH DIARIA (ESTABLO) 

PRODUCC ION VIENTRE ANUAL 

CABEZAS DE GANADO POR HATO 

X DE VIENTRES POR HATO 

PROD. POR UNIDAD SUPERFICIE 

COSTOS DE MAYOR PRODOCCIOH 

SITUACIOH DE LOS ESTABLOS 

UBICACIOH EH EL PUS 

SE OESARROUA EH CLIMA 

tHPOATAHCU DE LA CARNE 

EH RELACION A LOS INCRESOS 

ALIHENTACIOH 

TRADICION LECHERA 

EOUIPAHIENTO 

REPOSICION DE CANADO 

IHSEMIHACJOH 

RAZAS 

ESTACIONALIDAD PROOUCClOH 

APORTAC ION A LA 

PRODUCC 1 OH HAC ION AL 

DE LECHE 

PROD. TRASPATIO OOBLE PROPQSJTO 

6 A 150 LTS. 30 A 500 LTS. 

1,000 A J,000 LTS. 500 A 1,000 LTS . 

2 A 25 HAYOR DE JO 

IOOX 60X 

IKTEHSIVA EXTENSIVA 

ALIHEKTACIOH HAMO DE OBRA 

BAJOS INGRESOS BAJOS IHCRESOS 

POR ESTABLO 

CEKTRO Y SUR 

TEMPLADO 

SEC~DARU 

PROD. ACRICOLAS 

Y CONCENTRADOS 

ARRAIGADA 

NO EMPLEA EQUIPO 

ru:cnu PROPIA 

JHSEHIHACIOH Y 

MONTA DIRECTA 

llOLSTEIH 

AFECTA POCO 

19.7% 

T.3.1 
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POR VENTA DE: 

LECHE 

NORTE, CENTRO 

Y SUR 

SEHICALIOO Y 

CALIOO llUHEDO 

ACTIVIDAD PRIH· 

CIPAL 

PASTIZAL NATURAL 

Y CULTIVADO 

POCO ARRAIGADA 

TRACTORES Y 

ACCESORIOS 

RECRIA PROPIA Y 

EXTERNA 

MONTA DIRECTA 

CRIOLLA Y 

ENCASTES DE 

SUJZD-CEBU 

DE:TETIHIHANTE 

25. 1r. 

··:'· 



3. 5 COMENTARIOS. 

Las ventajas de costo 'J productividad del capital de los 

pequefios y medianos productores, as1 como la ganader\a de 

doble propósito, determinan que estos sistemas de produc:cl6n 

se conviertan en parte fundamental de cualquier acción que 

tenga por objeto incrementar la produccHrn de leche en México. 

Krlshna, A Hodel of unemployment trap, al anal lzar el efecto 

de produclr con dos tócnkas diferentes, una avanzada ':! otra 

obsoleta, bajo el supuesto de que no hay capllal suficlente 

para producir únicamente con la más avanzada, resulta 

que asSgnar el capital dlspon~ble en proporciones óptimas 

entre ambas técnicas produce más, globalmente, que asignar 

capital a una u otra, durante un periodo {calculable) de 

translclón. Pensar en térmlnos de transición finita {y no de 

utopías rústlcas o avanzadas} es fundamental. Una solución 

rústica puede ser la mejor para una parte de la población 

durante veinte o lrelnta ali.os, a sablcndas que se volverá 

obsoleta. No hay porque preferlrla para siempre o preferir una 

solución avanzada antes de que sea costcablc. Son esas 

preferencias las que lmplden la translclón volviéndola 

interminable: una transición que no lo es. 

El fomento a la producción de leche debe ser a parl lr de un 

esquema slml lar, con apoyos adecuados a las condlcloncs 

especificas de cada sistema de producción, ya que la 

problemáU.ca de cada uno es diferente y está muy ligado a las 

condiciones ecológicas de cada zonn. 

La creación de medios de producclón baratos y cflclcntes, 

para que el sector marginado aUcnda sus necesidades a lravCs 

de la producción doméstica, deberla tener prtorldad. Hay en 

esto una gran laguna que es, al mismo tiempo una oportunidad 

creadora, porque la oferta más común de tecnología y medios de 

producción esta dlrlg\da a las necesldades de los grandes 

productores modernos. Entre la técnica de los grandes 

productores modernos y la de los pcquei'los productores 
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tradicionales, no se ha desarrollado una tecnologia intermedia 

que permita la producción doméstica moderna. 

Un principio de disefio fundamental en ingenleria de sistemas 

es la Creación de redundancias. Cualquier sistema 

razonablemente complejo se volvcria inseguro y fácilmente 

vulnerable si al fallar cualquier cosa, por pequeña que 

fuera, fallase todo el sistema. El costo de crear y mantener 

vias de operación alternativas en casa de falla, es mayor al 

crecer y complicarse los sistemas, pero resulta menor que el 

riesgo de un paro general costosislmo. 

El suer.o utópico de la interconexión absoluta se ha 

abandonado hasta en la lngenlerla de sistemas: hacer sistemas 

má.s grandes, más complejas, más interconectados, mfl.s 

centralizados, etc.. La práctica ha demostrado que esta no 

siempre es más operacional o económico: el gran motor central 

que a través de flechas, bandas y poleas mavla todas las 

maquinas de un taller, fue susti tutdo por motares 

independientes en cada máquina. De manera semejante, el 

ferrocarri 1 fue desplazado en gran parte por coches y carros, 

automóviles motorizados independientemente y sueltos, en vez 

de encarrt lados y enganchados a una gran máquina. Las grandes 

computadoras centrales van por el mismo camino. La apllcac16n 

de estos princlplos en los sistemas de producción de leche se 

suman a las ventajas económicas que presentan los pequeños y 

medianos productores haciendo más factible y menos vulnerable 

la producct6n nacional de leche. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES. 

La problemática en la producción de leche es generalizada a 

nivel nacional, presentando variadas deflclencias en los 

niveles de producción prlmarla, acoplo e lndustrlallzaclón, 

debido en parte a una baja eflclencla operacional y a una 

pol1t1ca de precios cuyo fln es ~l de hacer accesible el 

lácteo a la población en general, pero que en vez de lograrlo 

ha descapitalizado la actividad y reducido la oferta del 

producto. 

Una estrategia general orientada hacla el fomento dr. la 

producción, mediante la l lberaclón o fijación real isla de 

precios; es una de las medidas prlorltarlas que deben 

apl lcarse para evl lar la cree lente contracción de este sector, 

pero lnsuflciente para una reactlvaclón que alcance niveles de 

suflclencla por los problemas estructurales de la nctivldad. 

Por olro lado, se deben aplicar acciones cspectf1cas 

ldentlf1cando zonas de producción y desllno de la leche; 

analizando deflclencias y requerimientos particulares en 

cuanto a apoyos requeridos en la producción primaria, en los 

niveles de insumos, lecniflcaclón, inversión e infraestructura 

de servicios y comercial izaclón; aprovechamiento y 

deflcicnctns en la capacidad de acopio y proceso de la zona, 

para el logro de una sincronización óptima de la cadena 

produce i ón-consumo. 

Las Importaciones de leche han dejado de ser una altcrnall va 

para cubrir el dl:flcll, pues los stocks de leche en polvo a 

nivel Internacional han disminuido, lncrem~ntando el precio 

del producto. Los recursos empleados para la importación de 

leche deben transferirse a la producción primaria, para 

incrementar tanto el volumen de producción como su eflclcncla, 

aprovechando el potencial c;ubuti 11 zado en los sistemas de 
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proceso. 

Las acclones de apoyo a la producc16n primaria, deben ser 

especificas para cada tipo de sistemas de producc16n, sln 

olvldar que las condiclones ecol6glcas de cada reglón y la 

dtsposiclón de infraestructura e insumos varian notablemente, 

por lo que deben apl lcarse además medidas complementarlas en 

función de estas variables. 

4. 1 APOYOS ES?ECIF'!COS A LA PRODOCC!ON PRIMARIA. 

PRODOCC!ON ESTABULADA. 

t. Aumentar la producción en un corto plazo mediante la 

lmporlaclón de vaqul llas con destino a instalaclones, que se 

encuentren subutlllzadas o en desuso, previa evaluación "/ 

revisión de precios. 

2. Sustltucl6n de cultivos que requieren grafldes volú.menes 

de agua, por otros de menor consumo, superior produccHm y 

calidad nutrl ti va. 

3. Apoyos financieros y estimulas fiscales. 

PRODOCCION SEHIESPECIALIZADA. 

1. Incr'emento del hato en el corto y median.o plazo, 

aUJ11entando en Jo posible el lnventarlo por explotaclón, asl 

como su part1c1pac16n en la producclón nacional. 

2. Establecer co1nverslones en coordlnac16n con tos 

ganaderos, de sociedades anónimas para la instalación de 

plantas de al lmento balanceado y plantas procesadoras de 

leches liquidas y derlva.dos. 

3. Creación de unidades demostrativas y de capacltac16n 
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agropecuaria para productores; para difusión de mejoras 

técnicas, apl lcablcs a la reglón en que se ubiquen, y que 

comp~endan aspectos sobre ut 11 lzación eficiente de las 

praderas, mejoramiento genético, registros de producción, 

gestación, etc. 

PRODU:C ION DE TRASPA TI O. 

1.Hejora de los ingresos por "establo", dando apoyos para 

incrementar el capltal invertido en instalaciones más ampl las 

a niveles ·de producción que permitan mejores ingresos al 

productor. 

2. Organización de productores, para adqulsiclón de insumos 

y venta de productos, establecimiento de centros de acoplo, 

equipo para la transportación y enfriamiento de leche. 

3. Asistencia técnica integral, que abarque aspectos de 

producción, organización y comercial lzaclón. 

4. Mejoramiento genéllco, mediante programas de cnpacltaclón 

en inseminación artlflclal con semen de al ta cal ldad y 

transferencia de embriones. 

SISTEMAS DE DOBLE PRDPOSITO. 

l. Utlllzaclón de vientres seleccionados para la producción 

de leche, introduciendo paralelamente cruzamientos sobre 

ganado cebú razas nativas con ganado Holstcin 

preferentemente o Pardo Suizo. 

2. Ul111zacl6n efectiva de recursos forrajeros, mediante 

fert l l lzaclón estratégica 

controlado, lmplemenlaclón 

de los 

de si los 

potreros, pastoreo 

en zonas donde 1 as 

condiciones climáticas lo permitan, o introducción de zacatcs 

de alto rendimiento y caña de azúcar, a través del corte y 

alimentación suplementaria, 

criticas. 

ubicando su uso en épocas 
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3. Dcmoslrac16n e lntenslf1cac16n de tecnologlas, a manera 

de paquetes, o parcialmente, de preferencia en las propias 

explotaciones de los productores, para lograr una dlfus16n 

tecnológica más rápida. 

4. Amamantamiento controlado en animales con predomlnlo de 

sangre Cebú, Y en la medida de mayor encaste europeo, 

ut111zacl6n de nodrizas según sea el apoyo, sin becerro. 

Además de la 1ntroducc16n de sust i luto de leche para crlas, 

para fomentar ln ordeña. 

5. Control genético en la monta directa y difusión de la 

lnsemlnaclón arllflclal. diagnóstico de gestación y detección 

de problemas reproductivos que permitan la "fabrlcac16n" de- f1 

a mayor velocidad. 
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CUADRO 4.1 

HEJORAHIENTO DEL OOBLE PROPOSITO CON 

TECNOLOGIAS DEMOSTRADAS Y SENCILLAS. 

PARAHITROS 

PRODLCC ION DE LECHE 

- LECHE/DI A ( l llros) 

ACTUAL 

3 

- LONGITUD LACTANCIA (Olas) 180 

- PRODLCCIONILACTANCIA (litros) 540 

REPRODLCCIOll 

- PERIODO INTERPARTO (Dlasl 550 

HEJORAOO 

240 

1,200 

430 

X HEJOP.A 

67 [al 

33 [a) 

222 la) 

22 [b) 

- EDAD AL PRIMER PARTO (meses) 36 30 17 [e] 

- LECHE ENTRE PARTOS ( lls/dla) l. 08 2. 97 275 

CAPACIDAD FORRAJERA 

- CARGA ANIMAL (UAA) 

- LECHE/Ha/ ANUAL ( 11 t ros ) 

1.0-2.0 

390 

l. 5-3. o 
l. 600 

50 [di 

410 

{a] Suplementaclón moderada y estratégica. Uso de vacas media 

lb] 

sangre (encaste paulatino hacia europeo en los tipos 

cebuinos). Cruzamientos rotacionales. 

Amamantamiento controlado. 

Fert111zacl6n estratégica de praderas. 

Mejoramiento del nivel nutrlclonal pre 

post parto, suplementaclón mineral. 

[e) Suplemcntac16n moderada en epocas criticas. 

( d) Fert 11 lzacl·~n estratégica, al l mentación suplementar la. 

y 

Por su elevado Inventario ganadero y atraso en los medios de 

producción, las explotaciones de doble propósl to, pueden 

incrementar la producción de leche en más del doble. Las metas 
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logrables con tecnologla disponible, demostrada y un tanto 

conservadora se presenta en el cuadro 4.1; incluso parte de 

las mismas han empezado a transferirse a los productores. 

Las fases de acoplo e lndustrlallzaclón , también presentan 

deficiencias, que de no corregirse harán lnútl les y 

contraproducentes los apoyos a la producción primaria: 

InsUflclente capacidad de proceso y subuti 11 zación de la 

misma, plantas con capacidad de proceso excedida a la 

producción primaria local, infraestructura de acoplo y 

sistemas de frie Insuficientes, falta de competitlvldad en 

precios al productor frente a la venta de leche fresca para 

consumo y derivados. Son las principales barreras que enfrenta 

la industrlalizaclón de la leche. 

De aqul que la concertación de todos los secl:ores 

involucrados en el proceso (ganaderos, Industria, proveedi>res, 

gobiernos federal y estatal, banca, comercio e lnstttuclones 

afines al sector) sea requisito Indispensable para dar lnlclo 

y garantizar con seguridad el éxllo du programas de fomento 

lechero. 

El costo social que representa una población subal lmentada 

llene repercusiones negativas considerables, no sólo en el 

nivel y calidad de vida de los individuos, sino también en el 

desarrollo económico y social de los sectores que componen una 

nación. La autosuficiencia alimentarla se ha convertido en uno 

de los retos principales que enfrenta la nación, ya que pone 

en peligro su existencia mlsma. La producción de leche como 

allmento indispensable de la canasta bá.slca, por su arraigo a 

la dieta nacional y cualidades nutritivas, debe fomentarse 

priori tarlamente puesto que el potencial existe y el déflci t 

se agrava cada vez rnás; de no ser asi, el alcance de esta meta 

representará cada vez un costo mayor y requerirá de mayor 

tiempo y esfuerzo para su soluclón. 
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1 SALVA~ 1~,:~v 7 11,m.1 1m,m 1212.7' 
2 Cll!l:E.\1P~í0 1150,~·lQ lO 11,m.o llOl,1!7 llOJ,12 
l FDW!El •1~~, ·~Xi lO 1 11,011.1 1506,111 llll.!7 
4 ClllCElllnAlO 1'1,2(16 1 8 11,0~1. 4 15M,lll 1110.10 
~cocmmc ·~~.~)~ J( 1 11,2~.J ·~~!, 1~1 l20!.11 
; c:ic;.t:RAJO Ult~~ 1 11n.1 ll!&,lll 1111.21 
7 :!ICEITRhlO t:~,~lr· 1 ' ll,211.l 1117,lll 1118.19 
B tmcr.'l'.~.lD '21,5~' JO lO 11,211.1 1135,'72 1111.21 
! SA!.YAIKI 12~,cn ll 2 11,m.1 1rn,m 1147.71 

l: COli:EJITMOC 122,XC ~ 1 U~t.5 llOl,500 lll!.11 
ll ClltltDTRAD'J 111,·~0 7 l 12,110.0 1m,ooo 1121.10 

C!lSTO i'!l!ll!910 1412,161 lllo.51 
PRCEIO - P.a 1m,110 1118.ll 

2.z. 6 ASTO S BEIEIALES. 

2.2.1. ~TO! llE REP'lOllllCCIOI, 

IUlrnl DE 11?0 COSTO COSTO COSTC C!lSTOPlll Cll!TllPOll 
YICl11E; IEIYIClll ll'JSll IEIVICIO ~~L V!Ell!Rr LITIO 

Cpuo11 lpt~ll tallupuo!.1 CpHosl lpncsl 

1 m!!lllA,!01 m,ooo m,;oi 1525 1105,000 m.7C 
1mmw1!l!I m,oov 10 1720 1120,000 110.811 
lllD!llA 10 10 10 10 1'1.00 
11111m~rn• 16010011 n~,ooo 1765 1127,l!IO llJ.ll 
1~m1 10 lt 10 10 I0,00 

• 2 llllEIUlll:IOll 18(,et» 10 ·~41) 1120,000 140.80 
7 ;!1115Ellllk\CIOll uc,ooc ·~ m1 m,ooo 110.40 
9 12111mm:m n~.ne •:~,i;~.: 11,110 11l5,000 111.90 

' :n::t111. 10 12C 1 l)Q~ HC t¿~ 1 nc U.BO 
10 1 !JI!! IO 1:~.~X' m m,ooo 111.90 
11 ! IKSEJll¡.;¡;;tcx 1 ~ ~. :;o 10 1360 160,000 120.10 

CilSTD IROllEDID 111,lll m.11 
FRillCID - llo t?t,94( m.11 
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2.l.2,;ASTOSPOll'IEl!tl'l!l!l!lS 

KllE':ll DE CCSTO P!ll! SEJl'llCIOSY COSTO COSTO 1'tr COST3 Pl1I 
mmts VA:ütlAS !'!OICAJ!llTCll A!!:!/ol. 'l~MI! LITRO 
lc1hznl tp1n11 lpu~tl 11~lH pnotl lpnosl !pH:ll) 

u,,,vi: 10 1100 m,ooo l!.llO 
! 10 lt 10 IO 'º·ºº 1 10 IO n 10 141.00 
1 10 140,00'l "~ 11,111 •2.n 
J 10 10 I~ 10 lc.11) 

1 2 IC 11) 11) 11) 10.00 
J ll 11) 10 10 10 10.00 
e 1; lll,000 ll01~ 1210 117,lllO ll.'5 

' 1 10 111,000 SS~ 11!,1!7 ll.17 
10 1 •• 11) IO 10 11),00 
11 6 125,00•l 120,00'l 1171 121,m IUl 

co.;ro l'Rlll'IOIO 18,10! 12.76 
PRD!lll!O·lll 11,m 11.ic 

2,7.3. SUYICJIJS, 
COSTOJIMJAl COSTO POR COSTO Pl1I 

AGllA AGUA YIEITlt llllll 
lli1t1l~11:I l1ih1 puost lpnosl Cpttasl 

1 12,m lll.O 11,000.00 11.02 
2 13,000 118.0 13,000,00 11.02 
3 12,000 112.0 12,000.00 11,IB 
1 12,oco 112.0 12,000.00 11),68 
l 13,ooo llB.O 12,m.11 11.17 
1 11,000 m.o 112,000.00 11.08 
l 11,0V-O m.o 11,~.Gll sc.:4 
e ll,119 120.1 11,100.00 ID.51 

' 13,000 111.0 11,000.00 12.11 
10 11,100 19.I 19160<l.OO 13.26 
11 11,000 m.o 11,000.00 Sl.?6 

Cilm Pf!MlllO 14 1!1~ 11.47 
PRLICIC • 111 t!,7t! 11.29 
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2,2,1, OTROS GASTOS 6E>tRAl.ES. 

COSTO Plll COSTO POR 
YIElilE LITIO ,, .... , tpuosl 

6ASTl!S l1YEISOS1 
&lSTOS DE SAlllm ll,7!0 11.96 
IWllllWYltm 11,440 IO.I~ 

l!ITERIAI. KIGIE»: ORDEIO 12,1~ I0.71 
ll!'UJIEITQ; DE ASl:D 12,1~ I0,71 
!l;[CTICIDIS 1720 10.21 
llFLEJIEITOS DE ASl:!I 11,800 IO.ll 
VIR!OZ 11,200 10.11 

665105 IE llMTEllftlOOOt 
llJllSTRl.CClllllES 18,IOO 12.M 

TOTll. m,120 15.11 

2.3 llEPRECllCllllS 

COSTO POR COSTO IOR 
YIEITR[ LITRO 

("'º'' Cpno1I 

COllSTIUCCICllES 
Estibia. 120 &6otl 130,~0 110.20 
la~tQI y Hnlda1 120 lfiosl 112,000 11.oe 

ERIJllO 
llplt1ento1 11,llOO I0.61 

10111. DEPRUIAClllllES m,aoo 111.IO 
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l.1 1 & 1 ES D 

l,I, YEITI IE &llllAO 

YICAS DE PllECIOl'Oll IECERRaS PRU:IO l'Oll TO T IL lllliRESQ l'Oll lllillIStll'Oll 
D€S!Cl!a CMC!I l OTIOS wm YIEITRE Llllll 

ltUtzH) l1ilHI lcPeus1 l11lnl l11lnl 1,nosl lpuo•I 

11,100 mo.o 11,1sc.o 1110,000.00 1101.40 
IO 1150,0 1110.0 121,000.00 18.50 
10 mo.o 11,000.0 1166,6&6.67 111.17 
10 1110.0 1600.0 1100,000.00 m.oo 

11,000 1120.0 11,160.0 1111,2115.71 16&.06 
6 10 1100,0 1200.0 1100,000.00 lll.00 
1 10 1150.0 mo.o 111,000.00 117 .oo 
1 lllilO 10,0 l900,0 111,11&.11 122.67 

' IO llOO.O mo.o 16!,1!6.H m,11 
10 IO I0,0 10.0 10.00 I0.00 
11 10 1100.0 1200.0 lll,lll.ll 111.n 

IMSO maGIO 1101,111 lll.l! 
l'llllOIO·!ll 111,110 130.ll 

3.2. V[JTIS DE LECI(, 

PiOllltCIOll JIEllESOS 
l~CAL l'Oll l'[JITAS 

l?ilrosl l•llH pesad 

l 11,ltl.I 18,ill.ll 
2 11,111.1 110,111.11 
l 11,111.1 ll0,181.86 
1 11,111.1 110,m.11 
l 20,llJ,5 112,m.10 
1 1,112.1 13,121.19 
1 11,ll!.l 126,16UI 
a 3!,2'2.ij m,115,11 

' l,Bll.2 11,m.i1 
10 2,111.1 11071UI 
11 11,111.1 ll0,117.Bó 

- 133 -



4. RESllO IE C1!STDS, 

C115TO POI CD!ID POR CCSID POR 
YIEllTRE ElllitD lll111 

IUIUllCllJll ~~?,710 12,m,m 11•8.88 

6ASTllS 6EF.JlllES tg~ ,526 1511,516 rn.11 

llPIEClACltJIB S•J,800 t262,900 IJC,'IQ 

A&CTl.mlílD DE 6'.Ml-0 fl!!,11111 11111,0101 1m.ll1 

e os 1 o TC 1 AL 14119,116 12,m,m 11!1,!I 

YEITl.I u,1u 1000 110,m,ooo 1600.00 

UT!~IDADES 11,m,ost 17,!0,lOI 1m.l6 
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ANEXO 3 

COSTOS DE ll 6AllllERll SEJllESl'ECl'illllll, 

l. P1~~2:mx. 

PllW!"1111YlE111RfSEK YACIS mm1Ero TCTAl PllCWCtlDll 
Dl!IUI miutt1111 sms DllRID VlEITR!S AliJAl 

llllrnl ltibt:ul tuhnul llhl•lfül !t1hezul llitrosl 

l m ll 1 18.0 10 n,,!5.o 
2 100 12 7 l!.! 19 119,160.1 
l 400 !5 :o 16.0 7l 244,Bl7.I 
1 ll 4 2 6.l 6 19,!97,0 
l !5C 10 1 l!.7 ll 114,257.5 
b bOO 50 11 12.0 61 208,917.! 
7 llO 17 1 1.6 21 u,~c.s 

e 200 12 1 16.7 16 12,m.o 
9 lOl l2 8 E.l N 65,:90,0 

lt:CIA l06.7 11.1 n.o ll.l 15.I 111,120 
IElll-r. l~:. i ll.l 6.7 12.1 ll.6 101,111 

l. l!Y!JllM!OGlilCAD!RO. 

lllYllLI~ Y 
YIIBRfS BtCERRAS Tllll{J5 TOTAL 

lO N 51 

" l I! 
71 21 IOl 
6 o 6 

ll ll 18 
11 48 lll 
ll 6 27 
16 17 ll 
N 21 17 

IUIA 15.1 11.8 0,7 55.1 
lt:llll·lll ll.6 18.1 0.1 52.6 
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l.AllKEIT!CIU 

PERIOIO 
RAlltilD 11.llOTO VIEliTfü COSTO 1111!, WTIOAD OECll!ftA COSTO lllUL 

i~1bnnl (pHOS) lut1Ut,HI ldlnl 1, .... 1 

1 CCll!IllTR~lll 11 m,ooo ~ e m,m,100 
1 (Cfltllc:RAM ! 121,m ' B IB,7l9,B6l 
1 CC!i!:EJITRAiJO ll 1500 ' 1,100 B 12110!l17l0 

mmio 11,000 25 B 1115!21500 
l.LH.lfA u~ 1 000 8 •~1737,~00 

1 CO!CEllTRl!l'l 14 1150,1-00 ' 111,062,500 
7JnAlA 21 tZC.t B,000 IBl ll 125110l2 

CQMCOORAilO 1120 100 1 IJB,980,000 

RES111!LN COllDS AllllEllTAClllll 

COITOlllJAJ. CllSTOPOR CllSTOPlll 
VIEURE LITRO 

l tJl,9~7,5V~ 11,0!1,IBl lll!.13 
111,m,m tl,4~9,977 1417,lb 
~ lll,lll,750 1921,5!! t:!ll.ll 
! ll!,0!2,100 1141 1602 1116.55 
7 122 1 2l5,0S~ 11,05a,m 1m.u 

ICIR 121,:zn,nv 11 10301 l~Z llll.17 
rEllA·l'Jt 129 1 S~~ 1 44t 11,m,lll llll.ll 

1.~.A!!'lllE!!m. 

SA~AAIO P[RICOO OE SM.lillO COSTO COSTO Plll Cll510 r. 
Elfl.EAtllS llENSU!L EVEllTllll.EI TRA!AlO PJll DIA lll!Al VIEllTJE Lllall 

fpnosl ldlisl fpttosl lpHOll lpt101I lpttMI 

IO :o 17,000 1290,000 11,lll ti.• 
1300,000 o w llB,000,000 1311,m lll2.ll 
1210,000 o 10 112,IOO,OOO 1118,000 .,1.17 
ml,t>JO lO 18,000 ll,600,0QO 1102,817 m.11 
llO:l,000 60 110,000 11,aoo,000 1121,m lll.14 
ll00,000 lO uo,ooo '319001000 1181, 711 116.19 
llllll,000 20 171000 11,IBO,OOO 1191,000 m1.ll 

IEDIR ss,o.,a,s11 1728,092 m.11 
IElllA-111 17,516,000 1m,012 161.91 
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5, IA 118 S IEHR HES, 

5,t, INIEl\Illli:ICK, 

cosn IUIEl!O CE ~TO COSTO PCR CtlTO POR 
YIEmES ocm SEAYICJOS llitl<L Vl(lTllt LITRO 

lptsos! lpH:\) fpnc!I lpno1I 

n 150,00fJ 1.2 12.vH,O?, ut,o'° 111.61 
1 c,o~o 2.0 m,ooe l!,000 11.64 

3l t2~,0QO J,I 11, 22~.0~1 1:!5,000 110.12 
!I 12~.·JO~ 1.1 tl,61'1203 l'2'j1l00 17.75 
21 1~0,0~0 t.~ 1m,ooo m,eoo 11,19 
11 t45,004 1.3 l!00,000 151,250 117.23 
<l m,ooo 2.5 1q04,ooo m,ooo 113.19 

llEDI! m,m 111.32 
lt:llA·lll m,m 111.11 

5.2. 6AS10S lt:IJCOS, 

COSTO KIJIUO llE C1JSTO ctSTO PCI! COSTO PCR 
YIEllTRES JllJSJS SE"IJCJOS - VIENTRE llrnl 

{pno1) (pHOll lpesosl lpHOS) 

25 1100,000 1100,000 11,000 12.1:1 
1 t5~,m 1100, 000 111,661 15.ll 

31 t!0,000 1110,000 14,111! 11.11 
11 1100,000 1100,000 Sll,250 19.57 
20 $21),000 140,000 12,000 I0.11 

IOIA 112,440 13.81 
IDIA-r• 11,651 12.16 

5.l. Ol!OS 6ASTl!S. 
C:JSTQ POii COSTO POR 
VJEIT!! LJ1'0 
1,111nl lpncsl 

SASl!IS IE SAIJDAO 11,SIO 12.32 
GASTOS OJY!RSOS 11,780 ll.00 
ELECTRJCJCAI y c1r.mm:1us 121,200 11.n 
MITL'Cll~OOO ~:E~~OORA 118,000 11.11 
P.AllElllKIEllTOTRmPCflTE 111,000 14,IQ 

171,110 m.11 

TOTAL SASTOS GOIWUI. 

J!!;EK!IACJCll IJB,310 111.71 
lt:CJCM[ITOS Y Y!Cl.llolS 11,!SI 12.11 
011!05 SASTOS 171,140 m.11 

TOJAL 1123,501 111.11 
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l. llUOS!Cllll DE &.WIO. 

YIEJTllES PllR VOOA PRECIO l'OOA m'ClO C11STO t1lSTOPlll ooo .. 
ESlABlO YACAS D!lOI ~l Y!Ellllt LlTllO 

lpts01I lptlOll lpHOll 

lO 4 11,000 11 1100 111,1001 11110,0001 1152,0ll 
11 10 11 1100 21 1100 1111,1001 11308,1631 1111.101 
25 11 11,IOO 10 1125 1121,0001 lllll,1171 11101.211 
1 1 11,000 l 1100 114,lOOI 11711,1111 11219,5'1 

n 1 "·~º 20 11,000 1137,0001 11114,21111 112110.011 
14 1 13,000 20 1111 llll,5001 11281,0631 11118.111 
ll 1 11,IOO 4 llOO 111,0001 11110,1121 11111,711 
16 2 11,200 1 mo lll,7001 lllll,2501 1170.IO 

ICIA 11141087.101 11411,llll 11121.5'1 
IEllA-111 1112,m.ll1 1m11m1 11111.041 

l. llO'RCClAClGllES. 

COSTO Plllt CllSTO Plll 
YlElnRE Ll1110 

COllSlllltClCllES. 

EST!Bl.O, m,ooo 11,¡q 
SAi! DE WE~. 11,000 11.14 
lllSTALICIOllES. 12,100 I0.71 
IODE&ol Y Slll'llYlOS 112,000 13.18 

lllGUlllARIA l EQUIPO. 

El\llPO DE llé. 11,200 12.ll 
mr. I!' 121400 IO.H 

11!l111. IEPE!ACIQllES. 110,000 UB.l8 

- 138 -



6. 1 E s u ft E • 1 E e o s 1 o s. 

CETO 1111 COSTO 1111 COSTO Plll 
YIEftlRE LITIO E!lllLI 

''"till fpHotl f1i1n pnosl 

ILllllTICllll 11,0!6,lll llll.ll m, 571 

SIURIOS '2B1072 168.~ 17,BlB 

MSTOS somm 1121,501 m.DI 11,m 
DEPl'ECl!CJm; 110,m 11!.38 12,100 

AOOTAIUEllTO OE IAIWID 11378,7941 11111.0ll 1111,25111 

e os 1 o 1D1 Al 11,046,0~ 1320.47 m,m 

YERTAS ll,~1,580 1100.00 111,~ 

U T 1 L 1 DAD ES 1912,4~ 127"51 lll,937 
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