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Caoitulo i.-Introducción 

La g-a.nadería bovina. lechera es tma actividad econór:iica 

que en la ectualidad resulta de gran interés, pues rr.áxico se 

ha convertido en uno de los primeros importadores de leche a 

nivel mundial; existe una búsqueda de alternativas para im

pulsar la producción de leche y lograr la autosuficiencia, 

así lo constata la planeaci6n econ6mica de esta actividad. 

La ge.nadería lechera de México se desarrolla bajo difJ!. 

rentes formas de ex,lotaci6n; estabulada, semiestabulada y 

extensiva. La ganadería estabalada es la de mayor trasceu 

dencia, pues es la que aporta los mayores vol~menes de leche 

y presenta los ~ejores rendimientos. 

El presente estudio es un análisis de la producci6n de 

leche en el estado de Querétaro; enfocado a la llamada 

"cuenca lechera", localizada en la porción occidental de la 

entidad. 

Para estudiar a la ge.nadería lechera querete.na se 

integraron aspectos de orden físico-geográficos, econ6mico

políticos y sociales, que permitieron tener tUla visión más 

cle.ra de la siiuaci6n actual de esta actividad. 

Existe una diversidad de esta~dos sobre la !)roducci6n 

de leche, los cueles se cen~ren en un determinado aspecto¡ 

se tiene el enfoque de los veterinerios, de los agrónomos o 

bien de los economistas. U! el nnt.lisis geográfico se enla

zan factores de distinto orden, vinculados al aspecto tem

poral y eepecial. 
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La producci6n de leche en el t>s'tndo <le i;:.:terétnro t'S 

i::lnor-tcr.te, p:.;.es tiene un J.est&ct~.lc vi: ::iel en lH econor::ía, 

esFecíficf:~r:Ente en el PIB del se.c1:or riri::?&ric; edt-:::tl's de ser 

una ac'tividad con eltos !fC'tterir.iientos de ma.'10 de obra, mm 
bajo los siste1.:ias r:iás intensivos y :.'.lecaniza.dos. Por otro la.

do, de la indus•rialización y comercialización de la leche 

se derivan actividades oue eeneran un elevado número de em

pleos. 

t.sLmismo, la gtmader!a lechera tiene un gran i~pncto 

territorial, pues se relaciona con la agricultura forrajera, 

concretamente con la produccidn de alfalfa¡ que en la regi6n 

occidental del estado de Quer6taro es tmo de los cultivos mds 

importantes. 

La producción de leche en el estado de Quer~taro es una 

actividad especializada , fil mayor porcentaje de ésta produc

ción no ~e conerciP.liza en el estado; su principal destino es 
la Zona i:etropolítana de la Cütdad de ll!~xico, condici6n que 

tiene eraves repercusiones en el abasto de leche de la enti

dRd. 

La ganadería bovina lechere. de la cuenca de Querátaro ha 

tenido une. evoluci6n en la que se observe un dinamismo de la 

actividnd y posteriormente un derrumbe econd::iico, hnbos fend

menos in.'!lersos en el contexto general de la econo::iía nucionnJ. 

Entre los genaderos ~ueretanos existe incertid~~bre tmte 

la dir!cil situacídn oue afecta a la ganadería lechera, dn 

embar¡;;o, es una actividad con gran tredici6n, y existe el 

interás por continuar en ella. 
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En el presente estudio se ·caracteriza a la enntüeríe d~ 

la en.enea. de c.:ner~taro, en función de stts indicadores i11ás 

import~ntes que son: el inventario de ganado; el tiµo Ce pro

piedtd en las explotaciones lecheras; los sistemas de explota

ci6n y tecnificeci6n¡ la producci6n de leche¡ el rendi~iento 

del ganado, y el destino de la producci6n. 

Una de las limitantes en la investigaci6n, fue obtener 

datos cuantitativas confiebles, ptrns de tma fuente a otra la 

diferencia era notable. I<:>s problemas se agravP.n cuando se 

realiza un análisis evolutivo de un fen.Sroeno, pues en primer 

luge.r, no existe la informaci6n para todos los e..1os re

queridos, y en sc¡;undo t~r:nino, los indicadores no siempre 

son iguales. 

Cabe mencionar la valiosa cooperaci6n de todas las perso

nas vinculadas can la ganadería lechera en ~uer~taro¡ produc

tores, funcionarios públicos y veterinarios, que hicieron po

sible la realizaci6n de este trabajo. I<:>s productor<>s quereta

nos dedican gran parte de su vida a la ganadería lechera, en 

esta actividad concentran todo tipo de esfuerzos, y merecen 

el apoyo real por parte del gobierno, a trav~s de medidas que 

reactiven la produccidn de leche, 
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!.!l_ Planteamiento del problema. 

La ganadería es una actividad que ocupa un 

porcenteje considerr,ble de la superficie del país, y en 

determinedos estados es la actividad que utiliza la mayor 

proporcidn de superficie, además de la importancia que tiene 

dentro del PIB agropecuario. En ~:~xico, la ganadería se ha 

caracterizado por ser extensiva, por consiguiente, el 

principal factor de la produccidn es la tierra y la propie

ded sobre 6sta. 

Kl. decenio de los sesentas re0resenta una ~poca de 

impulso pera la ganadería de todo el país: fue objeto de 

planeacidn, recibid apoyo crediticio, asi como la incor

poracidn de t~cnicas modernas, por parte de instituciones 

pdblicas y privadas. Sin embart,-o en la actualidad se enfren

ta a eraves retos, 

La idea de realizar un trabajo sobre este subsector de 

la economía surgid a ro!z de que en Geografía existe un evi

dente vacio de estudios sobre ganadería y la relacidn que 

6sta tiene con otras actividades co~o la agricultura y la 

industrip, 

Ahora bien, la gPnedería imolica lR crianza de diversos 

tipos de ea.nado, de los cuales se eligid a los bovinos, pues 

en México la ganec!erÍP. bovina es la que m.1s apoyo ha recibido 

en el sentido crediticio y técnico, y la que ocupa unp mayor 

superficie en el país, 

En forma general, la ganadería bovina se puede diferen

ciar en dos erEindeB fl·ur-ios por el tipo de pt'oducto generRdo: 

los bovinos de CPrne y los bovinos de leche, El presente tra-
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b2jO se enfoca a este 1lltit:.o e:ru:m, que si bien en lo_· .- .,._: 

set.ie~·.tt:s recibió un f;.ierte i:i;;u.lso e incorporó los r-.v::-r.c-es 

científicos y tecno16Ficos como ya se mencion6, en la Pctua

lidt;d atraviesa por 6l"'E'·Ves problemas, que se reflejan tanto 

en el inventarrn de ¡¡anado como en la producci6n de leche, y 

r,ue abarcan todo el proceso productivo, desde la producci6n 

de alimento para el gnnado hasta le distribuci6n de la leche. 

la gnnader!e de tovinos 1echeros re~uiere de alta 

capitalizaci6n y de la aplicp.ci6n de ttcnicas modernas 

(generalmente importadas) para lograr P.ltF productividad, de 

ahí que sea ttna ectivid&d muy susceptible cuando se presentan 

devaluaciones en la moneda nacional con respecto al d6lar, 

pues e.ll!'mos de sus insumos se cotizan en esta 6.ltima moneda. 

Por otra per·te, la producci6n de leche es fundamental pP.ra el 

deoarrollo nutricione.1 de la poblaci6n , y en especial de la 

niñez. 

Para poder rec.lizar un estudio concreto de la cría de 

bovinos pera la producci6n de leche se eli¡¡i6 nl estado de 

~uer~taro por ser una de las entidades con mayor especializa

ci6n dentro de la ce.nadería lechera; la elecci&n se hizo a 

partir de un en~lisis comparativo de la ganadería lechera de 

Quer~tero con la de otros estados del pn!s, el cue.J. mostr6 

que ésta entidad sobresale en funci6n del n~nero de cabezas y 

la producci6n de leche de ge.nado bovino especializf<do, 

Cabe seiialar oue le. producci6n de leche se circunscribe 

a la re¡¡i6n occidentel de le. entidad, la llamad11 "cuenca 

lechera de i::aer~taro". Ademés, dicha cuenca es una de lns 

principales 11bastecedoras de leche de la Zona Metropolitr.na 

de la Ciudad de J.:~xico (ZMOM). 
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El estado de ~~...l.erétP..ro tradicion~·.loente se ha d .. ,~ic2.do e. 

pasado esta actividad adc:uiere mayor i::i.porta.'1cia dentro del 

renel6n agropecuario. 

Para definir el nivel tecporal del estudio se analizaron 

dos variables1 producci6n de leche y participaci6n de la 

gP-~adería dentro del PIB agropecuario (1960-1980), 

FJ. planteeJniento del problema de investigaci&n se hizo a 

través de las siguientes preguntas: 

l) ¿ Cuál ha sido la din&iica de la producci6n de leche de la 

cuenca de Querétaro de 1970 -1990 ? 

2) ¿ Qué factores impulsaron el crecimiento de la genadería 

de bovinos lecheros de la cuenca de QuerHÍiro ? 

Objetivos 

Con base en lo expuesto en el plantea:niento del problema 

se establecieron los siguientes objetivos de trebajo1 

Det er .. linar los factores ~ue icpulsaron el crecimiento de 

la ganadería de bovinos lecheros de la cuenca de Querétaro. 

Analizar le din~mice de la producci6n de leche de la 

cuenca de ~uerétaro en el período de 1970-1990, 

Evalue.r la influencia de la nlaneaci6n en el crecimiento 

de la ganeder!a de bovinos leer.eros de la cuenca de Oieré

te.ro. 
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Determinar la influencia de las condiciones f!sico-eeo_ 

1'?',{ricas en el desarrollo de la ganadería de bovinos leche

ros de la cuenca de <;uer~taro. 

Conocer la relaci6n que existe entre la gFneder!a bovina 

lechera y la agricultura de la regi6n occidental de Quer~taro. 

Determinar cuales son las limitantes físico-geográficas 

y socio-econ6micas de la producci6n de leche de la cuenca de 

Quer~taro, 

Caracterizar la producci6n de leche en la cuenca de 

Quer~taro, 

Analizar la influencia de la tecnología extranjera en el 

sistema de explotaci6n intensivo de bovinos lecheros de la 

cuenca de Quer~taro. 

Hip6tesia 

Para llegar a los objetivos anteriores se parte de las 

siguientes hip6tesis de trabajos 

El importante crecimiento de la genader!a bovina le

chera de la cuenca de Quer~taro a partir de 1970 y la planea

ci6n econ6mica de ésta actividad, son resultado de la demanda 

creciente de leche de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

M~xico. 
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Las condiciones físico-geo€;riiricas que prevalecen en le 

regi6n occidental del estado de Qu.er6taro han pe:nnitido el 

desarrollo de la ganadería bovina lechera, la cual. al asocia¡: 

se con la agricultura por su carácter comercial. ha definido 

el actual patr6n de cultivos de ~ata regi6n, 

KI. sistema de explotaci6n intensivo de ganado bovino le

chero de la cuenca de Qu.er~taro se caracteriza por ser de ti

po comercial. con alto grado de tecnificaci6n y por presentar 

una gran dependencia hacia la tecnología extranjera, 

Una de las principales limitantee de la producci6n de 

leche en la cuenca de Qu.er~taro es la relaci6n entre los 

·costos de producci6n y el precio de la leche. 

•etodolog!a 

airante el desarrollo del trabajo se llevaron a cabo 

dos tipos de investigaci6n1 de gabinete y de campo. 

Investigaci6n de gabinete. 

KJ. capítulo 1 se refiere al proyecto de investigaci&n, 

el cual se realiz6 fundamentalmente en base al trabajo de 

gabineteJ cabe señalar que se hizo una visita a la zona de 

éstudio a fin de corroborar infonnaci6n para elaborar el 

proyecto de investigaci6n, en julio de 1987,· 

KJ. punto de partida de la presente investigaci6n fue el 

definir el nivel temporal y especial, 

Fara establecer el nivel espacial del estudio se requirió 

del análisis comparativo de la ganadería bovina lechera de 

Quer6taro con la de otras entidades, de tal forma que se 
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justificcS el por que se eligicS ese estado y no otro ¡ :;. ) . 

fil nivel temporal se delir.litcS a partir del e.n~lisir 

longitudinal de dos indicadores: producci.Sn de leche y 

participacicSn de la ganadería dentro del PIB agropecuario 

( 2 ) • 

El. planteamiento de los objetivos y las hipcStesis 

demand6 una amplia revisicSn bibliográfica y hemerográfica 1 

libros, revistas especializadas, censos, y planes, progra

mas y proyectos, publicados por autoridades del sector pd

blico y privado. 

El. capítulo 2 se destina al marco tecSrico, en donde se 

abordaron los siguientes temas: 

l. La ganadería desde el punto de vista geográfico; su cla

sificacicSn, su relacicSn con la agricultura y el mercado. 

2. Características generales de la ganadería bovina lechera. 

3, La ge.nadería a nivel nacional; sus características en 

distintas etapas histcSricas, uso y tenencia de la tierra, 

zonas ganaderas, estructura productiva y su relacicSn con la 

planeaci.Sn. 

4, La canadería bovina lechera en el estedo de Quer~taro; 

antecedentes, características generales e hipcStesis de 

diferentes autores ecerca de las causas ~ue motivaron su 

desarrollo. Se anel.izeron pl?.nes, :procre.r:tns y proyectos tanto 

a nivel nacional como estatal ( Quer~tero), en los cuales se 

contemplara a la gP.nadería bovina lechera de 1959-1990. Kl 

objetivo que se persiguicS fue conocer cual ha sido el il:!pulso 

que ha recibido esta actividad, quien la ha impulsado, desde 

cuándo y por qu~. 
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&! el CR?Ítulo 3 se abord6 el siguiente tema: el CTna

lisis del medio físico-geográfico, 

Al. medio físico-geográfico constituye un factor de 

localizaci6n importante para la gp.nadería bovina lechera, 

F.s.te análisis permiti6 ver la influencia de este factor en el 

desarrollo de la ganadería lechera de Quer~taro. 

los elementos de este factor que se tomaron en cuenta 

son 

a) Relieve; 

b) Clima; 

e) Hidrolog{a; 

d) Suelo, y 

e) Vegetaci6n, 

Se elaboraron mapas te~áticos en base a la Síntesis 

Geográfica del Estado de Quer~taro ( 3 ), 

.ai el capítulo 4 se analiz6 a la ganadería bovina 

lechera en el estado de Quer~taro. Se requiri6 de diversas 

variables para elaborar un análisis comparativ~ entre los 

diferentes afios que intee;ran el periodo de estudio 1970-

1990 ). Con los datos a.nivel estatal se elaboraron gráficas 

para conocer la din~rnica de la ganadería lechera, Con los 

datos a nivel municipal se elaboraron mapas, que permitieron 

evaluar el desenvolvLrniento espacial de esta actividad. 

los indicadores que se consideraron fueron1 

a) PIB estatal; 

b) Valor de la Producci6n Pecuaria; 

e) PEA en la ganadería lechera; 

d) superficie ocupada por la ganadería 
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e) Inventario de t;P_•rndo bovino lechero: 

f) .Tipo de tenencia en las explotaciones lecheras; 

g) Sistemas de explotación; 

h) Grado de tecnificaci6n en las explotaciones lecheras; 

i) Patrón de cultivos a nivel estatal y municipal; 

j) Producci6n de leche; 

k) Rendimiento del ganado; 

1) Destino de la producción, y 

m) Demanda de leche de la Zona ltetropolitana de le Ciudad de 

México, 

Investigaci6n de ce.'!lpo. 

Se realizaron cuatro visitas a la zona de estudio: 

la. ~ el mes de julio de 1987 se aplicaron cinco entrevistas 

a funcionarios de la Jefatura del Programa Ganadero de la 

SARH y de la Asociaci6n Holstein en la Ciudad de Querétaro, 

y a investigadores del Complejo Ajuchitl.tn de la SARH en el 

municipio de Colón, Además se realiz6 un recorrido por la zo

na de estudio, lo cual representó un apoyo para la realiza

ción del proyecto de investigaci6n. 

2a. Visita a la 5Ja, Elcposición Ganadera de ~uerétaro(diciem

bre de 1987), se aplicaron entrevistas a los expositores de 

ganado lechero y se recopil6 información acerca de la tecnol~ 

g!a utilizada en esta actividad, 

Ja, ~ el mes de novie,"bre de 1958 se recab6 infor::iación en 

diferentes instituciones relacionadas con la ¡¡enader!a leche

ra en la Ciudad de ~erétaro, como la Jefatura del Programa 

Ganadero de la SARH, la Asociaci6n Holstein y la Unión Ganad~ 

re Regional. 
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4a. Observación directa en explotaciones lecheras de diferen

tes cu.nicipioe, recopilación de infor:naci6n cualitativa y fo

toerafias, en el ces de marzo de 1990. 

Finalmente, a partir de todo el trabajo anterior en el 

capítulo 5 se redactó el trebejo final. 
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1.2 Generalidades sobre ll ~~estudio. 

El estado de Querétaro esta situado entre los 20°01°02" 

y los 21°37'17" de latitud norte y entre los 99°03'23" y 100° 

34' 17" de longitud oeste. Limita al norte y noreste con el 

·estado d•·San· Luis Potosi; al este con el estado de Hidalgo: 

al sureste con el estado de México; al ·sur con el estado de 

Michoac4n. y al oeste y suroeste con el estado de Guanajuato. 

La superficie total de la entidad es de 11.769 1an2 

se encuentra distribuida en dieciocho municipios. 

la cual 

La ganaderla de bovinos lecheros se desarrolla en diez 

de los dieciocho municipios de la entidad, los cuales 

integran la llamada "cuenca lechera" de Querétaro. Se le 

denomina cuenca lechera a una región que destaca como 

productora de leche y criadora de ganado especializado para 

la producción de la misma. 

Los municipios que .integran la cuenca lechera de 

Querétaro son loe siguientes Cver fig. no. 1 J: 

l. Amealco: 6. El Marqutls; 

2. Colón1 7. Pedro Escobedo: 

3. Corregidora: 8. Quertltaro1 

4. Ezequiel Montee: 9. San Juan del Rlo. y 

5. Huimilpan: 10. Tequiequiapan. 

Todos estos municipios pertenecen a la región 

occidental de Querétaro. definida por Consuelo Soto Cl977J 

C4J. La región occidental comprende 5.329 km2 

el 45- de la superficie total de la entidad. 
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La región occidental de Querétaro es la mejor comunicada 

del estado. y se encuentra estrechamente ligada con las 

ciud~d~s del Eajio y la Zona Metropolitana de la Ciudad d~ 

México. a través de carreteras y vias férreas. Una de las 

carreteras federales mas importantes es la autopista México

Querétaro. que recorre de sureste a oeste la región 

occidental y constituye uno de los mejores accesos de la 

capital de la Republica hacia el centro y norte del pa!s. 

La otra región de Querétaro es la oriental, constituida 

por los siguientes municipios (fig. no. l l: 

11. Arroyo Seco: 15. Pe~a Miller: 

12. Cadereyta de Montes; 16. Pina! de Amoles: 

13. Jalpan de Serra: 17. San Joaquin, y 

14. Landa de Matamoros: 18. Tolim6n 
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Durante el periodo de 1972 a 1978, el estado de 
Querétaro destacó pcr encontrarse dentro de las d1ez 
entidades mas importantes del pais por el numero de cabezas y 
la producción de leche de ganado bovino 
('Speci~~ !=!\de.Secretaria de "-gricultura y Rec1Jrsos 
Hidráulicoa. (1983) "La poblacion y produccion lechera en 
México y su comportamiento de 1972 a 1978". Econotecnia 
oqrtcola. Febrero. Secretaria de Agricultura y Recursos 
H1draul1cos, Mexico. p.p.34 y 49. 

Ademas en el ano de 1976 ocupo el segundo lugar a nivel 
nacional en rendimiento del aanado bovino estabulado (4,562 
litros de leche/vacatanol, el-primer lugar fue para Coahu1la. 
Sistema Alimentario Mexicano. 0961> ~global.!!$. l~ 
~ d1<-,...lya;dr .. s Tomo 11!. D1recci6n General de Estudios y 
Estrategias/ Dirección de Sistemas y ProducciOn Animal. 
México. p.p. 122-124. 
( 2 l Hasta 1972. la agricultura fue la principal actividad 
agropecuaria de Querétaro. ya que generaba con su produccion 
el mayor porcentaje de la producción del sector, sin embargo, 
a partir del ano senalado. la ganaderla se constituye en la 
actividad más importante. Secretarla de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos ( 19631 E.lM .\!!'..desarrollo agropecuarjg.;:. 
~. l,.2ll2-J.2ll.!l... Estado de Querétaro. Secretarla de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, México. p. 227. 

En 1960, la producción de leche del estado de Querétaro 
ascendla a 9.951 miles de litros: en 1970 habla alcanzado los 
58,961 miles de litros, con un incremento de 495.5~ en diez 
anos. 
( 3 ) Instituto Nacional de Estadistica. Geograf!a e 
Informatica. ( 19661 Slntesis Geoqrafica . .liQmfilJ.¡:J..M.Qr .:t-.An= 
Cartoaráfico ~ ~ ~ Queretaro. Instituto Nac1onal de 
Estadistica, Geografla e Inforffiatica, México. 
( 4 ) Soto Mora. Consuelo. (1977) "El paisaje rural de la 
regiOn occidental del estado de QuerHaro". Boletln .f!tl 
Instltyto .d,c Geografía, Vol. IX. Universidad Nacional 
AutOnoma de México/Instituto de Geografla. México. p.p.269 Y 
270. 
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Will!l!2 L.::~ Teórico. 

2.1 Aspectos geográficos de la ganaderia. 

El objetivo de la ganaderla es la crianza de animales 

para lograr un beneficio social o económico, el cual puede 

ser: alimenticio. de vestido, de transporte o de trabajo. 

La ganaderia esta supedit~da en primer término al modo de 

produccci6n. y en menor grado a factores flsicos ( 5 l. A 

diferencia de la agricultura, la ganader!a presenta un mayor 

grado de independencia respecto al medio geográfico-físico en 

la medida en la que se tecnifica. 

Segón Pierre George (1964) ( 6 ) la Cr!a de ganado 

reviste tres formas: 

l.- ·ta ganadería arcaica de bajo valor económico. No dirige 

su producción al mercado y representa un complemento de la 

dieta familiar. 

2.- Las ganaderías especializadas de los países de economla 

industrial. Su finalidad es de Ja de abastecer a zonas 

urbands e industridles. 

3.- La ganader!a especulativa. Se practica a tltulo exclusivo 

o en unión de especulaciones agrtcolds variadas. par4 la 

venta a gran distancia de productos trasmitidos medi•nte 

redes frigorlticas, o mediante l<> el<>bor<>ciOn industrial. 

Max Derruau (19641 manifiesta que la ganadería interviene 

en el conjunto agrar1o por intermedio de sus relaciones con 

el sistema de producción ( 7 ). En el país<>je <>grarío existen• 

20 



relaciones entre la ganadería y los cultivos. las r•_L:.Jes 

representan diversas formas de expresión territorial. La 

ganadería puede estar ausente en una explotación, en 

contrapart.idd puede haber ganadería sin cuit.1vo e inciuso 

sin tierra. y también la ganaderta puede estar combinada con 

la <lgricultura. 

El mercado representa un mecanismo de impulso para las 

actividades agropecuarias, e influye en la selección de un 

determinado tipo de cultivo y/ó ganado. 

Pierre George (1982) define a la agricultura de mercado 

corno una economía en la cual el campesino trabaja 

esencialmente para el mercado {aunque no exclu~ivamente) y 

estd vinculado a este mercado no solo como vendedor, sino 

también como consumidor <SJ.Según que las circunstancias eean 

más o menos favorables a la econom1a de mercado el 

cultivador se ve incitado a tal o cual sistema de cultivo. 

que responde " la hipótesis de rentabilidad mdxima en un 

contexto dado. La elección de las formas de crfa de ganado, y 

el propio paisaje rural van a soportar Ja influencia de la 

colocación ventajosa de los productos . 

'"El aumento del consumo resultante de Ja constante 

progresión de la demanda de las zonas urbanas estimula la 

producción. Esta progresión es producto del crecimiento 

demográfico. de la elevación del nivel de vida medio y de 

diversifjcacíón de la alimentación de las poblaciones 

urbanas. las cuales son grandes consumidoras de productos 

derivados de la ganader!a "( 9 ). 

Otro aspecto importante para la ganaderla ea la 
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distancia entre el mercado y los centros de producción. 

Pie_rre George Cl 964 l considera que loe especializaciones en 

la producción de arttculoa perecederos por ejemplo, la 

leche tan aólo ae efectQan f4cilmente en las inmediatos 

cercantas de los grandes zonae de coneumo. a lo largo de las 

vtaa de transporte• r4pidoe CIO l. 

La aplicación de t4cnicas de congelación y 

refrigeración a la conservación de carne, leche, etc. hace 

posible el transporte de los productos ganaderos y de las 

especialidades regionales desde lugares muy alejados de los 

centros de consumo. 

Por otra 

ganader!a y la 

parte, existe una competencia entre 

agricultura por el uso de la tierra. 

la 

La 

ganaderta ocupa tierras suceptibles para el ueo agrlcola con 

la ·finalidad de que el ganado paste en ellas. Asimismo, 

propicia el que se cultive para la alimentación del ganado 

en detrimento de cultivos para la alimentación humana. 

2.2 Caracterlsticas generales de lo gonaderlo bovina lechera. 

La ganaderi• bovina lechera en la cual se centra el 

presente trabajo, tiene por objetivo Ja producción d• leche. 

La leche de v~ca es un al !mento importante en la alimentación 

humana porque contiene nutrientes esenciales como protefnas. 

vitaminas y minerales y es de facil digestión. 

Los bovinos son animales notables pues reunen las 

siguientes carocteristicas: 

al Son rumiantes y, por lo tanto pueden digerir productos no 
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aptos para el consumo humano. como forrajes y subprodu~tos 

agricolas. 

b) Son capaces de producir carne y leche en grandes 

CU:1'::d~de.s. 

e) De ellos se obtienen subproductos como el estiércol que se 

utiliza como abono natural en la agricultura. 

d) Se utilizan como animales de carga o tiro, y como animales 

de trabajo. 

e) Ademáe ee necesario senalar que el ganado bovino puede ser 

aprovechado integralmente. 

Los bovinos fueron domesticados en Asia hace unos 10,000 

anos. Alrededor del ano 2,000 a.c. llegaron a la parte sur de 

Europa. De alli fueron traidos a Am~rica por los espanoles.La 

primera importación de ganado de raza Holstein-Friesian fue 

hecha en Norteamérica alrededor del ano 1625 (11 ). !-!<Is tarde 

fue dietribuida en todo el continente. Ahora esta raza es la 

más importante para la producción de leche. Otras razas 

lecherae de menor importancia son la Jersey y la Pardo Suiza. 

Según la Dirección General de Educación Agropecuaria 

(1978) la producción de leche consta de cuatro actividades 

básicas (12 ): 

l. La obtención d~ alimentos. En la granja lechera se usan 

dos tipos de alimentos: los concentrados y los forrajes (por 

medio de pastoreo o cortado). Es importante considerar este 

aspecto dentro de Ja investigación puee de acuerdo con el 

mismo estudio loe alimentos constituyen el 50% o más de Jos 

costos de producción. 
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2. La p?""oducción de leche. Es !a actividad principal y 

consiste en mdntener las vacds en condiciones adecuadas para 

la ordena. Para mantener bien a los animales es necesario 

estabularlos permanentemente. durante parte del ano o parte 

del día. 

3. La crianza de hembras de reemplazo. Se considera como 

actividad separada que puede ser realizada por el productor 

de leche mismo. o en granjas es¡:-ecializadas. 

4. La crianza de machos reproductores. Es otra actividad 

indispensable. que normalmente se realiza en 

especializadas para este fin. 

La ganader1a bovina lechera es una actividad 

requiere de fuertes inversiones de cap ita 1 para 

que 

Ja 

construcción de las instalaciones de la granja lechera 

(alojamiento para el ganado, sala de ordena. bodega. 

oficinas. cercas. depósitos de orina y estiércol. etc.) 

equipamientos ( bdsculas. rejas de alimentación, equipos para 

ordena. refrigeración de leche y veterinario}. As! como para 

la alimentación, reproducción y el maneJO del ganado. 

El numero de granjas lecheras especializadas en América 

Latina es relativamente bajo.Como consecuencia casi todos los 

países en esta región son importadores de productos lácteos 

de países como Estados Unidos y Canad4. 

2.3 La ganadería en México. La ganadería bovina lechera: 

planes y programas. 

"En México la ganadería bovina es la que más apoyo ha 
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recibido y constituye el 70% de la producción animal tc:~l 

entre 1970 y 1980", según N. Reig, ci todo por S. Gr~ni ! lo 

Vázquez (1985). ademas de ocupar en dicho periodo hasta un 

40~ C-: la s•.:;;e1-!':!ci~ total del país. (13 ) . 

Desde la época colonial la ganader!a se ha basado en la 

utilización de 1runensas extensiones de tierras. Sin embargo. 

es hasta el Porfiriato cuando los terratenientes empiezan a 

ver en su hato una área especializada de inversiones. y por 

primera ve2 se trata de mejo~ar géneticamente el ganado con 

la adquisición de ejemplares de registro europeo y de Estados 

Unidos; adem6s empiezan introducir técnicas de 

industrialización de la leche. 

Mechthild Rutsch (1984) realizó un analisis de los 

mecanismos que han definido el actual panorama de la 

ganadería mexicana y sus implicaciones económicas y sociales 

Cl4).A continuación se mencionan algunos aspectos tratados en 

ese estudio y que son de interés especial para la presente 

investigación: 

a) La rama pecuaria esta fuertemente dominada por empresarios 

capitalistas. El sector ejido! en cambio.tanto en t~rminos de 

tenencia formal de la tierra. como respecto al valor que 

genera. tiene una participación mfnima. A lo largo de medio 

siglo de Revolución Agraria. esta situación se afianzó al 

amparo de medidas jurldicas adoptadas principalmente durante 

el régimen del general Cárdenas. 

b) En el decenio de los setentas se presentó una redefinición 

de la polftica ganadera gubernamental: se decidió no renovar 

las concesiones de inafectabilidad temporoles. otcrgadas 
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desde el sexenio de Cárdenas. Lo anterior ob,,::dec:i:a al re-:. J: -

de una mayor eflcJencia en la gdnaderta por parte de !u 

industria. Estas medidas también respond1eron a la necesidad 

"excedentes" de tierra resultan tes de la aplicación de los 

coeficientes de agostadero. 

c) La polftica de crédito ejercida por la banca oficial y 

privada ha favorecido las inversiones destinadas a una rapidd 

rotación del capital. en detrimento de capitales destinados a 

desarrollar a largo plazo, tanto la productividad de la 

ganader!a nacional. como la existencia de una infraestructura 

adecuada que garantizara una independencia 

mercado de los Estados Unidos. 

mínima del 

As imi.smo. se observa que la. expansión ganadera en M~xi co 

ha puesto en crisis la producción de cultivos bdsicos como el 

mafz, el frijol. el arroz, y el trigo. 

"Ganaderización del agro se llama a los cambios que se 

dan en la estructura de producción del campo, donde los 

cultivos b4sicos dejan su lugar al ganado y a forrajes y 

granos como el sorgo. que sirven para la alimentación del 

hato" (15 ) . 

"La ganader1a exteneiva basd:ndose en la cantidad de 

tierra ocupada. m4s que una explotación racional e intensiva 

de este medio de producción. entra en competencia. cada vez 

m4s dcentuada. por el control de las tierras utilizadas pard 

el cultivo de cereales Msicos. por Jo que a largo plazo 

ti~nde a declinar la oferta de estos últimos y aumentar sus 

precios" (16 ) . 
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Pérez Espejo (l984l considera que en 

expansión de las distintas ganoderlas y en consecuencid el 

cambio en el patrón de cultivos no son sino la respuesta del 

sistema productivo agropecuario -penetrado y 

transnacionalizado-. a la 

interna. que constituye 

expansión ( 17 l. 

nueva composición de la demandd 

el factor determinante en dicha 

Ahora. bien. en la expansión de la ganadería. Ja 

participación del capltal extranjero ha sido signlticativa 

a mediados de Jos allo" seaent4s los paises 

industrializados. en especial Estados Unidos, aportan sumas 

de capital y tecnologia a paises del Tercer Mundo para 

impulsar sus recursos. no en los rubros tradicionales 

p!4tano. azucar. café, etc.- sino respecto a sectores 

pecuarios en especial Ja ganader1a vacuna" OS l. 

En México los recursos creditlcios para el fomento a 

la agrlcultura y la ganader!a son canalizados a trav6s del 

organismo Fondo de Garant1a y Fomento para la Agricultura. 

Ganader!a y Avícul tura CFIRAl ... " "Los fondos de este 

fideicomiso provienen en un 50%. aproxim5damente. de fuentes 

externas: esto es. del BIRF. el BID <Banco Interamericano de 

Desarrollo). el Chase Manhattan Bank. y por otro lado, de 

recursos internos " (19 l. 

De acuerdo con Granillo V4zquez (1965) existen tres 

zonas ganaderas bovlnas en el país 20). 

l J !lorte arido y semi árido. Constituye lo región 

tradicionalmente ganadera de México: Sonora. Chihuahua, Y 
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Coahuila son los principoles estodos dedica.dos -~~.ita 

activ1dad. bOsicarnente con ganado productor de Cdt"ne para la 

exportación a Estados Unidos. 

21 Trópico hl!medo y seco. Es la región que en los ültimos 

treinta aftos ha recibido mayor impulso para la producción de 

ganado bovino. 

3) Región templada centro. Constituida por la cuenca de 

M~xico y el Bajio. es la zon~ que por tradición se'dedlca a 

la agricultura. Su importancia radica en que dispone de las 

principales cuencas .lecheras del pa1s.en loa estados 

de Puebla. Querétaro y los Altos de Jalisco. 

En la relación a la crta del ganado lechero 

especlticamente. la República Mexicana ha sido dividida en 

siete regiones (21 l: 

l. Noroeste: Baja California. Baja California Sur. Sonora. y 

Sinaloa. 

2. Norte: Chihuahua. Coahuila. Nuevo León. Durango. 

Zacatecas.San Luis Potosi y Aguascalientes. 

3. Occidente: Nayarit. Colima. Jalisco. y Michoacdn. 

4. Centro: Hidalgo. México. Morelos. Querétaro. Guanajuato, 

Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federedal. 

5. Golfo: Tamaulipas. Veracruz y Tabasco. 

6. Sur: Guerrero. Oaxaca y Chiapas. 

7. Penlnsula de Yucat6n. Campeche. Yucatdn y Quintana Roo. 

En México la estructura productiva de ld ganadería 

lechera es heterogénM. pues existen pequef\os 

establecimientos de tipo familiar. as! como unidddes de tipo 

28 



come":"cial; por otra parte existen diversos grados do: 

tecnificación en estas explotaciones. resultado de d1ferentes 

niveles de integración comercial y organización de los 

productores. 

En la actualidad la g~nader1a lechera se enfrenta con 

grandes problemas. Segün la investigadora del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM. María del Carmen Valle 

Ribera. citada por Granillo V6::quez (1965). la producción 

primaria de leche esta en crisis. pues aunque su volumen 

aumenta. su ritmo de crecimiento es variable ( 22). 

Palma C1986l realizó un diagnóstico económico de la 

producción de leche a nivel nacional de 1980-1986. en el cual 

se observó la contradicción que existe en la actividad 

lechera. ya que la leche est4 sujeta a un control de precio 

para hacerla accesible al consumo de la mayoría de la 

de la población: y los insumos est4n libres al juego de la 

oferta y lo demanda del mercodo(23 ). 

De acuerdo con el estudio anterior. la tasa media de 

produc~1ón de leche en 1980-1985 creció en proporción de 

1.78% en comparación con el de población, estimado en 3.32,, 

lo que determina que grandes sectores de la población no 

consuman este producto b4sico C 24) . Aunado a este problema 

existe un deficiente aparato de comerciali~ación de la leche 

que se refleja en una alta concentración de su consumo. Se 

estima que en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey se 

absorbe el 85% de la leche producida al nivel nacional C25 ). 
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El analis1s de la planeación ganadera es ur1 ~~~·(. 

fundamental, pues las actuales condiciones de la ganader1~ 

mexicana (específicamente de la producción de leche) son en 

riert:-a form3 :..:n t•eflejo de las acc1ones emanad~s pC'r l.; 

planeación en distintas épocas (26 l. 

La planeación de la ganader1a bovina. lechera del pals se 

inicio a fines de los anos cincuenta. con el "Progr4Dla de 

mejoramiento ganadero e inseminación artificial". en el cual 

se considero adoptar el sistema de inseminación artificial. 

con aplicación especial a Ja ganader!a lechera C 27). 

El decenio de los sesenta fue una época importante para 

el impulso de la ganader!a en todo el pa!s. El lo de enero de 

1960, por acuerdo presidencial. se creó el Instituto Nacional 

de Leche en Ajuchitlán, Querétaro. 

se 

Durante el sexenio 1964-1970 de Gustavo 

denominó e 1 "Sexenio Ganadero". se 

Dlaz Ordaz. que 

reconoció a la 

ganadería como eje del proceso productivo de alimentos 

b6sicos para el consumo humano y de materias primas para la 

industria.Durante este periodo se realizaron diversos planes, 

programas y proyectos, en los que se apreciaba un especial 

interés por modernizar a la ganader!a, a través del fomento 

de la ganader!a intensiva. 

A principios de los anos setentas se realizó el 

"Programa de Inversión-Financiamiento del Sector Fúblico 

Federal 1971-1976". cuyos objetivos principales en materia 

ganadera fueron Jos siguientes: ll El impulso a la producción 

pecuaria para satisfacer la demanda nacional y apoyar las 

exportaciones: 2)El mejoramiento de las condiciones en que se 
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desenvolvía le ganadería nacional, a trav6s de la 

investigaci6n genética y programas específicos para mej~rar 

12 calidad de los hatos, y 3) le ~U!'l?'rr.c"!.6n de los niveles d~ 

productividad, ingreso y e:npleo de los ejidos ganaderos( 28). 

El Sistema Alimentario Mexicano ( SAJ.!), se erunarc6 dentro 

de los Proe;ramas de Desarrollo Sectorial (1978-1980). SU obje

tivo principal era lograr la autosuficiencia alimentaria, a 

través de acciones en el ambito de la producci6n y el consumo. 

Eh el proyecto nllinero 13 del mismo se plantea la necesidad 

del abasto a la demanda de carne, leche y huevo; la estrate

sia del Sl!N fue la reconversi6n de la ganadería a un mhodo 

intensivo ( 29 ). 

Eh el " Plan Ilacione.l de Desarrollo 1983-1988 "• se 

contemplaba el aspecto de alimentaci6n y nutrici6n cuyos 

prop6sitos relacionados con la ganadería eran el aumento de 

la producci6n de alimentos de origen pecuario y la 

tre.nsformaci6n de la ge.nadería extensiva en intensiva, a 

través del mejoramiento de la capacidad forrajera de los 

pastizales, del crédito y el seguro ganadero suficientes y 

oportunos (30 ). Concretamente, en la P,anadería lechera se 

ret,liz6 el "Programa específico de producci6n, abasto y con 

trol de leche de vaca, 1983-1988 "• Uno de los principales 

objetivos fue estimular la producci6n de la leche, asi, den

tro del marco de este progra~a se otorgaron créditos a gana

deros con une tasa de interés preferencial para la compra de 

equipo y vac.uillas, nacionales e importadas (31 ). 

Por último, en el "Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994" la soberanía alimentaria es el prop6sito esencial de 
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la eetrategia agropecuaria, apoyada en aur..entos de la produc

ción de básicos cor:;o la leche. Se plantea elevar la producti

vidPd de lr~ 0ifP.rl?ntes esT'leci~s uecuarias,B trflV~E de nrOP"!'E_ 

mas de sanidad animal, mejorruniento gen~tico, investigación 

a.plicf?de y el uso inteerel de recurHos forr?jeros (.32 ), 

2.4 La ganadería bovina lechera en el estado de l;Uer~taro. 

Por lo que se refiere específicamente nl estado de 

l;Uer~taro la ganadería bovina lechera tiene gran tradición 

(33 ), Los primeros antecedentes de esta actividad se 

encuentran a fines del siglo pasado. La raza especializada 

Jersey, que se introduce al país en 1872, se distribuyó por 

varios estedos, entre los que se encontraba l;Uerétaro (34 ), 

lli el estudio "Geografía y estadística de l;Uer~taro

Arteaga" publicado en 1891, se dice que el ganado ''vacuno" 

abundaba en los distritos del Centro y San Juan del Río 

(35 ), lli la misma fuente se menciona que la industria 

lechera se encontraba en "mantillas", y apenas se fabricaban 

quesos y mantequillas en los distritos de l;Uerétaro y San 

Juan del R!o. 

Para el año de 193J, el estado de Querétaro contaba con 

34,790 cabezas de ganado bovino, de las cuales el 6~ 

correspondía a ganado bovino fino, de tal forma ~ue en ese 

entonces Qoierétaro no destacaba en este rubro como ac

tualmente sucede (36 ), 
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Con respecto a la inZ.us~ria lechen~- de ~ueréti:rv, ¿:·. el 

a'io de 1954 se inste16 la plantf. de CP..:-nation de f,'.6xico 

e 37 ) • n.trante r.i.uchos a:-.os es;-:a industria absorbió la :::f..::,.·or 

parte de la leche dedicada a la ina.ustr1a. 

Sef,'.in el estudio 11 Ln noblaci6n y nroducci&n lechera en 

li~xico y su comporta::liento de 2972 a 1973", en el período de 

analizado (1972-1973) el estado de ~1erétaro destac6 por en-

contrf.rse dentro de las diez ent ided.es ~.áo 1:::':0::--ta."ltes ua!s 

por el nlimero de cabezas y la producción de leche de ganado 

bovino especialize.do (3S ) , Ce.be destacar que el estado de 

QJ.erétaro ha ido a la cebe=a en cuanto a la innovación tecnQ_ 

16gica y el mejora:niento gené~ico se refiere. Pare. el a::o de 

1959, un grupo de ganaderos de Celaya y c;.uerétaro crearon la 

"Asociacidn de Ganaderos del Centro 11
, esociacidn de registro 

de ganado Holstein-Friesian, pri::rnra en su género en ?•'.éxico, 

cuya finalidad fue elevar h. productiYide.d a trhvés riel nejQ. 

ra;oiento genético (39 ), 

ActualJ:lente, en el estado de c;.ueréte.ro destPcan las 

explotaciones bovinas en sus dos rubros, de carne y de 

leche. Sin embargo, la gPnadería lechera es le f:!Ue :-t~s ha 

progresado, También sobresalen la porcicultura y la a

vicultura. 

Dentro de la planeaci6n de la ganaderív lechera ne.cional 

el estado de c;.uerétaro ha ocupado un lugar im~ortante; di

versos planes, progra.-:las y prorectos han incidido en este es

tado. Como se mencionó anterior::-.en~e, en 196J se estRbleci6 

en Ajuchi tltm, Querétaro el Ins•i tute Nacional de la Leche 

(?.Ue es U.."l centro de investi¿-aci6n, exoer1::-ient2ci6n ~· e~~e?i.Pn

za. Se esteblecid en eete lugar por ser una zona ~ue destncn 
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como productora de lechB y criador~ de genedc especiali=~~o. 

ili el "Programa del Sector Público, 1966-1970", una de 

las metas fue incrementar la producci6n y utilizaci6n de ma

terias primas de origen pecuario; uno de los medios propues

tos para lograr dicha meta fue la ampliaci6n de las operaci~ 

nes del Instituto Nacional de la Leche (40 ), 

El "Plan general de investigaci6n y desarrollo de la 

ganadería en la Altiplanicie", tambi6n tom6 en cuenta a 

<:,\lerétaro; en dicho plan se propuso la creaci6n de una uni

dad experimental de ganado lechero en Ajuchitlihl (41 ), 

Dentro de los objetivos del "Programa de Inversi6n

Financiamiento del Sector Pliblico Federal 1971-1976" en 

materia ganadera se encuentran el mejoramientc ~e la calidad 

de los hatos y la promoci6n y desarrollo de las industrias 

derivadas, para alcanzar dichas metas se consideró mejorar, 

rehabilitar y ampliar las actividades de centros experimen

tales pecuarios, entre ~stos el de Ajuchitliln. 

La Asociaci6n de Banqueros de México, en el año de 1965 

realiz6 un estudio de preinversión e.gropecue.ria en el estado 

de <;uerétaro (42 ), Uno de los aspectos relevantes del 

estudio, se refiere al hecho de que <;uerétaro podía ser una 

zona de reubicaci6n de los establos del Distrito Federal, 

entre otras cosas por su cercanía con la ciudad de México 

(43 ), Sin embargo, la reubicaci6n de los establos del Dis

trito Federal se llev6 a cabo en Tizayuca, Hidalgo por razo

nes econ6:nicas, sociales, de ingeniería y climatolo¡::!a. Con 

el apoyo del BP.nco llacional de Crédito ilural, Nacional Fi

nanciera y el Banco Intera~ericano de Desarrollo, se cre6 

el Complejo A&ropecue.rio Industrial Tizayuca, que inici6 

sus operaciones en 1976 (44 ), 



.:n el aece~io pasado se realizó el 11Procra;na de 

.:-.ejora;:~iento de la eficiencia. de p1·0.J.ucci6n dt=- leche en el 

estr-:lo d13 ~ueréte!'o (1931) 11 (l5). ili el z~ :;l:!1te6 lr-. ~'.tc·~

sidad de incre:::ientar el voli.L-nen de la leche en el futuro in

mediato pexa cubrir la demanda de l?. DOblaci6n del estado. 

fil ::iedio pr:.ra loc.rar estH r:ieta íue el incre::~ento en el re!!_ 

di~iento del genado lechero, para lo cuEi fue necesario un 

prograt:la de extensi6n especializado 0ue cubriera todas las 

áreE-s de inter~s de la producci6n primaria. 

De 1983 e 1938, se ouso en ::tarcha en !;;lierétF.ro el "Pro

¡;;ra~a específico de producción, acasto y control de leche de 

ve.ca"; a través del cual se !Jroporcior..6 crédito n pequeños 

propietFrios, sociedades particulares y ejidales para la COfil 

pra de er:uipo y V&q_uillas, a fin de est i1:1ular la ~roducci6n 

de leche (46 ) • 

A lo largo de tres decenios (1960-199J) se ha apoyado el 

deserrollo de la ganadería bovina queretana, L:>s lo¡;ros han 

sido muctos, sobre todo en materia de tecnología y gen~tica, 

sin embargo, actualmente esta actividad se encuentra en grave 

crisis y necesita un ~ayer Rooyo, U1 1989, se realizaron in

versiones directns en primer t~r:::ino en le e.ctividad fabril, 

y en se¿undo lucFr en la F,fnP.ner!a lechere, sobre todo por la 

expectativa de darle al pa!s la e.utosuficiencie de la produc

ci6n l~.cte&, seeún declar6 el Lic. Joree ;.:orales Alfonso 

(1989), director del v-upo Divise.s de i..uerátLro (47 ), 

Por otrP pérte, existen diferentes o~inionee acerca de 

15.s ce.usaE ~ue in~ulsaron el desErrollo de la fFne.derÍP. le

chera en el estf'..:io de ~ueré-'taro . .Je acuerdo con el "PlP.n J.

gr::>pecuE;.rio y io"o!'est~.l del estEdo de "uerét<'.ro, 1953-1 :i: ~" 
(C3 ), lEs condiciones nf~ur~l.es de le entid~d son lRs ~ue 
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han propiciado el desarrollo ~-lladero, esta oy.iini6n tE-_":J.1:;i{~1 

se apoya en el "Proyecto de desarrollo de gane.do lechero de 

Querétaro• (1985) (49 ), Eh contraposicidn se encuentra la 

opinidn de Bassols Batalla (1984) que manifiesta lo siguien

te: "••• las vecindades del Distrito Federal, lo mis~o cue 

en los estados de Querétaro, M~xico y Puebla han recibido 

gran impulso ganadero debido al aumento de la poblacidn de 

la Ciudad de ~:éxico" (50 ), Eh el presente estudio se eve.J.i1a 

tanto la in.fluencia de los factores físico- geográficos, 

como de los socioecondmicos en dicho impulso. 

( 5 l Modo de producciOn: modelo teOrico utilizado para 
descubrir los rosqos esenciales de los diversos formas en que 
se ha orqonizado y se organizo lo sociedad humano. El modo de 
producciOn se forma por el conjunto de los tuerzas 
productivos y los relaciones sociales de producciOn, osi COlllO 
por el conjunto de relaciones superestructuroles que de ellos 
derivon.Salvat Cl974l 1.§. ~ lllll.DlliAJ, Biblioteca Salvot 
de Grandes Temas no. 35. Solvot. Barcelona. p. 143. 
C 6 l George, Pierre. (1964) Compendjo 49 Googrofla 
Econ0mico. Ariel. Barcelona. p. 289. 
( 7 l Derruou, Mox. Cl964l ~ a Geografia llllmano. 
Vicens-Vives. Barcelona. p.p. 222 y 344. 
C 8 l Georqe, Pierre. Cl982l Geogrofla ~. Ariel. 
Barcelona. P·. 73, 
C 9 l P•rez. l!Osario (1987) Agricultura.)'. gonoderla. 
Competencia l!2J' ~ uao ~ ~ tierra. Instituto de 
Investigaciones EconOmicas, Universidad Nacional Autonoma de 
Mfxico, M•xico. p .. 
ClO) Georqe. Pierre.(1964) .QJl_, ~. p. 389. 
Cll l Secretorio de EducociOn Pública/TrillH. (1984) ~ 
!!! leche. Manuales poro lo educaciOn agropecuario. Area: 
producion animal 7. Trillas. Mexico. p. 9. 
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~ !2 J t;:..:-~.:'-·;c,n Gt:oneral de Educación Agro9ecuari.;:~ "; 
Bo·.:::i.,s lechercs. Dirección General de E\h .. c3...:J:'<n 
;,~;-r·;r~t·-~uFtrl:;~,-~;:rcc-. p.p. 3.4 Y s. 
i 13 : Gran' lle Wtzquez. S1lv1a. (1985) "La 
Retos y contradicc-.iones".Ciencia y Tecnolog1a. 
Vol. 7. :;ú:n,. 104. Consejo Nacional de Ciencia 
México. p. l8. 

ganader 1 a h'-1Y. 
Mayo de 1965. 

y Tecnolcgto. 

( 14 l ~~echt!lild Rutsch. (1984). ~ ganacterta c<>plttli:ú1! .llil 
Méxi~. Editorldl Linea. México. p.p. 
(15) Granillo Vázque::. Silvia.(1985) Q¡¡ .. i;.ü .. p. 18. 
(!6) Mechtr.i!d Rutsch.(1964) .Q¡¡. clt .. p.p. 48 y 50. 
(17 ) Pérez. Rosario. (1987) º2_ . .fil .. p.23. 
(lB l Gran1!lo Va::quez. Silvla.(1985) QJ?.. m .. p. 16. 
(19 l Mechthlld Rutsch.Cl984l Q11 m .. p.143. 
!20 l G,-anillo Vázquez. Silvia.(!985) .QE. !<.H .... p. 19. 
(21 l Secretaria de Agricultura y R~cursos Hidraulicos. (1983) 
Qp. ,fjJ. .• p.ll. 

(22 l Granillo Vázquez. Silvia.(1985) .QR. ill .. p.19. 
(23 l Palma Garc!a, Jose Manuel.(1986) pin~mic~ económjca ~ 
lJ!. producción~ leche~ ~..!lli México, 1980-1966. Tesis 
Veterindrio-Zootecnista. Universidad Nacional Autónoma de 
México, México. p, 75 
!24 ) Ibid. p. 76 
(25 ) Pérez. Matilde. { 1985) "40% de la población del pais no 
consume leche" !,¡i. ~ .. (México. D.f. a 7 de marzo) Al'lo 
cinco. Nllm. 1608. p. l. 
(26 ) La planeación en el sector agropecuario puede estar 
basado. en esencia, en una previsión del crecimiento y 
cambios en la est~uctura de la demanda que permitan orient4r 
el empleo de rec~rsos productivos del modo más ventajoso. 
tanto socjalmente como desde el punto de vista de los 
productores individuales. Rosenzweig,Fernando. (1983).Bases 
11.ru:.1 .1.!1 11.l...11.neación económicq :¡_ 3ocial ~ ~. Siglo 
Veintuno, México. p.158. 
(27 l Saucedo Montemayor.(1984) Historia 5J.l: 1A oanaderio j¡D 

~i~.Tomo. I. Universidad Nacional Autónomo de México. 
México. p. 89. 
( 28 ) Secretaría de Programación y Presupuesto/Fondo de 
Cultura Económica. {l 985) l\ntolog~ de ll P!aneación ..!Ul 
~~ 4. Planeación Económica y Social (1970-1976). 
Secretaría de Programación y Presupuesto/Fondo de Cultura 
Económico, México. p.p. 13, 64-66. 
{ 29 ) Secretaria de Programación y Presupuesto/fondo de 
Cultura Econom1ca. 0985) Antolo..Q..!A .dll H ~aJ;.i.l).n .= 
México_. 7. Programas de Desarrollo Sectorial (1978-1960). 
Secretaria de Programación y Presupuesto/Fondo de Cultura 
Econornica. Mé:<ico. p.p. 271-279. 
( 30 ) Poder Ejecutivo Fed~ral. {!983) Plan !lJ!fiOQ.•.l <i." 
l2!!1'-".L!::9Llf'. l.2.'.3..;- l.2Jlll. Poder Ejecutivo Federa l. México. p.p. 
235-240. 
(31 l Secretar Ja de Agricultura y Recursos Hidr<lul icos/ 
Coordinacion General de Desarrollo Agroindustrial. C 1983) 
Man!-!_ª1 P..ª-1~1 l.g. ™ración del programa especifico ~ 
producción_, ~asto _::¡_control de l~ ~ v~, l.J.Q3::.l2'3Jl. 
Secretaria de .r\gricul tura y Recursos Hidrául icos/Coordnrn:l.ón 
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Gt~I:·,;·.::.: de ::-~sar·:·cdl:.." k;-:-01r:dc.1.str1~1. M@XlC<'1. r-
{ 3~ Pode1· EJecutivo Ft!d¡;ora.l. (19.99) Pl<!.D HaC.!.>):1,,! .:•:.: 
P_i::;Ja? ro~.ic 1989 -1;!94 Secret~ríd dt> --p~-:::->9?·ar.;,:;-¿:·¡·~;n-
Prtf·5·u.r,u-est;). }foxí C"O:P. p. 71-73. 
( 33 ) Una. mu~stra de esta tradición es la 
ganad~ra. Durante diciembre de 1987 se 
Exposición G3nadera.en la cual destacaron 
ganado lechero. 

exposición ~nu~l 

reali~ó !a 52~
los expo~1tores de 

( 34 l fas Sosa. (1974) J;stuQ_i_Q_ !!E,Qgl:.\\Lt~-=~ .l!J: J~ 
j_pdtg;J.r..:i._a _L~]l_er_~. Tesis de Maestría en Geoqrafía. 
Universidad Nacional A.utonoma de Mex!co. Méx1co.p. 58. -
( 35 ) Ve lasco. Alfonso. ( 1891) Geograf!a .Y ~tad!stica de 
Ouerétaro-i\rt_~_9A.Oficina de Tipología de la Secretaría de 
Fomento. México. 
( 36) Saucedo Montemoyor.(1984) Op. cit .. p.p. 94 y 96. 
( 37) Vazquez Padilla. Morla Isabel. (1983) Evolución espaciaj 
~ @ industria 'l.D ~rét<!l:Q li2.(l-12fil) .. Tesis de Licenciatura 
en Geograf:Io.. Universidad No.cional Autónoma de México. 
México. 
(38 ) Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos.(1983) 
QQ. fil. .. p.p. 34 y 49. 
C 39) Información recopilada en: Seminario de la leche en la 
alimentación y en lo. industria. Auditorio Nacional de la Cd. 
de México. 28 de junio 1988. "La Asociación Holstein de 
Mexico. sus actividades. progromas e importancia en el 
desarrollo lechero del pals". 
( 40 l Secretarla de Programación y Presupuesto/fondo de 
Cultura Económica. (1984). Antolog!a ~ \ll_ ~eación JU) 

México. 3.Los programas de desarrollo y la inversión pública. 
Secretaria de Programación y Presupuesto/Fondo de Cultura 
Económica. México. p. 293. 
( 41 ) Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. (1968) 
~~ genera l. ~ investigación y_, desarr_QJJ_Q q~ !E. qanade_ill !!B. 
L!_ AU_1Jlijl.n_i_<;j_e_. Proyecto 1969. Instituto Nacional de 
Investigaciones Pecuarias. México. 
( 42 ) Puente Berumen . (1976) Estudio de 
~p_ecuar1a en !tl ~ il Queré!;.ru:Q.. 
Banqueros de México. México. p. 59. 

pre inversión 
Asociación de 

( 43 ) En 1971 por iniciativa de la Secretarla de Salubridad y 
Asistencia. el Gobierno Federal determinó erradicar los 
establos del Distrito Federal. Para el ano de 1973 se 
constituyo el Fideicomiso Fondo del Programa de 
Descentralización de las Explotaciones del Distrito Federal. 
Este fideicomiso propusó el desarrollo de cuencas lecheras en 
los estados circunvecinos a la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Pereyra. Luz Elena. (1985). "Cómo producir 
leche". In(2_rmaciOn cientíli~ .Y tgs...nológi~. Mayo de 1985. 
Vol. 7. Núm. 104. ConseJo Hacion.J.l de Ciencia y Tecnolof!f•3, 
México. p. 35. 
( 44 ) !bid. p. 36. 
( 45 ) Cabello Frias. Eduardo. !1981) Er.29.r•ma ~ ~.QJ'J!.!!!llll.tQ 
c;:l~ ltt Q.f__iciE_Dcia q_g p_[.t?_4..l!..CS:ión ~- illhe e..!l tl. est~.9-_Q ~~ 
Querétat~ Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrüulicos. 
Querétaro. 
( 46 ) Secretarla de Agricultura y Recur~os Hidr.\ul1co,;, 
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Delegación Estatal en Querétaro. Jefatura del Pro~r~rna 
Ganadero. Cl987J Programa especifico~ produccion. ~Q;t§.I.Q.-Y. 
control fil leche ~ v~ l.fil!:l-1.2®. Resultados obtenidon en 
el programa durante los anos de 1984. 1995. 1986-1987 hosto 
el mes mayo. Jefatura del Programa Ganadero. Querétaro. 
C 47 ) Citado por Vargas. Gonzalo.(1989) "Fuerte inversión de 
capitales a Querétaro". Di~ ~ ~rétaro. CQuerét.,,ro. 
Qro. 19 de diciembre ) p.p. 1 y 7. 
C 48 l Secretario de Agricultura y Recursos Hidr4ulicos Cl983J 
Plan ~ desarrollo agropecuario_:t. forestal. 1983-1.2!!!!._. Estado 
de Querétaro. Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidr4ulicos. México. p. 
e 49 ) Secretario de Agricultura y Recursos 
Dirección General de Fomento Gonodero.(1985) 
desorrol lo 1 echerQ .!fi. Querétoro. Documento 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidr4ulicos 
General de Fomento Ganadero, Querétaro. 

Hidr4ulicos. 
~Jl.t. 
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y Dirección 

C 50 ) Bossols Batallo. Angel.(1984) Geogrofia económica ~ 
~. Trillas. México. p. 201. 
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~ k M!s;!iQ ~ ~ ll.UA 1A ada¡itecjón 

S.tl ~ ~ lechero, 

3.l Introducción. 

El medio físico es el resultado de la integracíón de 

diversos factores Cbi6ticcs y abióticos). los cuales pueden 

favorecer o limitar lae actividades agropecuarias. De acuerdo 

con Morgan ll975J las variaciones espaciales en el medio 

ambiente f1sico son las que fijan los limites a la 

distribucíón territorial de plantas y anímales. aunque dicha 

distribución actualmente dependa de la capacidad y esfuerzo 

del hombre a fin de aumentar estos limites flsicos (50 ). Es 

necesario aclarar. que el hombre tiene la posibilidad de 

influir en el medio fisico en su beneficio . sin embargo, 

esta capacidad esta supeditada a aspectos de orden social y 

econórni-co. 

El analisis del medio flsico es un capitulo fundamental 

del presente estudio. pues se considera que es uno de los 

aspectos que ha permitido el desarollo de la ganaderla de 

bovinos lecheros en el estado de Querétaro. ademas de influir 

en la distribución espacial de esta actividad. El analisis 

del entorno natural se realizó a nivel de todo el estado. con 

el fin de entender por que en la región occidental del estado 

de Querétaro (~también llamada centr0-surJ ha prosperado la 

ganaderia de bovinos lecheros. 

Para la ganader1a bovina lechera el entorno natural 

reviste qran importancia . La eficiencia productiva del 

ganado lechero depende de varios elementos. entre los cuatos 
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se encuentra el grado de adaptación al medio ambiente q lo 

rodea. 

Los factores tísicos que se analizaron son los 

slguientes:relleve, clim~. Mdrología. suelo y vegetación. El 

orden en que se mencionan loe factores es utilizado para 

analizar el medio físico desde el punto de vista geogr4fico y 

el cual se sigúió en el presente estudio. Sin embargo, ea 

necesario aclarar que este orden no defina la importancia que 

tiene cada uno de loe factoras en relación con la ganadería 

lechera, 

Loe factores del medio f1sico actaan en forma directa e 

indirecta sobre la ganadería lechera. El clima ea el factor 

que tiene mayor importancia para la ganadería lechera. pues 

al actuar en forma directa sobra el ganado repercute em su 

nivel productivo, El relieve actaa en forma directa sobre el 

ganado al definir 4reas con posibilidades para el pastoreo de 

los animales, adem!e influye en la aptitud agrícola d• la 

tierra. La hidrología actaa tanto en fonna directa como 

indirecta, pues se relaciona con la agricultura productora de 

alimentos para el ganado y satisface la• necasidade• del 

mismo. Los suelo• tienen v!nculos indirectos con la ganaderta 

lechera. debido a que son el sustento de la vegetación 

(natural. inducida o cultivada) necesaria para alimentar el 

ganado. Por último la vegetacion de una región establece 

relaciones directas con la ganaderla cuando representa el 

principal alimento para el ganado. 
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3.2 Relieve 

El relieve es el conjunto de formas que adquiere la 

superficie terrestre como resultado de la interacion de 

procesos internos y externos (51 ) . El relieve se encuentra 

estrechamente vinculado con los dem4s factores del medio 

f1sico: puede ser la causa de que una zona tenga climas secos 

o semisecos. cuando la sierras actQan como barreras que 

impiden el paso de los vientos hllmedos de una zona a otra. 

Asimismo. el relieve puede ser un obst4culo para la 

comunicación entre las zonas productoras y los centros 

consumidores, sobre todo cuando se trata de transportar 

productos agropecuarios perecederos como la leche. No 

obstante. con las incorporaciones tecnológicas al transporte 

de estos productos se ha logrado superar esta limitante. 

Para analizar el relieve es necesario ubicar a la zona de 

estudio dentro de su provincia o provincias f isiogr4f icas y a 

continuacion analizar su topografta. De acuerdo con Backhoff 

y Garcta (19851 la topograf1a es la variable que permite 

diferenciar 4reas por pendiente. altura 

orientación (52 ), 

dimensión y 

Se define a la pendiente como la diferencia de elevación 

por cede 100 metros de distancia horizontal. En zonas con 

pendientes mayores del 25' no se recomienda la cr1a de ganado 

de leche C53 ). La pendiente Optima para el favorable manejo 

o 
de este tipo de ganado es de 3 (de menos del 6'1 C 54). El 

exceso de pendiente ocasiona que el ganado realice un mayor 

esfuerzo al caminar.lo que repercute en el nivel de 



, 

producción de leche, 

La pendiente también influye en la capacidad agr1cola de 

la tierra: las tierras con pendientes de O 10% son 

apropiadas para los cultivos:las tierras con pendientes de 10 

a 15% son apropiadas para cultivos ocasionales o limitados; 

las tierras con pendientes de 15 a 35% tienen aptitud para 

cultivos perennes 

pendientee mayores 

o vegetación natural. y las tierras 

del 35% pueden ser apropiadas para 

ailvilcultura pero con limitaciones severas <55 ). 

con 

la 

En relaciOn a la altitud. se considera que 3,000 m.s.n.m 

es el 11mite para el normal desarrollo de plantas y animales 

( 56 ). Como se menciono anteriormente, otro indicador del 

relieve es la orientaciOn de la topograf1a con respecto a los 

puntos cardinales. pues actúa en el comportamiento del clima. 

Con respecto a las.dimensiones de las formas topogr4ficas su 

importancia radica en conocer la extensión de los espacios 

aprovechables tanto para la ganaderia bovina lechera como 

para la agricultura. 

El relieve en el estado de Querétaro es muy diverso: 

existen grandes diferencias entre el relieve de la zona 

occidental o centro-sur y el norte del estado de Querétaro. 

Quer~taro pertenece a tres provincias f isiográficas del pats 

(ver fig. no. 2 ) 

1.- Sistema Volc6nico Transversal. 

2.- Sierra Madre Oriental. 

3.- Altiplanicie Mexicana. 

1.- Provincia del Sistema Volcánico Transversal. 
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Abarca parte de Jos estados de Jalisco.Colima, Michoac~n. 

Guanajuato. Querétaro. México. Hidalgo. Puebla. Veracruz )' la 

totalidad de Tlaxcala y el Distrito Federal. en una franja 

que por el oeste llega al océano Pacifico y por el este al 

Golfo de México. 

Esta provincia se caracteriza por ser una enorme masa de 

rocas vo!canicas de todos tipos ( 57 ), acumulada en 

inumerables y sucesivas etapas, desde mediados del Terciario 

(hace 35 millones de anos) hasta el presente. 

En el estado de Querétaro se encuentran áreas 

pertenecientes a tres subprovincias de esta región: 

a) Subprovincia de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. 

Esta subprovincia representa el 42.37% de Ja superficie 

total de Querétaro C58 ). Aqu1 se localiza Ja mayor parte de 

la zona productora. de leche o cuenca lechera. . Comprende en 

su totalidad Jos municipios de Ezequiel Montes y Corregidora, 

y porciones de los municipios de Amealco, Huimilpan, Pedro 

Escobedo. El Marqués, Colón. Cadereyta de Montes y Toliman 

(ver fig.no. 2 ) . 

El paisaje de esta subprovincia es de amplias ~reas 

planas o levemente onduladas. a las que interrumpen sistemas 

de sierras separadas unas de otras. De acuerdo con la 

pendiente esta subprovincia es la de mayor aptitud para el 

desarrollo del ganado lechero. debido a que presenta pendientes 

suaves (de menos del 3%) y moderadas (de 3 a 12%). Asimismo. 

es la zona con mayor aptitud agrícola si se considera a la 

pendiente:las tierras con pendientes suaves permiten que se 

realice una agricultu~a sin limitaciones y las tierras 
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con pendientes moderadas son apropiadas para los cultivos con 

1 imitaciones moderadas y severas. pues aumenta la 

susceptibilidad a la erosión conforme aumenta la pendiente. 

La zona con pendiente suave de mayor dimensión se localiza en 

una franja que va de la parte sur de los municipios de El 

Marqués y Colón, continua por la parte norte de Pedro 

Escobado y San Juan del R!o. y por último penetra a los 

municipios de Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Cabe senalar 

que esta zona se encuentra bajo la curva de los 2,000 metros 

Cver tig. no. 3 ). Otras 4reas con pendientes suaves pero de 

menores dimensiones se localizan en el municipio de Quer~taro 

y en la porción central de El Marqués (ver tig. no. 2 ) . 

b) Subprovincia de Mil cumlires. 

Se local iza 'en el suroeste del estado de Querétaro, 

representa el 3.44' de la superficie total de la entidad y 

comprende porciones de los municipios de Huimilpan, Pedro 

Escobedo y Ame al co (59 ) (ver tig. no. 2 ) . 

Es una región accidentada, abarca sierras complejas, 

mesetas l<lvicas y el valle por el cual el r!o Lerma se dirige 

a la presa Sol!s (en el estado de Guanajuatol. 

Las pendientes de estas subprovincias en general son 

abruptas (mayores del 12-), de tal forma que representan 

fuert'es 1 imitantes para el ganado de libre pastoreo. Además 

son tierras muy susceptibles a la erosión. apropiadas para 

cultivos ocasionales, perennes y para la vegetación natural 

desde el punto de vista de la pendiente (ver fig. no. 2 l. 
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c) Subprovincia de Lagos y Volcanes de Anahuac. 

En e! estado de Querétaro esta subprovincia ocupa e! 

0.23% de la superficie total (60 ) y se localiza en la 

porc1on sureste del municipio de Amealco {ver f1g. no. 2 ). 

Se caracteriza por tener una topograf fa accidentada con 

pendientes abruptas y de origen volcánico. Tanto por su 

pendiente como por sus dimensiones esta subprovincia en 

territorio queretano es inadec.uada para el desa.rrol lo de la 

ganader!a lechera. 

2. Provincia de la Sierra Madre Oriental. 

Esta provincia se extiende paralelamente a la costa del 

Golfo de México, desde sus inicios en la frontera con Estados 

Unidos hasta los limites con el Sistema Volcanico 

Transversal. en las cercanías de Pachuca. Hidalgo. La Sierra 

Madre Oriental abarca parte de los estados de Durango. 

Coahuila. Nuevo Leen. Tamaulipas. Zacatecas. San Luis Petos!. 

Querétaro, Guanajuato. Veracruz, Hidalgo y Puebla. 

Su geomorfología es de un conjunto de sierras menores 

formadas por estratos plegados; dichos estratos son antiguas 

rocas sedimentarias marinas (Cretácicas y del Jurásico 

Superior>. dominan entre ellas las calizas y las areniscas. 

La Sierra Madre Oriental esta representada en el estado de 

Querétaro por una de sus subprovincias. la del Carso Huasteco 

(ver fig. no. 2 l. 



Subprovincia del Carso Huasteco. 

La subprovincia del Carso Huasteco se extiende desde 

Ciudad Valles. San Luis Potosi. hasta las inmediaciones de 

Teziutlan. Puebla. Es una sierra plegada que presenta rasgos 

de un carso mayor en toda su extensión (predominan las rocas 

calizas) !61 l. y un importante grado de disecciOn por la 

acciOn de rios que fluyen en ella !Moctezuma. Amajac y 

Verde). 

El 4rea que ocupa esta subprovincia dentro del estado de 

Querétaro representa el 44.38% de la superficie total de la 

entidad (62 ) y se localiza en el norte del estado: incluye 

la totalidad de los municipios de San Joaquin, Arroyo Seco. 

Jalpan de Serra. Landa de Matamoros y Pina! de Amoles, asi 

como porciones de los municipios de Pena Miller. Tolim4n y 

Cadereyta (ver fig. no. 2 ). 

En la subprovincia del Carso Huasteco predominan 

las topoformas de sierras. entre las que destacan la de Pina! 

de Amoles (localizada en el municipio del mismo nombre) y la 

Sierra del Doctor !ver fig. no. 3 ). En las sierras se 

presentan altitudes de m4s de 2.620 metros. La orientación de 

dichas sierras (de norte a sur y de noreste a suroeste. 

respectivamente) provoca que actúen como barreras que 

impiden el paso de los vientos húmedos del Golfo. Y en 

consecuenci~ definen la presencia de climas secos y 

semisecos en la región central del estado (ver fig. no. 7 ). 

Otro sistema de topoformas importante es el de canones. 

característico del norte de la subprovincia: destaca el canon 

por el cual fluye el rio Jalpan. en donde se presentan las 
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más bajas altitudes del estado (500 m.s.n.m.)(ver fig. no. 31 

tos pendientes abrutas de esta subprov;ncio definen que 

tenga una baJa capacidad agr1cola Clas tierras 

susceptibilldad a la erosión). Asimismo. 

representa una limitante para la ganaderla 

tienen alta 

la pendiente 

lechera. En 

cambio, algunas áreas tienen alta aptitud forestal.incluso en 

tierras con 35% de pendiente o n1ás. en dependencia con otros 

factores. 

3. Provinc;a de la Altiplanicie Mexicana. 

Comprende parte de los estados de Durango. Zacatecas. San 

Luis Potosi, Aguascolientes, Guanajuato. Jalisco y Querétaro. 

Es uno gran cuenca sedimentaria afectada por vulcanismo 

del Terciario. del cual ha resultado un relieve de amplias 

llanuras interrumpidas por sierras de rocas igneas. ácidas 

principalmente. aunque existen calizas y rocas metarmórficos. 

Una caractertstica frecuente de las llanuras es una capa 

cementada y endurecida de caliche a baja profundidad. 

En territorio queretano se encuentra parte de una 

subprovincia de la Mesa del Centro. la llamada Sierras y 

Llanuras del Norte de Guanajuato. 

Subprovincia de las Sierras y Llanuras del Norte de 

Guanaíuato. 

En el estado de Querétaro esta subprovincia abarca el 

9.58% de la superficie estatal 163 ), e incluye parte de los 

municipios de Querétaro, El Marqués, Colón. Tolimán y Pena 

Mlller jver fig. no. 2 ). 
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Su caracteristica principal en Queretaro es la 

dominancia de sierras abruptas y mesetas de origen volcOnico 

con altitudes superiores a los 2.000 metros (ver fig. no.3 J 

Las pendientes abruptas de esta subprovincia limitan el 

desarrollo del ganado lechero. asi como las actividades 

agrlcolas. 
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3.3 Clima 

El análisis del clima es neses4rio cuando se realiza un 

estudio agropecuario. pues este factor influye y condiciona 

el comportamiento produc~1vo de plantas y animales. ademas de 

actuar sobre los demas factores del medio físico. 

Sackho!f y Garc!a (1985) consideran que el clima es el 

principal factor del medio físico que condiciona e influye en 

la ganadería bovina lechera (64). Los bovinos lecheros 

requieren de ciertas condiciones clim~ticas que no sobrepasen 

sus limites de confort y repercutan en el nivel de producción 

de leche. 

En el presente trabajo se analizaron dos elementos del 

clima: temperatura y precipitación. pues tienen una gran 

importancia para la ganadería lechera (65). La temperatura del 

aire act1la sobre el confort y funcionamiento gener4l de los 

procesos fisiológicos del ganado lechero. En relación a 14 

precipitación, 14 importancia radica en la in!luencia sobre 

14 producción de a I imentos para el ganado. 

Los limites generales para la crianza de ganado bovino 

o o 
lechero están entre los 4 y 24 c .. el rango ideal se 

o o 
encuentra entre los 7 y 15 c. (66 ). El umbral md.ximo de 

tolerancia dentro del cual el g<rnado no necesit~ recurrir d 

o 
su sistema de termorregulacíón oscila alrededor de los 25 

C. 67). Cuando se produce un exceso de temP,eratura. el 

animal altera su funcionamiento. que se traduce en una 

reducción de su rendlmiento. 

cipit.a.cion radica. en la relación d~ ésta con la. agricultura 
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pi·oductora de al iment<>s para el ganado.La deficiencia de agua 

de una zona se incorpora a la lista de factores que limitan 

la capacidad agricola de la tierra. Para evaluar este factor 

se considera el valor de la precipitación media anual como 

detenninante en el desarollo de las plantas y de acuerdo con 

su variación se agrupan las diferentes clases de 

tierras (681: 

Clase l.. Los terrenos corresponden a áreas de muy buen 

temporal. donde la precipitación es mayor de 800 mm .. 

distribuida en todo el ano.Tambidn se considera en esta clase 

los terrenos que cuentan con riego. 

Clase~ Son terrenos que se encuentran localizados en áreas 

de buen temporal. con lluvia media anual de 600 a 800 nin. 

Clase l.,_ Son terrenos de temporal regular. donde la 

precipitación media anual fluctúa entre 500 y 600 mm .. o bien 

aquellos terrenos hQmedos que se encuentran en 

naturales. 

Son terrenos ubicados en áreas de 

baj1os 

temporal 

deficiente. donde la ! luvia media anual var!a de 400 a 

500 mm. 

Clase ~ Corresponden a terrenos que se localizan en áreas 

donde la precipitación media anual var!a de 300 a 400~~-

Clase §...:... Son terrenos localizados en áreas con lluvia 

media anual de 300 a ~00 nvn .. pero condicionado por otros 

factores (como la profundidad efectiva del suelo. del manto 

freático y el porcentaje de pedregosidad en la sup~rficiel. 
Clase I.:. Son terrenos localizados en áreas donde la 

precipitación media anual fluctúa entre los 100 y los 300mm .. 
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o se~. donde no rueden subsistir cultivos de temporal. 

Clase ~ Corresponde a terrenos ubicados en áreas de menos de 

100 mm de lluvias media anual. 

La t•.!mpe1·atura media anual en el estaC.c de Quert::tarc 

o o 
varía de los 10 a 24 C. esta variación esta relacionada con 

la altitud del relieve (ver fig. no. 4 ). las mayores 

temperaturas medias corresponden a la porción norte de la 

subprovincia de Careo Huasteco. en donde las altitudes son 

menores a los 1.000 msnm (por ejemplo, el canon por el cual 

fluye el r!o Jalpan). Las temperaturas medias más bajas se 

presentan en las sierras con altitudes superiores a los 

2.500 msmn. localizadas en el norte y sur del estado (por 

ejemplo. la Sierra de Pina! de Amoles y la Sierra del 

Doctor),en la porción central de la entidad bajo la curva 

o 
de 2.000 metros. donde las temperaturas medias son de 16 a 

o 
20 c. 

La precipitación media anual al igual que la temperatura 

varía de una región a otra del estado Cver f!g. no. 5 ). Las 

m4s altas precipitaciones se presentan en el extremo noreste 

de la subprovincia del Careo Huasteco<l.200 a 1.500mm.l. pues 

es la zona que recibe la influencia de los vientos húmedos 

del Golfo de México. Las masas de aire procedentes del Golfo 

al encontrarse con la Sierra Madre Oriental se ven forzadas a 

ascender. se enfr1an adiabáticamente y producen precipitación 

e 69 l . Conforme se avanza hacia ~ 1 sur de 1 a entidad. 1 a 

precipitación es menor: existen areas con precipitaciones del 

orden de los 400 a 500mm. e por ejemplo. el suro~ste de la 

subprovinc1a del Carso Huasteco. correspondiente al municipio 
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de Tolimd.nl. Las escasas precipitaciones del centro del 

estddo obedecen al aislamiento con respecto a los vientos 

húmedos por las altas montanas y al calentamiento de 

adiabatico y de secamiento relativo del a1re al descend~r poi· 

sus laderas. Hacia el sur de estado las precipitaciones van 

de 700 a eoomrn. 

A fin de conocer el comportamiento de la precipitación y 

la temperatura a lo largo del ano se seleccionaron tres 

estaciones climatológicas del estado de Quer6taro C 70 )(ver 

fig. no. 6 ): 

Estación 

1. Ayutla 

Caracterlsticas generales. 

Se localiza en el norte del estado, en la 

eubprovincia del Carso Huasteco. Se encuentra a 

600msnm, en el canón por el cual fluye el rlo 

Jalpan. Tipo de clima Aw (W). C41 ido 
o 

subhúmedo con lluvias de verano: de 

precipitación invernal menor de 5. El menos 

húmedo del tipo c4lido subhúmedo. 

2. Quer6taro Se encuentra al oeste de la subprovincia de 

3. Amealco 

Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. Su 

altitud sobre en nivel del mar es 

metros. Tipo de clima: BS hw(w) 
1 

de l.853 

Semi seco 

semic41 ido con lluvias de verano. \ de 

precipitación invernal menor de 5 y con invierno 

fresco. 

Se 1oca1 iza a 1 sur de 1 estado y pertenece 

también a la subprovincia de Llanuras y Sierras 
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metros. Tipo de el ima: C(w ) (w). T~~: .. pi~·h10 
1 

subhúmedo con lluvi4s de verano. % de 

precipitación invernal menor de 5 y con humedad 

media. 

En Ja siguiente página se encuentran las gr4f 1cas de 

tempera.tura y precipitación media: mensual pa:·a las estaciones 

anteriores. Las gr4ficas muestran que en las tres estaciones 

Ja temperatura más baja se presenta en Jos meses de invierno 

o o 
y oscila entre 13 y 19 c. La temperatura mds alta para 

o o 
Amealco es d~ 19 C. para Querdtaro de 22 C. y para 

o 
Ayutla de 28 C, en los tres casos la temperatura más alta se 

presenta en el mes de mayo. En general . las temperaturas se 

encuentran dentro del rango en el cual el ganado bovino 

lechero puede desarrollarse adecuadamente. con excepción de 

la estación de Ayutla. en donde la temperatura del mes mds 

cálido sobrepasa e 1 limite de 1 confort de 1 ganado. 

En relación a Ja precipitación. se observa que se 

concentra en l~s meses de ver4no, mientras que en los meses 

de menor precipitación son diciembre y febrero. En general se 

trata de lluvias de convección y orográficas. En el primer 

caso resultan del enfriamiento del aire que sube: el vapor de 

agua se condensa y de éste ascenso resultan nubee c(Unulos y 

cumulunimbus que producen precipitaciones abundantes.El 

ascenso del aire por convección se realiza en la estación m6a 

calurosa del ano. Por su parte, la precipitación orogr4fica 

se presenta cuando el aire que incide sobre una barrerra 

montanos a se ve forzado d ascender, 

abiabat icamente y produce precipitación. 
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La estac1on donde se registra mayor prec1pita~ió~ es 

Ayutla. seguida por Amealco y por ultimo Querétaro. El hecho 

de que la precipitación no se reparta un1formemente a lo 

!.irgo d~l atio. ocasiona probl~ma.s a los cultivos por la 

escasez de lluvia en algunos meses del ano. 

La interacción de la temperatura y la precipitdcion da 

por resultado la formación de dreas climdticas. De dcuerdo 

con la clasificación de climas de Koppen. modifica por García. 

las áreas climáticas que se distinguen en el estado de 

Querétaro son C71 l (ver fig. no. 7 ) : 

ll Area de climas cálidos y semicálidos del norte.Corresponde 

a la región de la Sierra Madre Oriental ( subprovincia del 

Carso Huasteco}. los climas varían de cdlidos a templados 

conforme aumenta la altitud. 

2) Area de climas secos y semisecos del centro. Abarca zonas 

del Sistema Volcánico Transversal. la Sierra Madre Oriental 

y la Altiplanicie Mexicana. localizadas en la porción 

central del estado. Los climas predominantes son los 

semisecos. cuyas variantes van de los c~lidos a los 

templados. La zona de estudio pertenece en su mayor parte a 

esta área climática. 

3) Area de climas templados del sur. Comprende parte de la 

provincia fisiogr~f ica del Sistema Volcdnico Transversal 

Csubprovincias de Llanuras y Sierras de Ouerétaro e Hidalgo. 

Mil Cumbres y Lagos y Volcanes de An4huac). 

A continuación se realiza un breve an6lisis de los 

el imas del estado de Queréta1·0 y su <>pt í tud para 1 a crianza 
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de ganado bovino lechero ( 73 l (ver f;g. no. 7): 

Grupo de clima: Cálido A 

subgrupo: Cálido A 

Tipo: Cálido subhúmedo con lluvias de verano. 

Representa una pequena área localizada al norte del 

estado. en la subprovinci5 del Carso Huaeteco y en altitudes 

menores a los 1.000 metros. La temperatura media anual es de 

o 
22 C. mientras que la temperatura del mes mas cálido es 

o 
de 28 C. lo que representa una limitante para la adaptación 

del ganado. pues sobrepasa el umbral m4ximo de tolerancia 

o o 
C25 CJ.La temperatµra media del mes mas trio es de 18.4 C. 

La precipitación media anual es de 850 11111. De acuerdo con 

la clasificación agrológica del suelo, las tierras con mas de 

800 11111. corresponden a áreas de buen temporal. especialmente 

con riego de punteo y auxilio ocasionales C 74). Como se 

observa, en esta zona la temperatura es la limitante para la 

cr1a del ganado lechero. por lo tanto. se considera que tiene 

una aptitud baja para esta actividad. 

Grupo de clima Templado C 

Subgrupo: Semic4lido CAJC 

Tipo: Semic4lido subhQmedo con lluvias de verano. 

Se localiza en la porción norte del estado, en la 

subprovincia del Carso Huasteco y en altitudes que fluctúan 

entre los 1,000 y 1.500 metros. 

La tem~eratura media anual 
tem~eratura del mes mls c~.lido 
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anteriores muestran que en esta zona la temperatura se 

encuentra dentro del rango requerido por el ganado bovino 

lechero para su confort. 

La precipitación oscila entre 800 y 1.200 mm. anu"Jee. 

este clima presenta tres varientes en lo que respecta a 

hU!lledad;la zona con mayor humedad se localiza en el extremo 

nororiental de Ja entidad. Desde el punto de vista 

agrológico. la precipitación de esta zona se relaciona con 

buen temporal y la lluvia veraniega es suficiente 

para los cultivos. excepto en algunos casos en los que se 

necesita de riego de auxilio. Con base en las caracteristicas 

anteriores este clima tiene aptitud media para la crla de 

ganado lechero. 

Grupo de clima: Templado C 

Subgrupo: Templado C 

Tipo: Templado subhU!lledo con lluvias de verano. 

Este tipo de clima se encuentra disperso. se presenta 

tanto en el norte como en el sur del estado. sobre la curva 

de los 2.000 metros. Por extensión, el area mas importante de 

este clima se localiza al sur, correspondiente a los 

municipios de Huimilpan y Amealco. 

La temperatura media anual es de 12º a 18° C,la del mes 

mas caliente es de 16º a 20° e y la del mes mas trio es de 

12.7º a 12.9º C. La oscilación de la temperatura a lo largo 

del ano es mínima, se trata de un clima isoterma!. Por lo 

tanto, la temperatura es la adecuada para la crianza del 

ganado. pues se encuentra dentro del rango ideal senalado 

62 



por la técnica pecuaria. 

La precipitación media anual es de 600 a 1.200 mm. L~ 

variante de este clima con mayor precipitación es la que se 

localiza al norte. con precipitaciones anuales de 800 

1,20011111, que le confiere el carácter de buen temporal a la 

zona. pues la lluvia veraniega es suficiente para los 

cultivos.pero hay necesidad de riego en invierno. La zona con 

humedad media se localiza al sur del estado y la 

precipitación es de 700 a 80011111. por lo tanto se trata de 

terrenos de buen temp?ral con lluvias suficientes para los 

cultivos. pero con necesidad de riego en invierno. La zona 

con menor humedad tiene precipitaciones de 600 a 70011111, por 

consiguiente, es una zona que necesita riego durante todo el 

ano, pero prospera la agricultura de temporal con riegos de 

punteo y auxilio ocasionales en aftoe favorables. 

En conclusión. esta es la zona climática con 

mayores posibilidades para el desarrollo ganadero desde el 

punto de vista de la temperatura y la precipitación. No 

obstante, es inadecuada desde el punto de vista de la 

pendiente. pues corresponde a una zona con pendientes 

moderadas y abruptas. 

Grupo de clima: Seco B 

Tipo: Semiseco BSl con lluvias de verano. 

Se localiza en la porción central del estado de 

Quer6taro. pertenece a esta zona climática gran parte de la 

cuenca lechera. Es una zona que se encuentra entre los 1,000 

y los 2.000 msnm. 
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La temperatura media anual es de 15º a 2~~ 

temperatura del mes mas calido es de 19.6° a 23º e y le ... ~. 

mes m1s fr!o de 12.4° a 13.7° C. Por lo tanto. la temperatura 

Ct'.!!lp},s;i ("On l)S Cor.·1iclone~ r?'"opuesta:=i: por la técnica peCU'3?"i~ 

para la cr!a del ganado lechero. 

~hora bien. la precipitacion oscila el 450 a 700rr.m, de 

tal forma que hay necesidad de riego durante todo el ano. 

pero es viable una agricultura de temporal. Cabe set\alar que 

en esta zona se localiza la mayor parte de las tierr~s de 

riego de la entidad. 

En función de las características anteriores este clima 

tiene aptitud media para la cria de ganado bovino lechero. 

Grupo de clima:Seco B 

Tipo:Seco BSo con lluvias de verano. 

Representa una peque~a area localizada en el centro de 

la entidad. principalmente en el municipio de Toliman. Esta 

zona presenta fuertes lim:itantes para el dec.arrol lo del 

ganddo lechero tanto por temperatura como por precipitación. 

La temperatura media anual es de 18º a 20° C. la temperatura 

del mes mas calido es de zsºc y la del mes mas fr!o de 17°C. 

La precipitación media anual es de 370 a 470mm. por lo tanto, 

es una zona de temporal muy azaroso y no hay posibilidades de 

agricultura sin rlego en ninguna época del ano. 

Por lo tanto. 1 a zona el imatica con 

posibilidades para el desarrollo de la ganader1a bovina 

lechera y la agricultura es la templada subhumeda con lluvias 

de verano. 
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3.4 Hidrologla. 

La incidencia de la hidrología en la ganadería lechera es 

directa e indirecta. La influencia indirecta se establece con 

bovinos. A su vez del alimento depende. en gran medida, el 

rendimiento del ganado lechero. 

El recurso agua incide en la cria de ganado lechero. 

pues éste requiere de grandes cantidades de agua. Las 

necesidades de agua dependen de la edad y de la raza del 

animal. de su produccion. del clima y del consumo de materia 

seca. Para la producción de un litro de leche. la vaca 

necesita hasta dos litros de agua y en general necesita hasta 

cinco litros de agua por kilo de materia seca consumida. Por 

ejemplo. una vaca que produce 10 kg. de leche al dla requiere 

de 50 a 80 litros de agua/dio.( 75). 

Los recursos hidrológicos tanto superficiales como 

subterraneos estan estrechamente relacionados con las 

condiciones topograficas y el clima. El estado de Querétaro 

tiene 

que 

f ig. 

escasas precipitaciones debido a la barrera orogrb.fica 

forman las sierras de Pina! de Amoles y El Doctor (ver 

no. 3 l. las cuales dividen a la entidad en dos 

vertientes: 

l. Vertiente del Golfo de México. Abarca la mayor superficie 

en el estado y esta formoda por una parte de la regiOn 

hidro!Og1ca del Panuco. 

2.Vertiente del Pacifico. Comprende una area menor en la 

entidad y esta integrada por una porciOn de la regiOn 

hidrolOgica Lerma-Chapala-Santiago. 
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a) Region h1drológ1ca del Panuco. 

La region hidrológica del Panuco es una de las m~s 

importantes del pais, ocupa el cuarto lugar por la superficie 

y el quinto por el volumen de escurrimientos. En el estado de 

Querétarc la regj6n hidrológica del Panuco se ubica en el 

norte, centro y sureste del estado (ver fig. no.8 ), con una 

superficie de 8.816. 60 km2 176 ). 

Ahora bien. en Queretaro la región hidrológica del Panuco 

esta representada por dos cuencas: la del rio Moctezuma y la 

del rlo Tamu!n. 

La cuenca del rlo Moctezuma abarca 6,508.19 km2 del área 

total del estado (77 l. El ria Moctezuma es la corriente de 

mayor importancia y marca el limite entre los estados de 

Querétaro e Hidalgo. Tiene su origen en el estado de México 

donde se llama San Jerónimo: en territorio hidalguense se le 

conoce con el nombre de Tula hasta su confluencia con el San 

Juan del Rlo, y a partir de aqul se le llama Moctezuma. Esta 

cuenca es importante por su extensión y sus aguas se emplean 

en el distrito de riego no.23 "San Juan del Rlo", que incluye 

porciones de los municipios de Pedro Escobedo. Tequisqu1apan, 

Amealco y San Juan del R!o. en el centro y sur del estado. 

pertenecientes a la cuenca lechera del mismo. Cabe se~alar 

que el relive plano y semiplano de esta regiOn facilita la 

introducclOn del riego. 

La cuenca del r1o Tamuin se localiza en el norte de la 

entidad y ocupa una superficie de 2,306.41 km2 ( 78 ). Su 

corriente principal nace al norte de Tamuin. San Luis Potosi, 
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localidad de la cual adquiere su nombre. Corre haci~ el sur 

hasta llegar al rlo Tampaón sin penetrar en territorio 

queretano, sin embargo, en esta cuenca hay otros rlos que si 

fluyen en él. como el Santa Mar la. l !mi te natural entre 

Quer6taro y San Luis Potosi, el Jalpan y el Atarjea. En esta 

región el aprovechamiento de la corrientes es minimo debido 

al relieve accidentado. Esta situación no representa un 

obsUculo para el desarrollo agrlcola. 

precipitaciones que prevalecen en esta reglón 

dentro de las zonas con buen temporal. 

pues 

la 

las 

ubican 

En la región del PAnuco las dos presas m6s importantes 

son la "Constitución de 1917" y "San Ildefon110", localizadas 

en el municipio de San Juan del Rio y en el Estado de M~xico, 

respectivamente: no obstante, lall aguas de las presas San 

Ildefonso fluyen hacia el distrito de riego no.23 "San .Juan 

del Rio". 

En la zona centro-sur del estado (perteneciente a la 

región hidrológica de PAnuco) las agua11 superficiales se 

aprovechan mediante su captación en presas. En esta zona. con 

predominio de clima semiseco. el riego ha sido vital para 

sustentar el desarrollo agricola y ganadero. 

b) Región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago 

Esta 

del pals. 

Bajjo, asi 

región hidrológica es una de las mas importantes 

pues ha sostenido el desarrollo agricola del 

como el desarrollo de la11 actividades económicas 

de ciudades como M6xico. Toluca, Quer6taro. Guanajuato. León, 

~orelia y Guadalajara. 



El r1o terma nace en Almoloya del Rio. Estado de Néx~,.:.:, 

y desemboca en el oceano Pacifico con el nombre de Santiago. 

En el estado de Querétar~ la reg10n hidrolOgica Lerma

Chapdia-Sant:ago. abarca 2,453.10 J.:m2 de la superficie total 

de la entidad y esta representada por fragmentos de dos 

cuencas: la del rlo Lerma-Toluca y Ja del rlo Laja (ver fig. 

no. 8 ). Esta regi6n hidrológica corresponde a la porción 

occidental de la subprovincia de Llanuras y Sierras de 

Querétaro e Hidalgo y a la subprovincia de Mil Cumbres. 

La cuenca del Lerma-Toluca es la que ocupa la menor &rea 

dentro del estado. Su principal corriente es el rlo Lerma. el 

cual sirve de limite sur entre Querétaro y Michoacán. El rlo 

Coroneo es uno de los afluentes del rJo Lerma en territorio 

queretano. Las aguas de esta porciOn de la cuenca se utilizan 

en el distrito de riego no.33 denominado "Estado de México". 

del cual se benefician las tierras del municipio de Amealco. 

en el sur del estado. 

La cuenca del rio Laja tiene por corriente principal al 

rio del mismo nombre. el cual no atraviesa el estado de 

Querétaro, pero tiene a los rlos Querétaro y Pueblito como 

afluentes queretanos. 

Al ser las precipitaciones escasas en esta zona los rfos 

son poco caudalosos. Sin embargo. sus aguas se aprovechan a 

través de almacenamientos tanto para uso doméstico como 

agrícola. Los almacenamientos mas importantes de la región 

terma-Chapa la-Santiago. son las presas "Santa Catarina". que 

beneficia. al mun1c1p10 de Querétaro y "San Pedro Huimilpan". 

localizada en el municipio de Huimilpan Cfig.no. 8 }. 
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c) Aguas subterraneas. 

La presencia de aguas subterraneas en una región esta 

determinada por la topografia. por el clima asi como por las 

unidades litologJcas. De tal forma que la interacción de 

estos elementos definen que la porción occidental del estado 

de Quer6taro presente las mejores posibilidades para la 

explotación de aguas subterrdneas. pues son zonas llanas o 

ligeramente onduladas. ademas de estar formadas por 

materiales de permeabilidad alta que les permite funcionar 

como acuiferos C79 ). 

Los municipios con alta posibilidad de contener agua 

subterranea son Quer6taro. Corregidora. Colon, El Marqu6s, 

Pedro Escobedo, San Juan del Rio, Tequisquiapan y Ezequiel 

Montes, todos integrantes de la cuenca lechera (ver fig.no 

e r. 
La explotación de los mantos freaticos representa la base 

del suministro de agua de riego para la agricultura. Cabe 

senalar que la alfalfa es un cultivo de riego que destaca en 

la región occidental del estado y que esta vinculado a la. 

ganaderia bovina lechera. Las aguas subterraneas tamb16n se 

destinan a usos dom6sticos e industriales como sucede en el 

municipio de Querétaro. en donde la demanda de agua se 

satisface primordialmente con aguas subterraneas. En el valle 

de San Juan del R1o las aguas superficiales se combinan con 

las aguas subterraneas para sustentar las actividades 

agropecuarias. 

La demanda de agua por parte de las actividades 
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económicas. del eetado de Querétaro se cubre pr·incipalmente 

con aguas subterráneas. situación que provoca la 

sobrexplotaci6n de los mantos acuíferos. Del subsuelo 

queretano se extraen anualmente 667 rr.: ¡l. de m3 de agu3. 

mientras que la recarga es de s61o 490 mili. de m3.por lo 

tanto. es una zona deficitaria ceo¡. 

Las zonas con posibilidades medias para el 

aprovechA!lliento del agua ~ubterranea se localizan 

principalmente en los municipios de Tolimán y Cadereyta. y en 

el norte de la entidad (ver fig.no. e l. Estas zonas estan 

formadas por aluvión, conglomerados. areniscas y tobas poco 

consolidadas. lo que les confiere la posibilidad de contener 

agua. 

zona con baja posibilidad de contener aguas 

subterráneas es la más extensa y abarca casi la totalidad de 

de la subprovincia del Carso Huasteco. La composición 

arcillosa de las unidades litológicas. asi como su escaso 

fracturAllliento determina la baja posibilidad de contener 

aguas subterráneas. 
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3.5 Suelo. 

El suelo es parte integrante del medio fisico. resultado 

de la interacción de sus distintos elementos: relieve. 

geologla. clima. hidrologia y vegetación. Ahora bien. la 

importancia del suelo en el desarrollo de la ganaderla 

lechera radica en que representa el sustento de la vida 

vegetal, que a su vez es el alimento del ganado. De ahl la 

necesidad de conocer tanto el tipo de suelo. como su 

capacidad de uso agrlcola. 

Dadas las variadas condiciones flsico-geogr6ficas que 

prevalecen en el estado de Quer6taro, existe tambl6n 

una diversidad de suelos de distinto origen: residuales, 

formados a partir del material que los subyace: coluviales. 

producto del arrastre o traslado de materiales de las partes 

altas a las partes bajas por acción de la gravedad, y los 

suelos de origen aluvial, depositados por corrientes de agua. 

A continuación se analizan los tipos de suelo 1116• 

importantes del •stado de Quer6taro.en ba•e al sistema de 

clasificación de suelo• FAO-UNESCO (1970),modlficado por la 

Dirección General de Geogratla: 

l. Vertlsoles. Se localizan •obre todo en la reglón 

occidental del estado. en areas planas o levemente onduladas 

(tlg. no. 9 ). Son de origen aluvial o residual y •e 

desarrollan en clima semiseco. Son de color negro o gris 

oscuro y su horizonte superficial tiene un gran contenido de 

materia organica. magnesio, calcio y potasio principalmente. 

de ahl que posean gran fertilidad. Son suelos profundos (con 

mas de ~O cm.) que llegan a presentar obstrucción superficial 
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por rocas. situacion que limita el desarrollo de los cultivos 

y las labores agricolas. En general, su clase textural es 

fina 181 ), es decir. 1e trata de 1uelo1 arcillosos. por lo 

que es necesario realizar laborea de subsoleo para un mejor 

drenaje y aereaciOn de los mismos (82 l. 

Dadas las caracter1sticas anteriores. 101 suelo1 

vertisoles tienen la mayor aptitud para el desarrollo de la 

agricultura y la ganaderia lechera. En estos suelos se 

concentra la agricultura mecanizada de riego del estado. 

2. Feozem. Se localizan principalmente en la region 

occidental de la entidad. Se desarrollan en lomerlo1 y en 

llanuras con pendientes moderadas, a1i como en las sierras: 

son de origen aluvial en los valles y residual en las sierras 

(ver fig. no. 9 ). En el horizonte superficial tienen 

acumulaciOn de materia organica, a ello se debe su color 

pardo-grisaceo. Su clase textura! e1 de media a fina 83) y 

el lecho rocoso se encuentra entre los 10 y 50 cm. de 

profundidad, caracter1stica que puede limitar el crecimiento 

de 101 cultivos sobre todo de aquellos con 1i1tema radicular 

profundo. 

El uso actual de e1to1 1uelo1 e1 de agricultura de 

temporal o sustentan vegetaciOn natural. Se considera que 

estos suelos tienen en general, aptitud media para el 

desarrollo de la ganadería bovina lechera y la agricultura. 

3. Litosoles. Este grupo de 1uelo1 ee localiza en todo el 

estado. principalmente en lae 1ierra1 (fig. no. 9 l. Son 

1uelo1 constituidos por una capa superficial menor de 10 cm. 



de profundidad. De acuerdo con la clasificacion agrolOgica de 

la tierra, los suelos con tal profundidad son inútiles para 

la agricultura, en ocasiones tienen aptitud para la 

silvicultura ( 84}. Su contenido de materi~ org~nica es de 

pobre a moderado y son muy susceptibles a la erosion. Estas 

caracteristicas confieren una aptitud baja a estos suelos 

para el desarrollo de la agricultura y la ganaderia bovina 

lechera. Estan dedicados a la agricultura de temporal. o 

mantienen vegetacion de matorral crasicaule (85 ). pastizal o· 

bosque de encino. 

4. Luvisoles. Se localizan en la regiOn oriental del estado. 

o bien en la subprovincia del Careo Huasteco. Las zonas con 

estos suelos tienen climas semicalidos y templados y la 

vegetaciOn que soportan aporta gran cantidad de materia 

organica al suelo. La materia organica por efecto de la 

temperatura produce acidos organicos que ocasionan mayor 

disoluciOn de la roca subyacente, por ello son suelos 

profundos aunque algunos tienen pedregoeidad. Estos miemos 

factores determinan el color rojizo o pardo amarillento y 

originan procesos como la acumulaciOn de arcilla y la p6rdida 

de calcio. nutriente esencial para lae plantee. 

Se consideran suelos con aptitud baja, su ueo agricola 

no ee recomendable. pues son acidos y facilmente eroeionablee 

por eu ubicaciOn en las laderas de lee sierras Cver fig. no. 

9 ) • 

5. Rendzinas. Se localizan sobre todo en la regiOn oriental 

del estado cver fig. no. 9 ). Son de color pardo grisaceo 

oscuro debido a reciben el aporte de materia organice de la 
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vegctaciOn que sustentan. La capa que los constituye tien~ 

una profundidad menor de 50 cm. y sobreyace directamente en 

la roca caliza o tepetate. Tienen alto contenido de calcio o 

potasio y moderado de magnesio. 

Debido a su profundidad y a las pendientes abruptas en 

donde se presentan. son suelos con limitaciones severas para 

el desarrollo agricola e incluso sin aptitud agr!cola. 

Otros suelos de menor irr.portancia son el regosol. 

cambisol. planosol y yermosol (ver !ig. no. 9 ). Básicamente 

son suelos delgados, limitados por roca (!ase l!tica) y, por 

· s~ localización en zonas accidentadas. son muy susceptibles a 

la erosión. 

Por lo tanto. los suelos con mayores posibilidades para 

el desarrollo agr!cola se concentran en la región occidental 

de la entidad. Las condiciones topográficas abruptas y la 

abundancia de suelos someros en la regi6n oriental del 

estado. originan que una gran extensión de la misma no sea 

apta para la utilización agricola. La agricultura mecanizada 

necesaria para sostener la demanda de forrajes de la 

ganader!a lechera. se encuentra con fuertes limitantes debido 

a la profundidad de los suelos. la obstrucción superficial y 

las pendientes abruptas. 
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3.6 VegetaciOn. 

La distribuciOn y las caracter1sticas de la cubierta 

vegetal est4n determinadas por una serie de !actores t1sicos 

como son: la div<ersidad de formo.a d.ll!l terr-enc. los materiali?s 

geológicos. los suelos la que sustentan y sobre todo el clima. 

La importancia de la vegetaciOn para la ganaderla 

lechera radica en que representa el alimento para el ganado. 

y a su vez de la alimentaciOn depende en gran medida el 

rendimiento del ganado. La ganader1a bovina lechera establece 

relaciones directas con la vegetaciOn cuando representa el 

principal alimento del ganado como sucede en la ganaderla 

extensiva. 

De acuerdo con Backhott y Garc1a !1985) la vegetación se 

divide en dos tipos: vegetaciOn nativa y vegetaciOn no nativa 

86). La primera se refiere a todas aquellas especies y 

asociaciones de datas. cuya presencia en un lugar es 

resultado de la acción combinada entre los componentes del 

entorno. La vegetaciOn no nativa, se contituye de aquellas 

nuevas especies o asociaciones de especies que son resultado 

de la acciOn perturbadora del hombre. a trav~s del desarrollo 

de sus actividades econOmicas (87 ). 

Ahora bien. la vegetaciOn no nativa se subdivide en: 

inducida y cultivada. La vegetaciOn inducida es aquel la que 

aparece cuando se elimina la vegetación nativa. existen 

especies 

vegetaciOn 

inducidas de interés pecuario (gramlneas). La 

cultivada se refiere a las especies domesticadas 

por el ho~bre que requieren de una serie de pr4cticas 

culturales par• su aprovechamiento e 88). 

78 



ESTA 
SALlR 

TESIS 
DE LA 

un nrnE 
BIBL.iDiEGA 

Dentro de la vegetaciOn cultivada existen especies que 

se vinculan con la ganaderia bovina lechera. como la alfalfa. 

cultivo perenne que destaca en las zonas agropecuarias 

El coeficiente de agostadero es un indicador de la 

capacidad que pueden tener los distintos tipos de vegetación 

para alimentar al ganado y se define como la superficie 

necesaria para alimentar una cabeza de ganado en un a~o <No. 

de Ha./Unidad Animal(U.~.)/anol. 

La diversidad de regiones naturales de México, con 

determinadas caracteristicas clim&ticas y de vegetación, da 

por resultado la variedad de coeficientes de agostadero. En 

los terrenos desérticos y semidesérticos del Noroeste y Norte 

se necesitan entre 15 y 30 l!a./U.A. en terreno regular. En 

las regiones centrales de México el coeficiente de agostadero 

es de 5 Ha. en buen terreno y 10 Ha. en malas condiciones 

naturales. Por lo contrario en las sabanas tropicales de 

oriente. este-sureste y las Huastecas el coeficiente de 

agostadero puede ser de l Ha./U.A. cuando el terreno es 

bueno. En las costas del Pacifico Sur. el numero de hectareas 

para alimentar a un an;mal oscila entre las 4 y 10 Ha. El 

coefic;ente medio de agostadero en la Republica es de 

aproximadamente 17 Ha./U.A. de ganado mayor (90 ). 

En el presente estudio se hace referencia principalmente 

a los tipos de vegetaciOn que. predominan en el estado de 

Querétaro con su correspondiente coeficiente de agostadero. 

Esto permite establecer la relación de la qanader!a queretana 

con la vegetacion y explicar el tipo de ganaderla 
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(estabul4da..semiest6bulada o extensiva) que se desemp-ef\a. b:

necesario centrar la. atención en los pastizales. comuniddd 

vegetal que representa el recurso potencial para la 

alimentación del ganado. 

l. Pastizal. En Querétaro esta comunidad es tanto nativa como 

inducida (ver fig. no. JO l y se localiza básicamente en 

pequenas areas de la región occidental del estado (alrededo

res de Amealco y norte de Huimilpanl.El pastizal esta formado 

por un sólo estrato herbaceo en donde dominan las gramlneas. 

puede estar acampanado de mezquites. huizaches y otras 

plantas lenosas. El coeficiente de agostadero para esta 

comunidad vegetal es de a.65 Ha/U.A. en condiciones buenas 

(91!,de ah! que se considere que tiene un buen coeficiente de 

agostadero y por lo tanto. tenga aptitud para el 

aprovechamiento ganadero. Sin embargo. en virtud de su 

extensión. los pastizales no han sustentado el desarrollo 

ganadero: la vegetación cultivada es la base de la ganader!a 

del estado. 

2. Matorral crasicaule. Es una comunidad vegetal que destaca 

por su superficie ocupada (ver fig. no. 10 } • Bajo la 

denominacion 

comunidades 

de "matorral crasicaule". 

arbustivas de el ima 

se agrupan aquellas 

ar ido y semi ar ido 

caracteri~adas por plantas de tallo suculento. o sea. 

cactaceas grandes (92 1. En Querétaro el desarrollo de este 

matorral se ve favorecido por el clima semiseco y crece sobre 
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suelos someros de origen lgneo. El matorral crasicaule 

destaca en los limites de la región occidental y oriental del 

estado y en pequenos manchones dispersos por toda la región 

occidental. sobre los lomerios con pendientes moderados y 

abruptas. Algunos ejemplares de esto comunidad son los 

garambullos. los nopales y los huizoches. 

De acuerdo con la información de lo COTECOCA (Comisión 

T~cnico Consultiva para lo Determinación de Coeficientes de 

Agostadero). el indice de agostadero promedio paro este tipo 

de vegetación es mayor de 25 Ha. en condición buena. por lo 

cual se considera que·la vegetaciOn es de mala calidad para 

la alimentaciOn del ganado Cel coeficiente de agostadero 

promedio para M~xico es de 17 Ha./U.A.). Adem4s. cuando su 

localizaciones en zonas con pendientes abruptas se limito su 

utiliz•ciOn paro el ganado lechero. 

3. Matorral submontano. Este tipo de vegetación es la 

mas abundante en la regiOn oriental del estado Ctig. no.10). 

Se desarrolla en climas semisecos. sobre las laderas de las 

sierras y en parte de algunos canones como los del rlo 

Moctezuma y Estorax. Algunas especies que constituyen al 

matorral son el nopal. el huizache y los encinos arbustivos. 

Porciones de esta asociaciOn vegetal han sido alteradas tonto 

por el ramoneo del ganado sobre estas especies colllO por el 

desmonto de las mismas. para abrir 4reas a la agricultura. 

Por su locolizaciOn en zonas abruptos y su coeficiente de 

agostadero (mayor de 25 Ho./U.A.J esta comunidad no tiene 

aptitud para la cria de ganado lechero. 
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4. Bosque de pino. encino. encino-pino y pino-encinc. En io 

que se refiere a bosques. dominan las especies de pino y 

encino. las cuales se localiz.an al sur de la región 

vegetación ocupaba una mayor extensión pero ha sido 

desmontada para incorporar sus tierras a labores a.gricolas o 

pecuarias. En la región oriental del estado Jos bosques se 

localizan en las sierras. Dentro de los bosques domina. el de 

encino. que se distribuye principalmente en los paredes de 

los canones. Este bosque es explotado a escala local. pues se 

utiliza sobre todo como combustible. Su coeficiente de 

agostadero oscila entre 20 y 25 Ha.JU.A. en condición buena 

(93). Su aprovechamiento va ligado a la cr!a del ganado 

caprino debido a. su localización en zonas abrup'tas. 

Los bosques de pino ocupan las partes mas altas de las 

sierras (ver tig. no. 10 ). Los pinos frecuentemente se 

asocian con el encino y forman bosques mixtos. El coeficiente 

de agostadero de esta vegetación es mayor de 20 Ha./U.A. y 

su aprovechamiento est~ restringido a la crla de ganado 

caprino (94 ). 

5. Selva baja caducifolio. Se desarrolla en los conones de 

los r1os Jalpan. Santa Maria y Ayutlo entre otros. asi como 

en las partes bajas de las laderas de las sierras en donde el 

clima que prevalece es semicalido subhúmedo. Su coeficiente 

de agostadero es de 10.3 Ha.JU.A. en condición buena (95 ). 

por consiguiente. se trata de un buen indice de agostadero. 

Sin embargo. su aprovechamiento no es recomendable para la 

c~!a de gano.do bovino debido a su loca.lizaci6n en zonas con 
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pendientes fuertes. 

Los diferentes tipos de vegetaciOn con sus respectivos 

coeficientes de agostadero y localizaciOn. muestran que los 

P••tizal•• Bon la comunidad •usceptible de ser aprovechada 

por el ganado bovino lechero. Sin embargo, debido a su 

extensiOn limitada no repre•enta la ba•• del desarrollo 

ganadero. De ah! que la ganaderi• lechera en Querataro sea 

predominantemente estabulad• y •• apoye en I• vegetec!On 

eultiveda pare le alim•ntecton del ganado. 
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3.7 Conclusiones derivadas del analisis del medio fisicc. 

El estudio de cada uno de los factores del medio !is1co 

geografico permite afirmar que la influencia de éste ha sido 

dec:siva en el desarrollo de la ganaderia bovin~ lechera y. 

sobre todo. ha definido su localización en el estado de 

Querétaro. De tal forma que la región occidental del estado 

es la que reune las mejores condiciones para la practica de 

la ganaderia lechera. asi como para la agricultura en 

general y, especificamente, para agricultura productora de· 

forrajes. 

El mapa no.11 es la conclusión del presente capitulo: en 

él se distinguen zonas con diferente aptitud para crla del 

ganado lechero y la agricultura 

Zona 1: aptitud alta. Es la que concentra mejores condiciones 

para la adaptación del ganad;; lechero, as! como las mejores 

tierras agricolas de la entidad. Esta zona se restringe a la 

región occidental del estado y se caracteriza por tener 

tierras planas y semiplanas, con el predominio de suelos 

profundos. Posee climas semisecos; sus escasas 

precipitaciones representan una limitante que es superada 

porque es la zona con mayor aptitud para extracción de agua 

del subsuelo. recurso que debe utilizarse racionalmente 

porque existe deficit en la recarga de los mantos 

acuiferos.Estas caracteristicas permiten el desarrollo de la 

agricultura mecanizada. la cual abastece de forrajes a la 

ganaderia lechera. puesto que la vegetaciOn nativa o inducida 

aprovechable por el ganado es minina. 
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Zona 2: aptitud media y baja. Se localiza tanto en la regien 

occidental como en la region oriental del estado. Su aptitud 

para la cria de ganado lechero es baja. la limitante 

principal P.s el relieve a~cidentado. mientras que la actitud 

para la agricultura es media. Es posible el desarrollo de la 

agricultura de temporal. limitada por los suelos someros y /o 

la obstruccion superficial de los mismos, y la utilizacion de 

la vegetaciOn por el ganado caprino. 

Zona 3: aptitud baja. Se localiza sobre todo en la region 

oriental del estado y no posee aptitud para la ganaderia 

lechera y para la agricultura tiene aptitud baja. Las 

principales limitantes de esta zona son el relieve 

accidentado con suelos someros muy susceptibles a la erosion. 

Es posible el aprovechamiento de esta zona con base en la 

crla de ganado caprino y el desarrollo forestal. 

Zona 4:no apta. El relieve representa la principal limitante 

para el desarrollo agricola y ganadero. La zona con mayor 

dimension se localiza en loe limites de la region occidental 

y la oriental. En ella, a la limitante del relieva se aánan 

las escasas precipitaciones, loe suelos someros y los 

problemas de erosion. 
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Capitulo ~ ~ qanaderla ~ illMU !n tl llY.M. fl.§. 

Ouer~taro. 

4.1 Introducción. 

En esta parte del trab3j~ se abo:·dan los aspecto~ soc~~

econ6micos vinculados a la ganaderia bovina lechera. asi como 

sus caracteristicas propias. Es necesario conocer el papel de 

esta actividad a través del tiempo y el espacio, por lo cual 

se han considerado indicadores de varios anos a nivel 

estatal e indicadores a nivel municipal. Estos últimos 

permiten 

lechera 

ver el desenvolvimiento espacial de 

en la region occidental o cuenca 

la ganaderla 

lechera de 

Querétaro. 

El primer 

ganaderla dentro 

punto 

del 

a tratar es la importancia de 

marco socioecon6mico del estado 

Querétaro. Por esto se recurre a indicadores como son: 

la 

de 

al El PIB estatal. que permite conocer el papel de la 

ganaderia dentro de la economia al compararse en primer 

t~nnino con las otras actividades primarias, y posteriormente 

con las actividades secundarias y terciarias; 

bl El valor de la producción pecuaria. permite ubicar a la 

ganaderla lechera dentro del contexto de la ganaderla 

estatal. 

el La PEA ocupada en la actividad pecuaria. La finalidad de 

analizar la PEA del estado de Querétaro es la de establecer 

la capacidad de la ganaderla bovina lechera para generar 

empleos. También es importante relacionar el grado de 

tecnificación en las explotaciones lecheras con la generación 

de empleos. 
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dl La superficie ocupada por la ganaderla. A partir del 

analisis del uso del suelo en Queretaro se establece la 

relacion entre el espacio ocupado por la ganaderla y el 

ocupado por otras actividades economicas. Este indicador, 

ligado al tipo de ganado y al conocimiento previo de les 

condiciones ftsico-geograticas, permite definir la forma de 

utlllzacion de la tierra por la ganaderta y explicar por qu• 

en la region occidental de Quer·etaro se localiza la zona 

productora de leche o cuenca lechera. 

El segundo aspecto ea caracterizar a la ganaderla bovina 

lechera de Queretaro a traves del anali•i• de sus principales 

indicadores socloeconOmicoe (cuantitativos y cualitativos): 

al La evolucion del inventario. indicador cuantitativo que 

ligado a datos cualitativos como el tipo de ganado, refleja 

la din6mica de la ganaderla bovina lechera. Loe problemas que 

afectan a esta actividad se proyectan en el inventario del 

ganado y en la producciOn de leche. 

b) El tipo d• tenencia, que •• refiere a la forma de 

propiedad de las explotaciones lecheras: se distingue entre 

la propiedad privada y la ejldal. Este indicador asociado al 

inventario ganadero y al rendimiento del ganado. arroja 

lnfonnacion sobre que sector tiene la mayor partlcipacion en 

la ganaderia bovina lechera de Queretaro. El tipo de tenencia 

tambien ref leJa diferentes grados de capacidad económica que 

repercuten en productividad, necesidades de apoyo crediticio, 

mercados y flujos de la leche. 
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C) El estudio de la organización de los productores 

lecheros. Este aspecto es fundamental. pues es precisamente a 

través de las distintas formas de organización que se ha 

apoyado e impulsado a la ganaderia bovina lechera. 

dJ Los sistemas de explotación y la organización del trabajo 

en la ganader!a bovina lechera. que permiten diferenciar 

ti'pos y niveles de calidad y de eficiencia de la actividad 

ganadera. asi como sus niveles de integración económica. lo 

que redunda en su productividad. 

e) El capital invertido, la tecnolog!a utilizada, el apoyo 

veterinario y algunos aspectos sanitarios del ganado. Estos 

factores estan estrechamente vinculados con el tipo de 

explotación (extensiva, semi-intensiva o intensiva) y la 

ef !ciencia productiva del hato lechero. 

f) La alimentación del ganado lechero. Este aspecto merece un 

tratamiento especifico en virtud de que refleja la 

relación existente entre la ganadería lechera 

estrecha 

y la 

agricultura. El analisis de la evolución espacial de los 

principales cultivos destinados al consumo humano y el de 

cultivos forrajeros, es un indicador importante del dinamismo 

y la influencia territorial de la ganader!a bovina lechera. 

En particular. ésta se liga fuertemente a la agricultura de 

riego. del cultivo de alfalfa, forraje basico en la· dieta del 

ganado lechero. 

g) La producción de leche y el destino de la misma. En este 

punto es importante evaluar los volumenes de producción de 

leche de Querétaro y sus principales flujos, para determinar 

si existe una relación entre dicha produccción y le dr.manda 



de la entidad. o bien. si se presenta o no una insuficiencia 

en el abasto a consecuencia de que el destino principal de la 

leche de la region sea la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Mtxico. 

hl Por Oltimo. se considera como indicador de interfs para el 

pre•ente anali•i• el precio de la leche, pu•• con•tituye un 

factor econ~ico que limita la produccion y que ha influido 

en gran medida en la actual cri•is de la ganaderla bovina 

lechera. particularmente en el ••tado de Quer•taro. 
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elJAlllO ... 1 

Producto Interno Bruto Total se¡ún Gran Oivis16n de Actividad EconOmica, -----------
latado ... Que,..taro, 1980. 

ar.n dlvlal~ Valor !lillon .. de latructu,.. 
da acUvidad pe1oa corf'ientea porcentual 

1.- A¡:ropecuario,. ailviculturo 4,605.10 U.38 
y pesca 

2.- lllner[a 771.30 1.90 

3.- Industria unuracturera 13,898.60 34.3' 

.a.- Conatl:'Ueci6n 3,086.60 7.62 

5.- llectricidad 315.00 0.78 

6.- Comercio, reataurantes y hotel~a 6,873.20 16.98 

7 .- T1'anaporta, alucenulento 1 2,423.30 5,99 
COllW\icacion•• 

e.- S.rvlcio• flnanclaroo, ••auro• 3,238.50 e.oo 
'I bl•n .. 1naueb1aa 

11.- S.rvlcloa c011unalea, aocial11 1 5,6118.00 i ... oe 
penonalaa 

10.- S.rvicloa bancvloa lmputeblH (343.90) {l,07) 

Is!!! 40, .. 7 ... 70 100.00 

r..anta: Inati tuto Nacional de !atadfatica Geo¡rafla e InfomAtica 'I Gobierno 

del latado da Querftaro • .!!!!!!!.!2 lotadfatlco ~ ~ ~ 9uer•taro. 

(11187). Inatltuto Nacional de latadf1tie1, Geo¡rafla a Inform6tlca Y 

Cloblarno dal latado dt QuaÑtaro, llfxlco p. 133. 

96 



4.2 Importancia de la ganaderia bovina lechera. 

al ParticipaciOn en el Producto Interno Bruto. 

El Producto Interno Bruto <PIBl es la suma de los 

valores monetarios de los bienes y ~ervicioe producidos ?ºr 

un pals en un ano ( 96). Para el afto de 1980 la actividad que 

genero el mayor porcentaje relativo del PIB en el estado de 

Qu•r•taro fue la indu•tria manufacturera (34.~ ver cuadro 

no. l. 

••rvicio• 

seguida en importancia por al comercio. loe 

de re•taurante• y ·hotel•• (16.9•> y lo• •ervicios 

comunal••· •octal•• y personal•• <14.a.J. En conjunto las 

actividad•• del •ector terciario repre•entaron el 46.1• del 

PIB de la entidad, lo que •ignif ica que e•te •ector es a~n 

1116• importante que la indu•tria manufacturera y qua el mismo 

•ector •ecundario, cuya participaciOn relativa e• de 44.5•. 

Cabe •eftal•r que en •l estado de Qu•r•taro l• actividad 

indu•trial comienza 

e•p•clficamente en 

a destacar a partir 

la ciudad de Querttaro. Hacia 

de 1940, 

1970 el 

crecimiento indu•trial ara definitivo. impulsado en gran 

medida por el intert• del gobierno en descentralizar la 

industria de la Zona Metropolitana de la Ciudad d• Mtxico. 

Por •u parta. el sector agropecuario aporto en 1980 el 

.11.3• del PIB de Quer6taro. y•• coloco entre l•• actividades 

de mediana importanci• en la entidad (ver cuedro no. 1 J. 

lhora bien. a lo largo del decenio de los setentas el 

••ctor agropecuario ha di911inuido paulatinamente su 

participaciOn relativa dentro del PIB <cuadro no. 2 l. En los 
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tres anos considerados (1970. 1975 y 19801 la ganader!c ~~ 

mantuvo como la actividad primaria con mayor releva~~1a 

dentro del PIB agropecuario. seguida en importancia por la 

agricultura y la silvicultura. Asimismo. la gan!lderi~. 

experimento el mayor incremento en v~lor absoluto 

importancia relativa especialmente a partir de 1975. y 

seguramente en detrimento de la agricultura, actividad que 

experimentó la mayor disminucion en su participacion relativa 

dentro del PIB agropecuario. 

CU ADRO NO• 2 

~ Interno Bruto, Gran Divisi.Sn I1 J¡,.-:ronecuP.rio, 

Silyicultura z. ~. EatP.do ~ Quer6tero, 19SO, 

Actividad Millones de pesos corrientes Estructura 
1970 1975 1930 1970 1975 

Pe.rticipaci.Sn 
de Gran Divisidn 
I con respecto 634.10 1,947,20 4,065.10 17.95 18.71 
al PIB total 
Total Gran 
Divisidn I 634.10 1,947,20 4,065.10 100,0 100,0 
A¡;ricultura 281.10 904.10 1,819.10 44.34 46.43 
Genadeda 346.00 1,029.00 2, 728,50 54,56 52.84 
Silvicultura 7,00 14.10 57,50 i.10 0.72 

norcentunl 
1990 

11.38 

100,0 
39.25 
59.25 
1.25 

l'uente1 Instituto NacionP.l. de Estadística Geografía e Informática 
y Gobierno del Estado de <;uer6te.ro, ~ F.stadístico 
~ Quer6taro, (1987), Instituto Nacional de Estadfrtica, 
Geografía e Informática y Gobierno del Estado de ~uer6-
t¡,ro, Iii6xico. p. 133. 
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b) Particlpa.ción en el valor de la produccion pecuaria.. 

Lo producción pecuario del estado de Querétoro para el 

ono de 1986 ascendió a 63.789 millones de pesos Cver tig. no. 

12 ). Si se considera por especies. el gana.do bovino fue el 

que generó un mayor porcentaje de esto producción C51.5%J, 

seguido en importancia por las aves (36.3%) y por los 

porcinos Cl2.5%). 

Ahora bien. segun el tipo de producto. la carne de aves 

fue la que aportó el mayor porcentaje de la producción 

pecuaria (30.9%). seguido por la leche de bovinos (23.1%) y 

por la carne de porcinos (12.2%). 

En s1ntesis. la ganader1a bovina considerada en el 

conjunto de su producción. es la actividad con mayor 

trascendencio dentro de la ganader1a queretana. en funcion de 

su participación dentro del valor de la producción pecuaria. 

Asimismo, la producción de leche de vaca es el principal 

rubro dentro de este subsector de la ganader1a. y sólo 

es rebasado en valor, por Ja producción de carne de ave. 
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f IG. NO. 12 

PROOUCCION PECUARIA DEL ESTADO DE 
QUERETARO, 

SO.I 

BOVINOS : LECHE 

YISCERAS 

CARNE 

PIEL 

1.1 

1986. 

VALOR TOTAL DE LA 

PRODUCCION PECUARIA: 
• 13, 719'000, 000. 

PISOS 1916 

CAPRINOS (CARNE, L[CHI:, PIEL Y VICERAS ). 

PORCINOS (VI CERAS Y CARNE). 

OVINOS ( CARNE Y LANA). 

AVES (CARNE), 

AVES ( HUEVO). 

COLMENAS ( CERA Y MIEL ), 

ELABORO : MARG&fUTA 
RODRIGUEZ H. 

A PARTIR DE : 
SARH (1987) FRODUCCIOS PECUARlr\ 
Qr; ()UERET_~_BQ. JEF ATUR,\ DEL -
PROGRAMA GMIADERO, QUERETA
RO. 



e) ?oblación Eccntmic~mente Activa ocupada en la ganadería 

1 echera. 

En 1980. la ?oblacion Economicar:iente Activa CPEA) del 

estado de Quer~taro fue de 224. 435 personas. El sector 

primario tuvo la mayor participacion relativa (28 .9%). 

seguido sucesivamente por los sectores secundario !25.5%). y 

terciario C24.8%>: el resto lo constituyen las actividades 

insuficientemente especificadas (20.0%) (cuadro no. 3 l Si se 

compara por ramas de actividad. la industria manufacturera es 

la que absorbió el mayor porcentaje de la PEA (17.5%1. 

seguida por los servicios sociales, comunales y personales 

( 11 .8%), el comercio al por mayor y al por menor. y los 

servicios de restaurantes y hoteles (9.0% de la PEA total). 

Estas tres ramas de actividad también destacaron por su 

pa.rticipaci6n dentro del PIE. como i'ª antes se comento. 

La ganaderia bovina lechera se enmarca dentro de las 

act1vidades primarias. consideradas las mas importantes desde 

el punto de vista de la generación de empleos. La ganaderla 

proporciona empleos en forma directa. es decir. en las 

explotaciones o establos lecheros. y en forma indirecta. El 

en1pl eo indirecto es a.qué l q'-!e se gene1·a a través de lds 

actividddes complementdrias a ld produccion de leche como son 

la agricultura forrajera. y los servicios 

especializados. 

veterinarios 

Según Marcelo Pérez (1986). la ganaderja lechera, aún 
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bajo los siste:r.as :::.~s i!1toe:-nsivos y !:.ec.lnizac!cs. requ:cre de 

la cayor cantidad de r.;ano de ot-ra de todo el sector 

agr1cola-ganadero 97 ) . La explotacion lechera es la 

actividad agropecuaria que requiere la ~ayor cantidad de mano 

de obra para obtener el producto pri:na.rio. en este caso la. 

leche. Requiere de 100% ~as mano de obra que la actividad que 

esta en segundo lugdr. !a ganaderla porc!cola ( 98). 

No se cuenta con el indicador de la PEA ocupada en la 

ganaderia lechera en Querétaro. sin embargo, se puede 

apreciar su papel como fuente de trabajo a través de diversas 

informaciones. De acuerdo con las declarac1ones de Luis 

Alvarez Septién. presidente de la Unión Ganadera Regional de 

Querétaro. ", .. por cada cinco vacas que se van al rastro se 

pierde un empleo" (99 ) • con este dato y el no.mero de cabezas 

en producción en 1986 (27,830 cabezas) (100). se estima que 

para ~se a:io la ~anader1a bovina lechera empleaba alrededor 

de 5,000 personas en el estado de Querétaro. Tan sólo en los 

seis establos ejidales de la entidad se empleó a mas de 200 

personas a principios de 1990 ClOll. 

La evolución de la fuerza de trabajo es paralela a la 

evolución del inventario ganadero. de tal forma que cuando 

el jnventario se ha venido abajo, se ha observado una 

disminucion en el empleo generado en la ganadería lechera. La 

pérdida de fuentes de trabajo en la producción de leche es el 

reflejo de la crisis por la que atraviesa esta actividad. 

dados los altos costos de producción y su relación con el 

precio de la leche. 
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C-.1adro no. 3 

.Po·,lttc1/in 6con'!.nic:~;1"nte ~ .!!21: ~de -SE~• 

~ de t •J.€-r/t~.ro, 19S 1). 

Rama de rctividad 

econ6mic1t • 

Al;ricultura, eanade 
r{n, silvicultura y 
pesen. 
Explotación de minas 
y canteras. 
Industrias manttfactu-
rerns. 
Kl.ectricidad, eas y 
aguo. 
Construcción 
Co~crcio al por mn
yo r y al por menor, 
restnurru1t es y hot e
l es. 
TrhllS:J·)rtc, Plr.tucr.ina
miento y co:ntmicacio
nes. 
Establecimientos fi
nancieros, bienes in
muebles. 
Servicios socinles, 
cocunales y persona
les. 
,;ctividé!des insufi
ciente~ente esµecífí
cns. 
Oesocupadns que no 
hllll trabajado. 

Total 

Fuente: 

Poblnción 

miCrunPnt e 

65,035 

1,326 

39, 381 

377 
16,296 

18,171 

7,962 

3,014 

26,589 

45,031 

1,2)3 

224,435 

econ6-

activa. 

E.structura 

porcentuaJ. 

28.98 

0.59 

17 .55 

0.17 
.7.26 

8.09 

3.55 

1.34 

11.85 

20.09 

0.53 

100.00 

Sector 
primnrio 
28.98 

Sector 
secundario 
25.57 

sector 
terciario 
24.83 

Instituto NacionaJ. de EstHdÍstica, Geor,rnfía e Inform~tica. (1937) 
A.."1Ua::·io Estadístico del Wtado de t.iuer~tero. Instituto t,FcionRl. de 
Estadística, ;.;e-:>~arra-e IñfOrciá~ica y Gobiern., del b.tBdo de Cue
r~taro. México. p. 63. 
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d) L~ ocupac1on del espacio por parte de la ganaderia en el 

estado de Querétaro. 

En el estado de Querét~ro. Ja 3.Ctividad que ocupo mayor 

superficie es ta ganaderla (cuadro no.4 ). En 1979 el 

territorio dedicado ~l uso pecuario constituia el 54.1% de la 

superficie total de ta entidad. seguido por el destinado al 

uso agrlcota (2B.4%l. Dentro de la superficie agrlcota. ta de 

temporal l23.9%) destacó so~re la superficie de riego {4.5%). 

En 1997 las características del uso del suelo fueron si

milares a las de 1979. pues se mantuvo la misma estructura. 

La superficie pecu~r1a 

ademas de incrementarse 

continuó como 14 mAs importante. 

tanto en valor absoluto como en 

importancia relativa.. aumento que se refleja en 

disminución de la superficie agrícola. Sin embargo. es el 

a.rea ocupa.da. 

man i testo to l 

por la agricultura de temporal en 

disminución. pues la superficie de 

tuvo un incremento. Por su parte. la superficie de 

permaneció m&s o menos constante en ambos periodos. 

donde se 

riego sl 

forestal 

El analisis del uso del suelo a nivel municipal para el 

a~o de 1987 permite ver claras diferencias entre la región 

occidental y la región oriental del estado de Queretaro (fig. 

no. 13 l. Lo región occidental tenla el 82% de lo superficie 

agrlcola y el 41% y el 15% de las superficies pecuaria y 

forestal de Querétaro. respectivamente. Por su parte. a la 

region oriental correspondla el 18%. el 59% y el 84% de los 

superficies agrlcola. pecuario y forestal de la entidad (102) 

Esto quiere decir que Id región occidental concentra la 
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Cuadro no. 4 

Uso del fil!.tlg_ fil el ~ de <;uerét ftro, lg79 ;!'.;. J.987.· 

Uso (Has,) Año 

1979 (l) " 1987 (2) j4 

Superficie total. 1,176,900 100.0 1,176,900 100,0 

Superficie a&r!-
cola. 

Total 335,001 2B ,4 249,910 21.2 

Riego. 53,415 4,5 60,046 5.1 

'J!e1nporHl. 281,586 23.9 189,865 16.l 

Superficie pecua-

ria. 637,670 54.l 691,481 58.7 

Superficie 

forestal 196, 568 16.7 200,201 17.0 

Superficie otros 

usos 7 ,661(3) 0.6 35,308(4) 3.0 

Puente1 

(l) Secretaría de Agricultura y Recursos HidrAulicos. (1979) 
~ sin.Sptica: Yl!.Q. ~ suelo. Jecret•-.r!e. <le Agricultura y 
Hecur~oe Ridr~ulicos. l11éxico, 

( 2) secretaría de A¡.:ricul turn y Recursos HidrAulicos.(1987) 
!1!!2. ~~.!O!!. !'_l ~ !!.!!. Querátaro, 1987. Secretaría de 
~aricnl tura y He cursos liid::-,',tüicos, Delegaci6n Estatal en Que
rétaro, M~xico, 

(3) Incluye área urbnna, cuer~os de agua y ft.rePs desprovistas de 
vcgetrci6n. 

(4) Ho se especifica de qué uso se trata. 
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superficie agricola de Querét.;,,ro. producto 

condiciones fis1co-geograficas que perm1ten su 

de las 

desarrollo: 

pendientes planas y serniplanas. suelos profundos en algunas 

zonas y la capacidad para 1r.ip!ementar r1ego. entre otras 

caracter1sticas favorables. En contraste. la region oriental 

tiene aptitud predomínantemente forestal por sus 

caracteristicas topogrdficas. pues los suelos someros y las 

pendientes abruptas limitan las actividades agropecuarias. 

A continuación se anali=a especificarnente la proporción 

de tierras con uso pecuario respecto a la superficie total de 

cada municipio Cfig. no. 13 ) . El anAlisis se inicia con los 

municipios de la región occidental del estado. en donde se 

ubica la cuenca lechera. 

Ezequiel Montes es el municipio con el porcentaje mas 

alto de uso pecuar10, seguido por Tequisquiapan y El Marqués. 

En Jos dos primeros casos esta situacion se explica en 

función de sus c~racteristicas geogr~ficas, inadecuadas para 

el desarrollo agricola y con la posibilidad de 

aprovechamiento para la cria de ganado caprino 

principalmente. Las pendientes irregulares y los suelos 

someros y pedregosos limitan la agricultura y la cria de 

otros tipos de ganado como el bovino lechero. Por su parte. 

El Marqués posee aptitud agropecuaria. y destina gran parte 

de su superficie a la ganaderia y a la agricultura vinculada 

a el la. 

Dentro del grupo de municipios con proporciones medias 

de tierras de uso pecuario se encuentran Querétaro y Colon; 

ambos poseen aptitud para el desarrollo agrlcola y para la 



cria intensiva de ganado. 

Huimilpan. Amealco y Corregidora tienen porcentajes 

bajos de tierras con uso pecudrio: en los dos primeros 

municipios la agrir:ultura de tempor..,l es importante y ademas 

poseen areas con uso forestal. 

Por ultimo, Pedro Escobedo y San Juan del Rlo tienen los 

porcentajes más bajos de tierras de uso pecua;rio. en cambio. 

reónen condiciones apropiadas para el desarrollo agrlcola: 

suelos profundos. pendientes suaves y riego. 

La situación de los municipios de la región oriental es 

muy diferente a la de los municipios de la región accidental. 

En primer lugar existen mAs municipios con proporciones muy 

elevadas de tierras de uso pecuario: Cadereyta. Landa de 

Matamoros. Toliman y Pella Miller, los cuales tienen aptitud 

baja y nula para la agricultura (ver fig. no. 13 ) • por su 

topografla, con pendientes abruptas. suelos someros y 

problemas de erosión. adem~s de escasas precipitaciones en 

ciertas zonas (como en los municipios de Cadercyta y 

To! imanl. 

Los municipios con porcentajes medios de tierras de para 

uso pecuario son Pinal de Amoles y Jalpan: se caracterizan 

por tener aptitud media y baja para la agricultura. 

posibilidades para la cr!a de ganado caprino y para uso 

forestal. 

San Joaquin y Arroyo Seco tienen proporciones reducidas 

de terrenos de uso pecuario, la agricultura tampoco es 

importante. y en cambio. destaca el uso forestal en las 
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ori~n~al del e~t~d~ ~e Queretaro. 

En genera 1. en !~ r~gion occident~l de Querétaro 

predo:nincn los rnunicipio:3 <:on propot·c1ones medias)' bljas de 

de tierras de uso pecuario debido a sus caracteristicas del 

medio fisico que permiten el desarrollo agricola. En cambio. 

en la regiOn oriental sobresalen los municipios con 

porcentajes altos y muy altos de uso pecuario, al no ser 

posible otro tipo de actividad económica productiva. 

Por otra parte. es necesario conocer el numero. tipo y 

sisterr.a de explotación del ganado con el fin de establecer· el 

tipo de ganaderia que se realiza en el estado de Querétaro y 

su relación con la intensidad en el uso del suelo {fig. no. 

13 ) . 

En la región occidental predominan los municipios con 

poblacion alta y media de ganado. a diferencia de la regiOn 

oriental en donde es m~s importante el numero de municipios 

con población baja y muy bdja de ganado. Como se observa en 

las gr~ficas Cfig. no. 13 ) • los municipios de la region 

occidental concentran la gandderia intensiva y semi-

intensiva~ que es la que incorpora los adelantos técnicos en 

las explotaciones. Este tipo de ganaderia implica la 

estabulación o semiestabulación del ganado, por consiguiente, 

el uso directo de Ja tierra es menor en cuanto a superficie 

si se compara con la ganadería extensiva. que también posee 

esta región. 

Dentro de la explotacion intensiva y seml-intensiva se 

presentan diversas especies de ganado: bovinos (productores 
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de leche y de cdrne). porcinos y ovinos. l.os municipios con 

mayor porcentaje de ganado en este tipo de explotación son El 

Marqués. Querétero y Corregidora. los cuales tienen aptitud 

para la practica agrícola que sustenta a la ganadería. poseen 

1 a infraestructura carretera que penni te e 1 movimiento de 

insumos y de productos hacia los mercados. ademas de la 

presencia de la ciudad de Querétaro. que demanda gran 

cantidad de productos pecuarios. 

La región oriental de Querétaro posee el mayor 

porcentaje de superficie pecuaria respecto a la superficie 

total del estado: asimismo, el tipo de ganado que se maneja y 

los sistemas de explotación difieren a Jos de la región 

occidental. 

intensiva y 

Esta zona carece de ganado 

semi-intensiva a excepción del 

en exp 1 otacl ón 

municipio de 

Cadereyta (ver fig. no. 13 l. En cambio, es importante el 

gan~do en explotación extensiva, con especies como caprinos. 

ovinos. porcinos, asnos y bovinos de trabajo (se carece de 

bovinos lecher.os). Por sus características fisicas la regiOn 

oriental del estado no tiene aptitud para la crla de ganado 

lechero. 

La region oriental poseo una ganaderia de subsistencia. 

si se considera el tipo de ganado. su sistema de explotaciOn 

y su participación en el valor de la producciOn pecuaria Cver 

fig. no.13 ). Esta ganaderla se apoya m~s en la extensión de 

la tierra y en la utilización directa de la misma por el 

ganado, que en la tecnificación de las explotaciones 

pecuarias. 
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En conclusión. la distribucion del uso del suelo en el 

estado de Querétaro. vinculada a lds caracte~isticas del 

medio fisico explican la ubicación de la cuenca lechera hacia 

la parte occidental de la entidad. 
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4.3 Caracter!sticas de la ganader!a bovina lechera en 

el estado de Querétaro. 

A continuación se hace un analisis de la ganader!a 

bovina lechera a partir de sus principales ir~dicadores 

socioeconOmicos cuantitativos y cualitativos. 

a) Inventario de ganado bovino lechero. 

El estado de Querétaro, como se menciono anteriormente. 

ha destacado a nivel nacional por su ganaderia lechera 

especializada. De 1970 a 1981 se encontró entre \as diez 

entidades con mayor numero de cabezas de ganado bovino 

especializado para la producción de leche (103). 

Dentro 

especializado 

reune las 

del ganado lechero se distingue entre el ganado 

y el no especializado. El primero es el que 

caracter1sticas genéticas optimas para la 

producci6n de leche: con un adecuado manejo y alimentación 

proporciona alto~ rendimientos. 

En Querétaro la evolución del inventario de 1970 a 1987 

fue la siguiente (fig. no. 141: 

De 1970 a 1978 el nrunero de cabezas de ganado bovino 

lechero tuvo un incremento constante, tanto en bovinos 

especializados como en no-especializados. Cabe sena.lar que en 

el decenio de los oesentas se hablan emitido diversos planes. 

programas y proyectos relacionados directa o indirectamente 

con la ganaderia bovina lechera, los cuales impulsaron el 

despegue de la actividad en el decenio siguiente como lo 

demuestran el inventario y la producciOn de leche. de la cual 

se hablará mas adelante. Paralelamente. en esta 6poca comenzó 
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FIG. No. 14 

POBLACION DE GANADO BOVINO LECHERO 
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a darse un camblo en la composición del hato lechero. Para el 

a~o de 1960. unicamente el 21% de las vacas de vientre eran 

finas o especializadas (104). En el decenio de los setentas 

el porcentaje de ganado especial1zado era mayor que el de 

ganado corriente o no especializado Cfig. no.14). 

De 1972 a 1978 la población de ganado lechero tuvo un 

incremento del 15.9% hasta alcanzar su maximo nivel en este 

Posteriormente, a partir de 1981 comienza a último ano. 

disminuir el hato. de tal forma que de 1978 a 1987 la 

población bovina lechera habla disminuido en un 25.8%. 

La dismínuciOn del lnventario es resultado de los 

problemas 

crisis de 

Cl985J, la 

dinamismo 

en la propios de la ganaderia lechera, irunersa 

la economia nacional. Segun Caballero Urdiales 

de gran 

1977-1981. 

economía mexicana vivió un 

durante el periodo comprendido 

época 

entre 

para posteriormente sufrir un desplome."En 1982 la estructura 

económica de México mostraba su incapacidad para mantener el 

ritmo de crecimiento dada su desarticulaciOn y su 

desintegracion. su gran dependencia del exterior y su escasa 

presencia como oferente en el mercado internacional"(l05). 

La disminuciOn del inventario afecta no solo al estado 

de Querétaro 

Según Zermeno 

sino a todos los estados con ganado lechero. 

Pohls 11990), presidente de la Asociación 

Holstein de México, los hatos de la raza Holstein son 

iguales a los existentes en 1984. En cambio -dijo- la 

población humana demandante de leche es muy superior ahora 

( 106). 
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La disminucion del hato lechero se debe a que se han 

enviado miles de vacas al rastro debido a los problemas por 

los cuales atraviesa la producción de leche a nivel nacional. 

como son el constante aumento de los insumos y su relac1on 

con el precio de la leche. ademds de que la cantidad de vacas 

que han terminado su proceso productivo. y que son enviadas 

al rastro. en ocasiones es mayor que el nümero de vaquillas 

que se incorporan al hato productor. 

A nivel nacional. de 1986 a noviembre de 1988. 200 mil 

vacas fueron vendidas al rastro (107). El ganadero envia sus 

vacas al rastro en terma paulatina lo que provoca un problema 

de desabasto de leche. Las vacas se venden al rastro porque 

los productores no soportan los altos costos de producciOn, 

principalmente los relacionados con la alimentaciOn.El 

gobierno en tanto. recurre a importaciones masivas de leche 

en polvo. 

En el estado de Querétaro. durante 1988. unicamente se 

pudo mantener activo el 25% de los corrales para el ganado, 

de acuerdo a las declaraciones de Alvarez Septién, presidente 

de la UniOn Regional Ganadera de Querétaro (108). 

Una de las acciones tomadas para reponer el hato lechero 

ha sido la importaciOn de vaquillas. De 1984 a mayo de 1987. 

a través de 1 "Programa Espec 1f i co de Abasto y Contro 1 de 

Leche". en el estado de Querétaro se otorgo cr6dito a 129 

productores lecheros (pequenos propietarios. sociedades 

particulares y ejidales) para la compra de vaquillas de 

importaciOn (109). 
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A nivel municipal. en la cuenca lechera de Querétaro, la 

situaciOn del inventario es Ja siguiente: 

En 1970, Jos municipios con mayor nümero de vacas de 

vientre fueron El Marqués (19% de las vacas de vientre del 

estado). Colon y San Juan del Rio (llOJ. Los dos primeros 

municipios taml>ién destacaron por el numero de vacas de 

vientre tinas. Ello ya es indicativo de la existencia de una 

eepecializaciOn en la ganadería lechera de ciertos municipios 

de la cuenca. 

Para 1984 el municipio de El Marqués continuaba a la 

cabeza, con el 40- de loe vientres de la cuenca lechera (fig. 

no. l~l. lo que habla de un proceso de concentracion y de una 

especializaciOn territorial en la ganadería bovina lechera en 

el estado de Querétaro. 

Loe municipios con un nrunero alto de vacas de vientre, 

fueron Colon y Pedro Escobedo, y con un n1lmero intermedio 

Corregidora. Querétaro, y San Juan del Río. Eetoe dos 

Ultimes, en el ano de 1970 ocupaban el tercer y cuarto sitio 

por el nümero de vacas de vientre, respectivamente. En 1984 

ocupan el sexto y quinto lugar respectivamente. Esta 

situación es el reflejo del crecimiento urbano de Querétaro y 

San Juan del Río, con el consiguiente desplazamiento de las 

actividades agropecuarias. 

Dentro del grupo de municipios con menor numero de 

vacas de vientre se encuentran Huimilpan, Tequisquiapan y 

Ezequiel Montee. El ultimo sitio pertenece al municipio de 

Amealco. Es necesario recordar que estos municipios tienen 

condiciones tisicae m&s desfavorables para el desarrollo 
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agrlcola y la ganaderla lechera. 

b) Tipos de tenencia en las explotaciones lecheras. 

El estudio del tipo de tenencia o propiedad en las 

explotaciones lecheras es fundamental.si se quiere conocer la 

capacidad productiva de las mismas y explicar el por qué de 

su atraso o desarrollo. Como se ha mencionado a Jo largo del 

trabajo. la ganaderla lechera se enfrenta a graves problemas. 

las sus repercusiones de éstos dependen en gran medida del 

tipo de propiedad de la explotación lechera. 

vera al desarrollar este punto. 

como se 

Dentro de los tipos de propiedad en las explotaciones 

lecheras se distinguen la privada y la ejida!. 

Los datos de 1970 se refieren al nWne_ro de vacas de 

vientre en propiedad privada y ejidal. En la primera se 

diferencian: las unidades de producción mayores de 5 Ha.: de 

5 Ha. o menos. y las unidades de producción en las 

poblaciones Cllll. 

En los datos de 1984 la propiedad privada se divide en : 

pequenos productores (con 1 a 50 vacas) : medianos productores 

(51 a 100 vacas), y grandes productores (con 101 o mas 

vacas) Cl12l. 

El censo de 1970 indica que el numero de vacas de vientre 

de Ja cuenca lechera de Querétaro ascendla a 49,977 cabezas, 

de las cuales el 77% se encontraba en unidades de producción 

privada y sólo el 23% en ejidos y comunidades agrarias. 

Dentro de la propiedad privada el 45% de los vientres 

correspondla a unidades de producción mayores de 5 Ha .. el 
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45% a las poblaciones y el 10% a unidades de 

de 5 Ha. o menos. Por lo tanto la mayor 

produce ion 

población 

ganadera se concentraba en unidades de producción privada 

mayores de 5 Ha. y en las poblaciones. · 

Las vacas de vientre finas representaban ~nicamente el 

26% del total de vientres, y se distribulan de la siguiente 

forma: ,1 95% en unidades de producción privada mayores de 5 

Ha .• el 3% en unidades de producción de 5 Ha. o menos y el 

resto en ejidos y comunidades agrarias. de tal forma que la 

concentración de ganado fino se da especialmente en grandes 

unidades de producción privada. 

A~n cuando la proporción de vacas de vientre en las 

poblaciones es igual a la de las unidades mayores de 5 Ha .• 

en el primer caso se trata de animales corrientes. y por 

consiguiente, se puede decir _..,que en las poblaciones la 

ganaderla lechera es de autoconswno. de tipo familiar. 

Para ese ano. los municipios con el mayor porcentaje de' 

vacas en unidades.mayores de 5 Ha. fueron Corregidora y El 

Marqués. En ellos. m&s del 90% de las vacas eran finas. lo 

que indica la existencia de una ganaderta lechera 

especializada. 

En 1984. el namero de vacas de vientre de la cuenca 

lechera de Querétaro ascend1a a 29.646. de las cuales sOlo el 

4% correspond1a a.unidades de propiedad ejidal y el resto lo 

concentraba la propiedad privada. Este dato muestra una muy 

notable disminución en el porcentaje de vacas de vientre en 

propiedad ejidal con respecto al ano de 1970, lo que viene a 

confirmar que la industria pecuaria tiene una 
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importancia muy escasa en el sector "social" creado por la 

Revolución Mexicana: el ejido. M6s bien ha tenido el estatuto 

de una actividad complementaria de autoconswno"{113). 

Dentro de la propiedad privada el 82% de los vientres 

pertenecian a grandes productores. en tanto que el 18% 

restante se repartia en proporciones iguales entre los 

medianos y pequenos productores. Si se comparan estos datos 

con los de 1970 (a pesar de que no todos los indicadores son 

iguales) se observa que hay una tendencia a la concentración 

del ganado en grandes hatos, y que los pequenos productores y 

ejidatarios han perdido importancia dentro de la ganaderia 

bovina productora de leche, en los ultimos dos decenios. 

A nivel municipal se observa que los municipios con 

mayor porcentaje de vacas de vientre en propiedad privada de 

grandes productores son El Marqués y Colón, los cuales 

destacan por su cantidad de ganado Cfig. no. 15). 

Por el porcentaje de vientres de medianos productores 

sobresalen Quer6taro. Corregidora y Huimilpan, los dos 

primeros con población media de vientres lecheros, y 

Huimilpan con población baja Cfig. no. 15). 

En Ezequiel Montes y Amealco el 100' de la reducida 

población de vientres que poseen pertenecen a pequenos 

productores. En ambos municipios la ganadería lechera es de 

poca importancia, destinada al autoconsumo y de tipo 

!ami! iar. 

Los municipios con mayor participación ejidal relativa 

son Pedro Escobedo, H_uimilpan y El Marqués. Cabe senalar que 
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en 1970 destacaban por su porcentaje 

comunidades agrarias San Juan del 

de vientres en ejidos y 

R!o. Amealco y Pedro 

Escobedo. En los dos primeros municipios han desaparecido las 

explotaciones ejidales. Los establos ejidales han sobrevivido 

en los municipios que tienen las condiciones mas adecuadas 

para la cr!a del ganado y el desarrollo agrlcola. 

Las explotaciones ejidales han resentido fuertemente la 

crisis de la ganadería lechera. pues basicamente· dependen del 

apoyo crediticio de instituciones como Banrural y FIRA. 

En septiembre de 1988. representantes de Jos nueve 

establos ejidales que exist!an en la entidad demandaron ante 

el Gerente Regional del Banco de Crédito Rural del Centro. la 

condonaciOn de intereses moratorias y nuevos créditos a fin 

de continuar con la dificil tarea de producir leche. Tambi6n 

manifestaron que ten1an solicitudes de crédito que no se 

hablan atendido (114). 

Actualmente solo quedan en operacion seis de los nueve 

establos originales. los cuales son: Santa Maria Begona. 

Alfredo V. Bonfil, Sanfandila, Agua Azul. Loma de la Griega y 

la Corregidora. ubicados en los municipios de Colon. El 

Marqu6s. Pedro Escobedo y Corregidora. Los demas fueron 

liquidados por problemas financieros. 
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e) Organización de lc·s productores. 

La organización de los pr0ductores es vi ta 1. pues 

permite la busqueda de mejores condiciones o alternativas 

para el desarrollo C.e la ganader1a bovina lechera. Estas 

a!ternativ~s inciden en las diversas activid~dPs qu~ engloba 

la producción de leche. por ejemplo. la seleccion del ganado 

y su alimentación. o bien la fijación de precios. dentro de 

los limites establecidos para la comercialización de la 

leche. Es a través de las organizaciones ganaderas que se 

manifiestan los desacuerdos con alguna medida o ley, con los 

precios de los insumos o con el precio mismo de la leche. 

Segun A. Claverán (1974>. la organización de los 

productores es un factor de naturaleza socioeconómica que 

limita la producción de leche. Considera que el grado de 

01·ganización de los productores en la mayor1a. de las regiones 

lecheras de México es incipiente y en muchas no existe C115l. 

Mediante la organizacion de los productores se puede elimindr 

el intermediarismo, se abaten los costos de producción y se 

facilita la asistencid técnica. 

Algunas 

relacionadas 

son: 

de 

con 

las organizaciones mas 

la ganadería bovina lechera 

Privadas: Asociación Holstein de México. 

Ganaderos Asociddos de Querétaro. 

Unión de Productores de Querétaro. 

importantes 

de Querétaro 

Unión Ganadera Regional de Querétaro y sus filiales 

municipales. 
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Ejida!es: UniOn Ganad~ra Ej1d~l. 

Union de Establos Ejida!es. 

La Asociación Holstein de México, agrupa a todos los 

ganadero~ del pais interes~dos e~ i:ev~r ei 1·egistro oficial 

de la raza. Asimismo, tiene un programa de control de 

produccion de leche por computadora. Esta asociación ganadera 

es de las más importantes de Querétaro. pues. para diciembre 

de 1996. contaba con 200 miembros. el 90% de los ganadero9 de 

la entidad (116). 

Ganaderos l\sociados de Queréttt!"'O, se formo en el ai"io de 

1976 con el fin de adquirir particularmente una planta de 

concentrados y d~ alimentos balanceados . En 1981 tenia 75 

asociados y un programa de expansión a !50 socios (! !7l. 

La Unión de Productores de Querétaro se organizó en 

1972. pero inició ~us a~tividades hasta !975. La finalidad de 

esta organi~!.c1ón es la de cfrecet· a los productores una basf: 

segura para la \•enta de la leche dl mejor precio posible 

durante lodo e 1 ano. En 1981 contaba con 117 socios de los 

cu11les 31 entl'"egaban parte o la totalidad de su producción a 

dicha union (118). 

Lol Unión Gt.n.:ict-;ra Hi:-g:ona l de Quert-t31-o, fue reconocida 

ofir.i'3lrnent~ po:r l.:! .3ARH el 16 de agosto de 1963. y ema.nó de 

lo q:..!e antcrio1·mentc se conoció como Unión de Productores de 

asociac1ones locales de los diferentes municipios del estado. 

La Unión se enc\:S.!"'Jª rle cocrdinar diversos beneficios para sus 

agremiddos a truvés de la implantación de programas estatales 

o federales . Ademas presta servicio de tipo comercial en el 

l?.2 
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que se venden sie:~illas. fe~t:llzantcs e ingred1ent~s 

al lmenticlcs a buen precio. 7a~1én ~:--gan:i::a s~m1nar!os. 

ciclos de ~cnferenc1as de capacitdcion y actuali:ac1on. as1 

rr.es de dicier:ibre. La Unión Ganadera Regional es la 

organización con mas peso en la entidad: a través de su 

actual presidente Luis Alvarez Septién se ha demandado 

constante~ente el ajuste al precio de la leche Cver p. 162). 

Por su 

productores 

representar 

oficiales 

parte. las Uniones Ejidales agrupan a los 

lecheros ejidales. Su principal labor es la de 

les ejidatarios ante las instituciones 

para obtener créditos y negociar los ajustes al 

precio de la !eche. 

Ademas de las crganizacicnes antes mencionadas existen 

instituciones federales y paraestatales que apoyan a la 

ganader1a lechera: SAllll. SEP. SSA. Banrural y AllAGSA Chast4 

principios de 1990!. 
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en la ganaC.er-!-! !).;v1n~ leche:--a. 

L:s sistemds de ~xp!~tac1ó~ es:~n relac1ona~QS con l~ 

con tes n1velee ¿~ capitalización y ocdernización tecnol6g1ca 

de las explotacion~s ganaderas. 

En el s1ste:::.a est~bula:do se reia.ll::a un uso intensivo de 

!a tierra: el gsnado se en:~~~::--~ ~n es:ablos. es dec1r. &st~ 

limltaCo a deten:i1n~dds instalaciones o corrales. pues al no 

Ce~en~er de los coeflclentes Ce ~gos~adero. los animales no 

requ1eren de grandes extensiones de terreno. Sin embargo. 

este t!pO de ganadería depende estrechamente de la 

e.gricultt;!'"d pat·a la al1rnen~a.::1on del hato. 8aJo esta for.::.a de 

explotdcion se presenten los niveles de productividad mas 

altos. pues su sustento. en una alimentación 

-adecuada. &.lta capltdlizaciCn en las explotac1ones y 

l!sistenc1a tecn!c~ y ve-terinaria. especial1zada. ademas de 

contar con hatos de ~azas finas pora la producciOn de leche. 

ta gdn~derla lechera estabulada es la que establece 

v!ncu.los ci.!s estrechos con la industria lecherd. debido a que 

cur.:~le con las r.orrn.as de calidad que ésta demanda. En 

ocas1ones. la ~ropi~ 'industria lechera cuento con una red de 

plpas que tras:ada~ la leche de los establos a la planta de 

tr.a.ns f orr:.~c i 6n. 

E1 sistec~ sem1~s:a~ul~do se basa en ld utili=ación de 

pastos natura 1 es ¡- sub~roductos agr1colas. El ganado se 

encuent.ra esta.bu lado temporalcente 'i l~ tecni fic~c10.n en L~s 

explotaciones es r.ieno:~ ~ l~ que se present~ en la g.anaderia 
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los rend!mientcs tambJ~n son menvres. L~s 

explotaciones leche~as de este tipo. a veces destinan su 

producción o. la industria. o bien al autoconsumo o la venta 

local. 

tierras: es la que mas depende del medio iis1co a través de 

los coeficientes de agostadero. En nuestro pais la ganaderia 

bovina extensiva. en gene:ral. se caracter1;:a por tener baJos 

rendimientos y por contar con hatos no especializados. con 

excepción de la ganaderia productora de carne del norte del 

pais. cuyo destino principal es la exportación. 

En la cuenca lechera de Querétaro. se presentan los 

sistemas de explotación estabulado y semiestabulado. A 

continuación se comparan datos estatales del n~mero de 

cabezas de ganado segun el sistema de explotación (1978 y 

1987). Posteriormente se realiza un andlisis a nivel 

municipal del nUmero de cabezas de ganado lechero por sistema 

de explotación para el affo de 1987 y de densidad de ganado 

por 1on2 de superficie pecuaria. Este ultimo indicador refleja 

en qué municipios se realiza un uso mas intensivo de la 

tierra por parte de la ganaderla lechera. 

Finalmente se relaciona el tamano del hato lechero con 

el tipo de propiedad y con el grado de tecnificación. La 

tecnificación en una explotación se liga a la productividad y 

en el aspecto social se relaciona con la generación de 

empleos. 
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La ;ana¿eria !ec~er~ estab~!d¿a de Cuer~:aro destaca 

nivel nacional: en 1978 ocupo el se;rundci lugar en cu.J.nto 

rendimientos. después de la del estad.o de Coahuil-!. !119l. ::n 

es~e J.!".:.:. 

estabulado y el resto semiestabulado Cl20l. En 1987 hubo un3 

disminución en la poblocion total del ganado (fig. no. 14) y 

el ganado estabulado allr.lenta su participación relativa a 

6€.2'% Lo anterior muestra que en la ganade1·ia lechera de 

Querétaro predomina el uso intensivo de la tierra y que 

existe cada vez una mayor especialización en la produccion de 

leche al aumentar el porcentaje de participación de la 

ganaderia esta~ulada. 

A nivel cunjc!pal para el a~o de 1987. El Marqués 

cont.inua en pri:ner sitio por el nucero de c"'be~as de ganado 

lechero (19.8471. Seguido en importancia por Colon (7.430 

cabezas); Pedro Escobedo. Corregidora. Querétaro y San Juan 

del Rlo integraron el grupo con poblaciOn media de ganado 

(4,500 a 6.700). Los municipios con poblaciOn ganadera alta y 

mu)~ alt.a (Colon y El Marques). asimismo sobresalieron por su 

alta proporciOn de ganado en explotaciOn estabulada y. por lo 

tanto. por su espec:ializacion en la produccion de leche. 

Ta.etbién destaca por el mismo t"lot1vo el cunicipio de Pedro 

Escobedo (121) (ver fig. no.16 l. 

Los municipios con menor nurr.ero de cabezas de ganado 

fueron: Tequisquiapan; lünealco. Ezequiel Montes y Huimilpan 

(con 300 o ~~nos cabezas}. Huimilpan tiene el 100% de su 

ganado estabulado. sin em!>argo. la cantidaC de éste es poco 

representat.iva. por lo cual no se puede decir que exista una 
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~~p~cializacion en la producción lactea en este mun1c1p10. En 

los demas municipios mencionados, al igual que en los de 

Corregidora )'" San Juan del R1o es lmportante el porcentaje de 

ganddo st?::..~cstabula.dv. 

En la fig. no. 16 se analiza el numero de cabezas de 

ganadolkm2 de superficie pecuaria. Como se puede observar. 

Pedro Escobedo es el municipio en el cual se realiza el uso 

mas intensivo de la superficie pecuaria Cm~s de 60 

cabezastl<m2 l. seguido de Corregidora (52 cabezastkm2 J. 

El Marqués (36 cabezas/l<m2 ). Querétaro. San Juan del R!o y 

Colón (11 a 20 cabezas/km2 J: las menores densidades se 

presentaron en knealco. Ezequiel Montes. Huimi !pan y 

Tequisquiapan (10 o menos cabezastl<m1 ). Esto vi ene a 

confirmar la presencia de una ganader1a bovina lechera 

especializada en unos cuantos municipios caracterizados por 

el predominio de ganado estabulado y una alta densidad 

ganadera. 

En la ganader1a bovina lechera la organización del 

trabajo es acorde con los sistemas de explotación. De tal 

forma que en la ga.naderia estabulada existe una marcada 

división del trabajo, en la que se definen diversas labores 

que van desde la al1mentaciOn del ganado. por los llamados 

"pastureros". hasta los servicios especial izados de los 

veterinarios y administradores. Una explotacion lechera 

semiesta.bulada o extensiva. con menor tecnificación. requiere 

de menos personas que se dediquen a labores especificas. En 

general. en las ganaderias con fines de autoconsumo. los 

miembros de la familia realizan las distintas labores del 
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estable. 

Algunos de los trabajes mas lmportantes de la granJa 

lechera son las que realizan las slgulentes personas: 

ganado. 

Tractoristas: se ocupan del transporte del alimento hacia los 

corrales. y los silos para su fermentación 

bodegas para su alm3cenamiento. 

o bien a las 

Ordenadores: trabajan en todos los aspectos relacionados con 

la ordena. como son el lavado de las vacas antes de 

esta. la ordena misma y la limpieza del equipo para 

realizarla. 

Encargado: su labor es la de coordinar las actividades de los 

pastureros. 

el acceso 

tractoristas y ordenadores. Además de controlar 

de los insumos y la salida de la leche hacia sus 

dlferentes destinos. 

Veterinarios: '11evan a cabo el control de vacunas. 

crecimiento. reproducción y dieta del ganado. 

Administradores: se encargan de la organización financiera de 

la explotacion y de la comercializaciOn de la leche. 

Cabe senalar que en el estado de Querétaro para marzo de 

1990. un encargado de una explotaciOn lechera gano en 

promedio 125.000 pesos y los pastureros y ordenadores 

alrededor de 60.000 pesos a la semana. En ocasiones la 

jornada de trabajo supera las 8 horas C!22J. 

Durante el trabajo de campo se observó que en los 

establos de propiedad privdda existe un menor numero de 

empleados. pues cada· trdbdjador atiende un mayor numero de 
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vacas en comparaciCn con le~ estab!cs ej:dales. En e~tcs 

t.'liti:nos. el numero de empleos se :·ela.ciona con el hecho de 

que algunos de los socios o sus fd~iliares. p~rticipan de los 

diferentes trabajos q•Je ah! se reali:::an. Por ejemplo. la 

"GanaCe?·ia L~s 01 ivcs" C::r.!:-.icipi~ de Co!-:>nJ de prop:iedad 

privada, cuenta con 611 vacas en orde~a y trabajan 16 

personas (ordenadores. pastureros. tractoristas. 

veterinarios, distribuidores de alimento y administradores). 

Mientras que en la "Sociedad de Crédito Ejidal Agua Azul" 

(municipio del ,Marqués}, con 151 vacas en producción u 

ordena. trabajan 12 personas (pastureros. ordenadores. 

encargados y admrnjstradores. etc.) ( !23) . 
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e) !-!.cdern1=ac1on ~ecnclc~1ca. apoyo v~~e:·i:n~::-10 y a.St:'·ectos 

san1tarics. 

Una explotac1on ¡echer·a espec:ali=ada requiere de un 

alto gi-ado 

inversiones de capital para las cons~rucciones. equipos y 

manejo del ganado. 

Las principales construcciones de la granja lechera son: 

los alojamientos para el gar.ado. la sala de ordena. las 

bodegas. la oficina, el silo. la enfermeria y los depósitos 

de orina y estiércol. 

Entre et equipo utilizado se cuenta con bAsculas. 

aparatos de refrigeraciOn. equipo veterinario y de ordena. 

tractores y planta de energia eléctrica. Gran parte del 

equipo que se utiliza en México es de importación. por 

ejen:.plo. el equipo de ordena, refrigeración y el gineco

obstetra procede de Estados Unidos. 

El manejo incluye una variedad de actividades tales como 

los cuidados despu~s del parto. la crianza misma. el 

descorne. las vacunaciones, el control de peso y del 

crecimiento.y la identificación y marcaje entre otras. 

Ahora bien. las explotaciones lecheras con mayor grado 

de tecnificaciOn. también requieren de mano de obra altamente 

capacitada. En el caso de los establos que desempenan labores 

especiali=adas en el aspecto de reproduccion. como por 

ejemplo el transplante Ce e~rion~s. se requier.e de técnicos 

capacitados. 

La importancia de la m~no de obra dentro de los costos 

de producciOn de la leche. es otro aspecto que se relaciona 
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con el grado de tecnif:eoc1on de los establos. Para los 

grandes pi-oductcres (con mas de 50 vacas) altamente 

tecnificddos. la mano de obro representa unicamente el 10.3% 

dei total de los costos de producción. y el l l .O'l y el 9.6% 

para los medianos productores con algUn nivel tecnológico y 

con bdjo nivel tecnológico. respectivamente. Los pequenos 

productores (con a 10 vacas) no incluyen la mano de obra 

dentro de los costos de producción (cuadro no. 5 l. En las 

pequeftas explotaciones la producción de leche es con fines de 

autoconsumo y los miembros de la familia realizan las 

diferentes labores de la granja lechera. 

Se considera que los medianos productores y grandes 

productores de 1 a cuenca lechera de Que1·étaro (con 51 o mas 

vientres) tienen alta tecnificación. es decir~ cuentan con el 

equipo e instalaciones antes mencionados y realizan un manejo 

especializado del ganado. Los pequenos productores {con menos 

de 50 vientres) tienen un nivel tecnológico que varia de 

medio a bajo. Los productores con nivel tecnológico medio 

carecen de las instalaciones y equipo m4s costosos y/o 

especializados. como l~ sala de ordena. la sala de partos, la 

planta de energla eléctrica o bien. los tractores. El nivel 

tecnológico bajo se caracteriza por el empleo de la ordena 

manual. la carencia de equipo veterinario y de refrigeración. 

lo que ocasiona pérdidas en la producción. En el caso de las 

explotaciones ejidales el grado de tecnificación puede ser 

alto o bajo, en función del tamano del hato. 
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Concepto 

I Alicentación 

Alfalfa verde 

Silo de maíz 

Concentrado 

Sales Minerales 

lI Mano de obra 

111 Gastos generales 

Medicinas 

Grandes productores 1 ,;. 
Al ta tecnificación 

3,886,563 84.2 

1,540,645 33.4 

887, 250 19.2 

1,441,559 31.2 

17, 109 0.4 

.173,640 10.3 

253. 312 5.5 

81,000 1.8 

!o!ediar1os productores
2 

" 
Algún ni'.'el tecnol6gico 

601,525 84,8 

267,045 37.6 

153, 790 21. 7 

177,721 25.l 

2,966 0.4 

78,000 11.0 

29,577 4.2 

ll, 115 J.6 

c,rndro no. 5 

Medianos productores3 % Pequt:..>ños produ~tcrC's.: 't 
Bajo nivel tecnol6gico 

298,009 87.0 86,933 95.3 

143, 793 42.0 5.1,778 so.o 
82,810 24.2 31, 547 34.6 

69,809 20.4 

1,597 0.4 608 O.'/ 

33,000 9.6 

11,562 3.4 4,280 i!,7 

5,775 J. 7 2,080 2.3 

Energía eléctrica 47,000 J.O 7,700 1.1 

Co:r.b1Jstible 24,000 0.5 

lnseminac ión 70,312 1.5 5,362 0.7 2,887 o.e 1,100 1.2 

Materiales 31,000 0.7 5,400 0.8 2,900 0.9 1,100 J.?. 

T o t a l d,613,515 100.0 709, 100 100.0 342,571 100.0 91,213 100.0 

l) w .. º' 50 v.<:as fuente: 
2) 3l a W vocas .:JecretP.ría de A&ricultura y Recursos Hidráu-
3) U a 3:J""'1S 

licos. (1335) ~ ~ desnrrollo lechero 
4) 1 a 10 \.'OCaS 

w \juerét ''ro. J.bcU!:lento .le l):·rnbr-.jo • Secreta-
r!a de AgriC\lltUl'P y Recursos Hidr(.11licos y 
J)i.rección GenerPl de Fom~nto Ganadero. ~:~xi-
co. 



De acuerdo con Cabello Frias !19611. en el estado de 

Queretaro. el estrato de grandes productores ¡con 101 o m~s 

vacas) es el de mayor importancia por ser el mas numeroso en 

ganado, el de mayor produccion. el que posee mayor 

infraestructura y utiliza en mayor proporción la tecnologia. 

~lgunas explotaciones se caracterizan por poseer 

instalacione9. manejo y alimentaciOn de acuerdo con los 

Oltimos metodos desarrollados en Estados Unidos. los cuales 

son copiados y transferidos básicamente por el mismo 

ganadero. con reducido o nulo apoyo oficial !124). 

Lo!! mediano!! productores (con 51 a 100 vacas) dedican 

gran parte de su esfuerzo al 1!14ntenimiento y desarrollo del 

hato lechero. pue9 !!e considera una fuente básica del ingreso 

economico familiar. Estos ganaderos desean proseguir en la 

explotación de ganado lechero y contar con el apoyo oficial 

tanto en la cuestión crediticia como tecnológica (125). 

El conglomerado de pequenos productores esta 

caracterizado por un grupo de ganaderos (50%) que mantienen 

las vacas con la funcion exclusiva de producir leche para 

autoconsumo. Generalmente poseen poca o nula infraestructura. 

111&ntienen las vaca!! ya sea por tradición o afición. Los 

animale!! son albergados en un pequeno espacio que puede estar 

ubicado en zonas urbanas o suburbanas. El interes por 

mejorar. crecer o deetinarlo como negocio es reducido, 

carecen de per!!pectivas y de proyección al futuro. Existe 

otro grupo que representa el restante 50%, el cual mantiene 

el hato como recurso para aprovisionarse de leche para 

autoconsumo y venta 41 pOblico. cuya aportacion económica 
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constituye un~ fuente de 1ng!·eso fami l 1ar. Es~os ·J.!n.lde?·os 

tienen el deseo de crecer. meJorar. conocer m.ls, contar con 

el apoyo oficial. de crédito y asesoramiento técnico (126). 

'ittQ .:ispecto vir1culado a la moderni=acion en una 

explotación lechera es el apoyo veterinario. Los servicios 

veterinarios son fundamentales en la medicina preventiva y en 

~l manejo reproductivo del ganado. de los cuales depende en 

gran medida la productividad lechera de una explotación. 

Adt.:m,\s los veterinar1os asesoran a los ganaderos en la 

formulación de la dieta alimenticia del ganado. 

Una de las principales preocupaciones de los 

de México es contar con un hato cada vez mas sano. 

ganaderos 

fuerte y 

de a 1 ta ca 1 ictad genética. Las enfermedades del ganado a veces 

son re~ultado de la insalubridad, del contagio. o bien de una 

inadecuada alimentación. 

Los padecimientos m~s comunes del ganado lechero son la 

brucelosis. la tuberculosis y la mastitis. mismas que 

ocasionan muertes. vid3 corta. bajos rendimientos y un alto 

!rniice de abortos en vacas I echeras. 

El principal problem3 del ganado lechero es la mastitis. 

que si bien no afecta al ser humano. como la brucelos1s y la 

tuberculosis. si es la causante de grandes pérdidas en la 

producción ld.ctea. La mastitis es una infla:nación de la ubre, 

que se pr·oduce cuando una bacteria pasa a través del conducto 

de tos pezones y lesiona los tejidos productores de leche 

(127). Cuando una vaca contrae este padecimiento. la ayuda 

oportuna del veterinario es basica para su rópido alivio y 



para continuar con la p·odu·::ciCn de leche. 

En México se p1e~der. anua!~ente 270 millones de litros 

de leche fresca a causa de ld m~st1tis. brucelosis y la 

tuberculosis del ganado lechero (128). 

Otro de los aspectos en los que se refleja la 

modernización tecnológica de la ganader1a. se refiere a la 

genética animal y sus aplicaciones en la mejora de especies. 

La genética es la parte de la biologla que estudia la 

herencia. por lo tanto. investiga todos los fenómenos de la 

transformación de los organismos. de la génesis de las 

especies y la herencia, y las variaciones de los caracteres. 

La genética aplicada a los animales. es la que se basa 

en una selección especifica de factores f1sicos, fisiológicos 

y económicos bien definidos. que cumplen con una finalidad 

determinada, ya sea la producción de carne, huevo o leche. 

La herencia se relaciona con el genotipo. el cual se 

refiere a todas las co.racteristicas que el animal hereda. a 

través de los cromosomas. y que representan la capacidad 

productiva de una vaca. Un fenómeno heredita~io demostrado 

es la capacidad productiva lechera de las vacas, la cual es 

transmitida tanto por la hembras como por los machos: influye 

tanto en la calidad como en la cantidad de la leche. 

Los adelantos en genética se presentan particularmente 

en los paises desarrollados. y son notables a partir de 1970. 

En estos paises se realiza un manejo especjalizado del 

ganado~ mediante el cual se selecciona. el que posee los 

mejores indices de producción. la mayor eficiencia en cuanto 

al aprovechamiento de'ali~ento y la mayor resistencia a las 
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enfermedades. 

La inseminación artificial y la transferencia de 

embriones son resultado de de los avances en tecnologia 

genética. La inseminación artificial es el proceso mediante 

el cual un técnico introduce semen {congelado o fresco) en el 

cuello del ~tero de una hembra de ganado bovino (129 ). La 

transferencia de embriones. es el proceso de obtención de uno 

o mas embriones de una vaca normal. o inducida a superovular 

por medio de un tratamiento con hormonas y la posterior 

transferencia de los embriones a una vaca receptora. Los 

embriones pueden transferirse frescos o congelados (130). 

En México los sistemas de explotación intensiva emplean 

la inseminación artificial y comienza d utilizarse la 

transferencia de embriones. Actualmente este Ultimo proceso 

es muy costoso y no existen especialistas confiables en este 

campo (131). En Querétaro, solo un grupo de 5 a 8 ganaderos 

productores de leche emplean esta practica. 

México, al igual que el resto de Latinoamérica, depende 

en gran medida de la tecnologia genética de paises 

desarrollados como Canada y Estados Unidos. 

Estados Unidos ha logrado importantes avances en la 

ganaderia bovina lechera. La llamada "Industria Holstein 

Americana" ofrece una gran variedad de productos y servicios 

ganaderos: consultorla por expertos en lecheria. ganado 

Holstein de alta calidad a disposición del mercado mundial, 

semen de Holstein americano congelado. embriones congelados. 

asi como ayuda técnica a través de consultas y seminarios 

sobre el manejo del·ganado lechero y sobre genética. La 
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En 1978 Ca::r!'la t.?. ~:-i ere,::. una gr-anJa-escue l ai en el 

municipio de Arne~!c~. en la que se puso e díspos1ción del 

campesino y ganadero en peque~o los conocimientog teór1cos

practicos p-!ra el manejo d-;: ~us t.1e1-ra~ :; ;J.na·:!o OJ: J. E.n 

ese mismo ano Carndtion puso en marcha las ampliaciones de la 

planta Queretaro . considerada la planta de leche evaporada 

mas grande del mundo Cl33J. 

En Qu~retaro existen ademas empresas comerciales que 

representan a firmas extranjeras, por ejemplo, la Asocidci6n 

Mexicana de !nseminaciOn representa y distribuye semen de la 

componia "Americon Breeders Service". También cuentan con 

semen de toros mexicanos. propiedad de los socios de la 

negociacion. 

Otro ejemplo de lo anterior lo constituye la companla de 

Reproduccl6n Animal S.A .. considerada la de mayor penetracion 

en el estado. la cual posee toros americanos b8sicamente. 

Esta compania vende 20.000 dosis anuales de semen !1341. 

Aun cuando se depende del exterior en el ramo genético. 

también se tienen algunos avances propios en este rubro, 

especi!icamente en el estado de Querétaro. La SARH cuenta con 

el Complejo Aiuchitlan en el municipio de Colón. uno de los 

mas importantes centros de investigación en México desde el 

punto de vista de la ganader!a bovina lechera. Este complejo 

posee l~s siguientes instalaciones: 

l. Centro Nacional de Producción 

Aprovechamiento e Industrialización 

y Didactica para el 

de la Leche. mejor 

conocido por su nombre anterior de Instituto Nacional de la 

Leche. Aqui se imparten cursos te6rico-practicos para la 
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elaboración de derivados lacteos. asi como también se 

realizan an~lisis fis1co-quimicos de la leche y lactinicios 

(135). 

2. El Centro Nocionol de CopocitaciOn y Fomento Ganadero. 

Este centro dispone de un laboratorio para ~tender 

ganaderos lecheros que requieron del analisis qulmico de 

bromotologla de diferentes forrojes poro determinar su volor 

nutritivo (136). 

3. Instituto Nocional de InseminociOn Artif iciol y 

ReproducciOn 

en donde 

Animo!. Cuento con el centro de odiestrdlniento 

se imparten cursos teórico- pr4cticos de 

inseminoci6n artificio!. pora capacitar a todas las personas 

interesados en esta actividad pecuaria. El otro centro de 

investigaciOn que se encuentra aqul es la Cllnica de 

Transplonte de Embriones. cuyo programo se da al publico en 

general. Todos los ganaderos interesodos pueden enviar sus 

animales a esta clinica. 

Otro centro de investigaci6n y desorrollo ganodero en el 

estado es el Centro de Recria de ganado bovino lechero. que 

es un fideicomiso de Banrural y lo SARli. localizado en 

Colomondo. Quer6taro. Su finalidod es lo de colectar becerros 

provenientes de los establos de lo regi6n y del centro del 

pols.Aqul se desarrollan.inseminan y se venden como voquillos 

prOximas al parto: se do prioridad a los duenos originales 
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de las mismas. si e. c-stos nci :es :nteresan. se pone:>. 

d1sposicion de otros ganaderos. 

En febrero de 1990. mediante un ccnvenio que firmaron 

Demetrio Mondragón BaraJas. 

presidente del Ccmite para 

delegado de la SARH. y el 

el Fomento y la Protección 

Pecuaria en el estado de Ouerétaro. Luis Alvarez Septién. se 

transfirieron a los productores algunas de las instalaciones 

utilizadas para alentar la producción de alimentos de origen 

animal. Entre éstas se encu~ntran las siguientes: el Rancho 

"GB", en el municipio de El Marqués, dedicado al rescate del 

ganado Holstein de alto registro; el Laboratorio de Patologla 

Animal de Calamanda, unidad para el diagnostico de 

enfermedades asociadas con la producción; el Banco de Semen 

(perteneciente al Complejo Ajuchitlanl y las instalaciones 

destinadas a inspeccion y control de los animales en 

movilización (137). De esta forma Querétaro se convierte en 

el primer estado de la RepOblica que transfiere centros de 

apoyo pecuario a los productores. 



f} L~ al!tnentacion del g~nado e.ovino lechero y su 

con la agricultura. 

relación 

El ganado no solamente se alimenta 

tamil1én para producir. Los bovinos 

para 

lecheros 

vivir. 

deben 

sino 

ser 

alimentados para lograr una produccion optima. su funcion 

primordial es la conversion de alimentos en leche. 

La tarea del productor e• la de alimentar a los animales 

segun sus necesidades y en forma economica. ademas la 

alimentacion debe estar acorde con el desarrollo del animal, 

es decir. si se trata de becerros. sementales, 

vacas secas. o bien vacas lactantes (138). 

~dem4s la alimentación varia segun el 

vaquillas, 

tipo de 

explotacion del ganado. el tamafto del hato y la tecnificacion 

del mismo. 

Las raciones para bovinos lecheros deben incluir agua, 

materia eeca. prote1nae. fibras, vitaminas y minerales en 

cantidades suficientes y bien balanceadas. incluidos en los 

alimentos. Los principales alimentos en la dieta de los 

bovinos son: forrajes verdes. heno. ensilaje, concentrados y 

alimentos de origen animal. La caracter!sticas de éstos 

permiten conocer la importancia que tienen dentro de la 

alimentaciOn de los bovinos lecheros. 

Forrajes verdes. Pueden ser suministrados por pastoreo, 

sin ta necesidad de maquinaria para su conservación. 

transporte y almacenaje. Dentro de este grupo se incluyen: 

pastos artificiales y naturales: leguminosas, principalmente 

alfalfa, y cultivos tales como ma!z. avena. trigo. cebada y 

sorgo verde. 
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Heno. 

y alfalfa. 

durante el 

El )zeno es el forraje conservado de pastos. paja 

Su composición difiere de los forraJes porque 

proceso de secado ocurren pérdidas por 

respiración. filtración. fermentación y defol1ación. 

Concentrados. Son los alimentos con un alto contenido de 

energia y 

concentrados 

relativamente poca 

son los granos de 

fibra. Los principales 

cereales como el trigo. 

centeno. cebada. avena, maiz y sorgo. Los llamados alimentos 

balanceados o concentrados, incluyen este tipo de granos. 

ademas de minerales y alimentos de origen animal (139). 

en 

~limentos de origen animal. 

productos de alta calidad. 

Estos pueden ser divididos 

con precios elevados como la 

leche y la harina de pescado, y en productos de desecho como 

la harina de sangre y de huesos. 

La ganaderla bovina lechera estabulada y aemieatabulada 

establece una estrecha relación con la agricultura. ya que 

esta actividad proporciona en parte o en su totalidad, el 

alimento para el ganado. En la ganaderla estabulada este lazo 

es mayor, pues el ganado al estar confinado a determinadas 

instalaciones no obtiene por si mismo el forraje. y depende 

totalmente de loa forrajes cultivados y de los alimentos 

concentrados o balanceados.En puntos anteriores se senalo que 

en la cuenca de Querétaro predomina la ganaderla estabulada. 

por consiguiente. su relación con la agricultura es enorme. 

Los vincules que se establecen entre la ganaderia 

lechera y la agricultura configuran el patron de cultivos de 

la regiOn occidental de Querétaro, la cual posee las mejores 

tierras de la entidad para el desarrollo agrlcola. ademas de 
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contar con infr~es~ructura Ce r1cgo. 

La agricul~ura y la ganad-erla co;np1ten por f"l uso de la 

tierra. ccmpetencia que puede ser directa o indirectd. s~gnn 

Pérez Espejo {1967) (140}. c.:-,mo se rnenc1ono a.nt.c1·1ormentc. ia 

competencia directa se realiza entre las actividades dgricola 

y ganadera en funcion del n~~erc de hect~reas que cada una 

ocupa. Este tipo de relación se observa sobre redo entre la 

agricultura y la ganaderia extens1va: el ganado esta presente 

en grandes extensiones de tierra en detrimento de la 

superficie agr1cola. La competencia indirecta no implica la 

presenci~ del gAnado en determinadas Areas. sino la 

existencia de zonas de cult:ivo. cuyo fin 

para la alimentación del ganado. Acerca 

competenc)a se hablara en esta parte del trabajo. 

es producir 

de esta 

En la zona de riego del Centro de México, se ha 

establecido un mAxlmo aprovechamiento de las aguas para 

cultivos forrajeros. En la regi6n templada. dentro de la cual 

se localiZd la cuenca lechera de Querétaro.sobresalen como 

forrajes cultivados:la alfalfa.el maiz y los cereales menores 

!141). 

A continuac16n se analiza la evolución del patrón de 

cultivos del estado de Querétaro durante el periodo de 1960 -

1979.con el fin de saber cuando comienzan a tomar importancia 

los cultivos forrajeros y asi poder relacionarlos con el 

desarrollo ganadero. Posteriormente se recurre al an4lisis de 

los principales cultivos de la cuenca lechera para los 

anos de !964-1985: por ultimo se evalua a nivel municipal la 

agricultura de la cuenca lechera en función de los cultivos 
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principales (1964-19851. 

El analisis evolutivo del patron de cultivos del estado 

de Querétaro muestra que de 1960 a 1971 hubo un incremento en 

la superficie cultivada total (cuadro no. 6 J. Sin embargo. 

para 1979 habia disminuido dicha superficie. con respecto a 

la de 1960. Por otra parte. se observa que tal disminución se 

presentó en forma paulatina particularmente en la superficie 

destinada a cultivos de consumo humano: en 1960. estos 

representaban el 93.3% de la superficie total y para 1979 

dicha proporciOn era de sólo el 67.2%. La misma situación se 

presentó en la superficie 

exportaciOn (ver fig. no. 171. 

Lo contrario sucede con 

destinada a cu! ti vos de 

la superficie destinada a 

cultivos para el consumo animal. la cual tuvo un incremento 

constante en valores absolutos y relativos. Mientras que en 

1960 estos representaban solamente el 3.3% de la superficie 

cultivada total, en 1979 ya ocupaban el 25.6% de dicha 

superficie. 

Dentro de los cultivos destinados al consumo animal, el 

que mas se asocia a la ganaderia bovina lechera es la 

alfalfa. que ocupa el primer sitio por el n\\mero de hectareas 

cultivadas. El mayor incremento en la superficie de alfalfa 

se presento de 1960 a 1965: cabe recordar que a partir de 

1960 se inició el impulso y desarrollo de la ganadería bovina 

lechera queretana (cuadro no. 6 J. 

El cuadro no. 7 muestra los cultivos mas importantes en 

la región occidental de Querétaro para 1984-1985: la alfalfa 

ocupó el segundo lugar con el 8.3% de la superficie cosechada 
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Cu:-: uro no. 6 

Cultivos destinados: 1960 1965 1971 1977 1979 
:i: a s. 

I, Consumo Humano 
Interno. 122,793 191,525 187,541 142,036 73,358 

II. Exportaci6n 1,855 2,418 1,925 759 735 
III. Consumo ani!:uü 4,320 8,028 16,170 29,701 27,943 

Alfalfa 4,320 8,028 9,000 9, 729 9,578 
Sort;o 4,670 10,661 9,411 
Maíz forrajero ,_ 6,211 4,979 
Avena forrajera 2,400 2,474 
Garbanzo forrajero, 
cebada forrajera, 
sorgo forrajero y 
pnstos. 2,5JO 700 1,501 

SUbtotal 126 ,966 201,971 205,626 172,496 102,036 

Total 131,605 204,700 210,600 178,805 109,124 

Fuente: 

l'érez Es;iejo. (1987) .'11;ricultura 'i!. gr<n<'deda. Comoetencia :ruu: tl 
~de la ~· Cultura Popular e Instituto de Investieaciones 

Econó:ücas de la Universiuad Nacional Autónoma de ~:~xico, 11.~xico, 

p. 176. 
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FIGURA No. 17 

PATRON DE CULTIVOS DEL. ESTADO DE QUERETARO 
1960 - 1979. 

1960 1965 1971 1911 

AÑOS 

CULTIVOS DESTINlOOS A : - CONSUMO ANIMAL, c:::J EXPORTACION. - CONSUMO HUMANO. c::J NO ESPECIFICADOS. 

ELABORO~ MRH 

1979 
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CUADlO NO. 7 

PRillCIPALES CULTIVOS DE LA Cllllll:A L!CllERA DE QUEUTARO, 1984-1985 

CULTIVO SllPIJIFICIB COSICllADA Ha. 
TOTAL RIEGO TlllPORAL 

s s s 

Alfalfa 10,622 8.3 10,622 22.7 

Maíz 95,978 74.6 21,302 45.6 74, 676 91.2 

Frijol 6,189 4.9 776 1.6 5,413 6.6 

Trigo 7,986 6.2 6,633 14.2 1,353 1.7 

Avena, Cebada, 7,843 6.1 7,432 15.9 411 .5 
Lenteja y Garbanzo 

Total cuenca lechera 128,618 100.0 46, 765 100.0 81,853 100.0 

FUENTE: Instituto Hacional de Estadistica Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Querl!tnro 
(1987} Anuario Estadístico~ Estado.!!!,~ Sector Agrícola, Instituto Nacional de E;! 
tadistica Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Querétaro, México. p.p. 33-40. 



total. despues del rr:ai:.:: y seguid!!. por el t.!'"igo :74.6% y 6.2~ 

de dicha superficie. respectivamentel. 

Cabe sefialar que la totalidad de la alfalfa cosechada se 

encuentra en tierras de riego. ?or lo tanto. la impor~anc1a 

de este forraje radica tanto en el numero de hectareas 

cosechadas como en la calidad de las mismas. En el estado de 

Querétaro la superficie de riego se localiza en las zonas 

planas y semiplanas. que cuentan con suelos profundos. es 

decir. son las que reunen las mejores características para la 

practica agr!cola. 

En superficie de riego. la alfafa nuevamente ocupo el 

2o. lugar con el 22.7% de dicha superficie. después del ma!z 

(45.6%) y seguida por el grupo integrado por avena. cebada. 

lenteja y garbanzo (15.9% de participación relativa). 

Los cultivos de temporal mas sobresalientes fueron el 

ma!z y el frijol. con el 91.6% y el 6.6% de la superficie 

cosechada. respectivamente. 

A nivel municipal se observa que El Marqués. San Juan 

del Rlo y Amealco destacan por el nlimero de hect&reas 

cosechadas de los principales cultivos de la cuenca de 

Querétaro (alfalfa, ma!z. frijol. trigo. avena. cebada. 

lenteja y garbanzol(m&s de 20.000 Has.). En un segundo grupo 

se encuentran Querétaro. Colon. Pedro Escobedo y Huimilpan 

(10.001 a 20.000 Has.). y por ~!timo Corregidora. 

Tequisquiapan y Ezequiel Montes (menos de 10.000 Has.Jlfig. 

no. 18). 

El maiz es el cultivo con un mayor porcentaje de 

participación reldtiva en la producción agrícola de todos los 
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municipios. y en l\mealco y Huimilpan. constituye más del 90% 

de la superficie cosechada. Sin embargo. en la l'egión 

occidental de Querétaro existe una competencia indirecta por 

el uso de la tierra entre la agricultura y la ganaderia 

lechera. a través del cultivo de alfalfa. Este forraje básico 

en la racion alimenticia del ganado. es el segundo cultivo en 

importancia en la región occidental del estado en función de 

Ja superficie ocupada. y se localiza en las zonas con mejor 

aptitud agricola. como en los municipios de El Marqués. Pedro 

Escol>edo. Corregidora y Colon. que sobresalen por su 

población de ganado lechero. 

En 1984 ademas de la alfalfa. destaco como cultivo 

forrajero para la producción de leche el malz forrajero. De 

altalta se cultivaron 10.035 Has .. de las cuales los 

productores lecheros participaron con el 44.9% y los 

productores forrajeros con el 55.1%. De la alfalfa producida 

por los mismos ganaderos. el 91.7% {ue cultivada por los 

grandes productores. es decir. por aquellos que tienen mas de 

50 vacas. Por otra parte. se cultivaron 4.672 Has. de ma!z 

forrajero. de las cuales los mismos productores lecheros 

cultivaron el 64.5% y los productores forrajeros el 35.5%. De 

la superficie cultivada por los productores lecheros el 90.8% 

fue aportada por los grandes productores (142). 

La alimentación representa el mayor porcentaje de los 

costos de producción en una explotacion lechera. Dicho 

porcentaje varia segun· el tamano del hato y su grado de 

tecnificación. 
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bovinos en la alfalfa. la cual s:ignifi.:~1 el 60~ e.e los cestos 

de producc10n. nnentr3.s que el silo de moi:: participó con el 

este tipo de prcductores. 

El renda:nento del ganado va ligado al tipo de 

alicentacion. ~si se tiene que los grandes productores. que 

son !os que proporcionan una alimentación mas balanceada al 

ganado. 

embargo. 

obtienen los mejores rendirn1entos por vaca. Sin 

dichos rendimientos se obtienen con base- en la 

utilización de grandes cantid~des de alimentos concentrados 

cuyo precio es muy alto. lo que afecta de manera directa a 

los costos de producción. 

?or otra parte. cabe senalar que las raciones de 

alimento pueden variar enorn:.emente dentro de una explotacion 

lechera. For ejemplo. en la "Ganaderia Los Olivos". en el 

municipio de Colon. las vacas reciben las siguiente ración 

alimenticia por dia (!44): 

Vacas con produccion elevada (40 litros de leche/dial 

45 kg. de alfalfa. 

Vacas con baja 

leche/dl11l 

2 kg. de silo de sorgo. 

5 kg. de concentrado 

12 kg. de salvado de ma!z. 

produccion (alrededor de 15 

Altal!a 

S1 lo de sorgo 

2 kg. de concentrado. 
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Vacas secas. 

Si se 

6 kg. de salvado de maiz. 

Barredura de los pesebres. 

Silo de sorgo. 

consideran los cultivos prlncipales y se 

relacionan con el nUlllero de cabezas de ganado lechero. los 

municipios de. la cuenca lechera se pueden agrupar de la 

siguiente forma: 

1) El Marqués. Colon y Pedro Escobedo: se caracterizan 

por la diversif)cación de los cultivos. donde destaca la 

alfalfa y por tener el mayor numero de cabezas de ganado 

lechero. 

2) Corregidora. Querétaro y San Juan del Rio: presentan 

diversificación en los cultivos y población media de ganado. 

3) Tequisquiapan y Ezequiel Montes: tienen 

diversificación en los cultivos y poca población ganadera. 

4) Huimilpan y Amealco: el 

predominio del ma!z y la población más reducida de ganado de 

Ja cuenca lechera. 
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g) ?r·oducc16n d~ lect.e-. renC.im:ientos del ganado y pi·ec1os de 

la leche. 

En =ootecn1a se define a la leche como el producto 

integro de secrecion de los mamlferos después del parto y 

del periodo del calostro Cl45l. Es una suspension en agua de 

grasa. lactosa. proteinas (albU11lina y caselna y sustancias 

minerales). También contiene vltaminas (especialmente A y Bl. 

y una abundante flora bacteriana (lactobacillusJ. El 

porcentaje de los distintos elementos varia de un animal a 

otro: la de vaca. por ejemplo. contlene m~s proteinas pero 

menos glúcidos que la humana <146). 

Como se ha visto a lo largo del trabajo. en la cantidad 

y calidad de la producción lechera intervienen en forma 

combinada cuatro &lementos: la herencia o capacidad de 

producción. el medio ambiente. la alimentación y el manejo 

del ganado. 

En esta parte del trabajo se analiza la evolución de la 

producción de leche del estado de Querétaro a partir de 1970. 

Se compara información de producción de leche por municipio 

para dos anos (1970 y 1984). lo que permitira conocer el 

comportamlento espacial en este rubro. Asimismo. los datos de 

producción se ligan a los del inventarío y rendimientos 

obtenidos. para hacer algunas inferencias sobre productividad 

y especializacion en la producción lechero. 

El estado de Querétaro tiene un lugar importante en la 

ganader!a lechera nacional: por ejemplo. de 1979 a 1961 ocupó 

el octavo sitio en la producción de leche de ganado bovino 

especializado Cl46). Asimismo. en 1976 alcan~ó un rendimiento 
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de 1.867 litros/vaca/af'lo. que lo ubicó por enc1ma de la med1a 

nacional que fue de 795 lit.ros/vaca/aí\o {148). Sin embargo. 

la importancia de la entidad radica en los rendimientos 

logrados por la ganaderia estabulada. que en 1978 fueron en 

promedio de 4.562 litros/vaca/al'\o. lo que colocó a Querétaro 

en segundo lugar nacional, después del estado de 

Coahuila (4.569 litros de leche/Vaca/al'\ol (149). 

En 1960. la producción de leche del estado de Querétaro 

ascendla a 9,951 miles de litros: en 1970 habla alcanzado 

58. 961 mil es de litros ( 150 l., con un incremento de 495. 5% en 

diez al'\os. Sin embargo. de 1970 a 1972 se produjo el maximo 

incremento en la producción. que fue de 174.8% (ver fig. no. 

19 ). Este incremento se apoyo en un aumento en la población 

de ganado y en la especialización del mismo (fig. no. 14). 

De 1972 a 1981 se mantuvo el lncremento en la producción 

de leche pero a un ritmo menor al registrado de 1960 a 1972 

(32.4%). Durante este periodo el ganado especializado (53% de 

la población total l aporto el 90% de la producción !actea, lo 

que indica que el ganado no-especializado tuvo un rendimiento 

muy bajo (10% de la producción y 47% de la población total). 

A partir de 1981 la población ganadera disminuyó, y 

junto con ella. la producción de leche. Los efectos de la 

inflación y devaluación de 1981 se reflejaron en los precios 

de esta ultima. que no alcan20 los niveles deseados acordes 

con los costos de producción. y ello ocasiono una disminución 

en el nWr.ero de cabezas de ganado y en la producción ldctea. 
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En 1970. 1-! ¡J!:c·d~cción de le..:h~ C..:: la c'.le-nce d.e 

Querétairo asce--r.dió a 55. 446 miles de llt!"Os (151}. Las 

unidades de prcducc16n pr:ivad~s mayo.res de 5 Ha. concentraron 

el 81.4% de esta "roducciOn: el resto de la misma se 

distribuj•ó <?-ntre las u~1dades de 5 Ha. o m'!n.os. los ejidos y 

las comunidades agrarias y las poblaciones (4.7%. 7,9% y 

6.0%. respectivamente). 

El municipio de El Marques tuvo la mayor participociOn 

relativa. con el 27.4% de la producción total de la cuenca. 

Otros municipios que destacaron por la producción de leche 

fueron Colon y Pedro Escobedo. En los tres municipios, m~s 

de! 80% de la producción se obtuvo de unidades de producción 

privada mayores de 5 Ha.(1521. 

Para 1984. la producción de leche de la cuenca de 

Querétaro habla ascendido a 330.661 litros/dla 153). El 

92.8% de esta producción fue aportado por grandes 

productores. que son aquellos que tienen m6s de 50 vacas. 

alta tecnificación y rendimientos de 16.4 litros de 

Jeche/vaca/dla. Los medianos productores. con 11 a 50 vacas y 

nivel tecnológico de medio a bajo, contribuyeron con el 6.6% 

de la producción de leche y tuvieron un rendimiento de 12.9 

litros de leche/vaca/dla. Por ultimo. los peque~os 

productores con a 10 vacas y baJa y nula tecnificación. 

participaron con el 0.6% de la producción !actea y 

presentaron el más bajo rendimiento. de 9.5 litros/vaca/d!a. 

En ese mismo ano. la producción de lP.che tuvo la 

siguiente distribución a nivel municipal (fig. no. 20 ): El 

Marqués fue el munic1pio con mayor producción de la cuencd 
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(139.774 litros/dial y con un rendimiento alto (de 16.l a 

17.0 litros/vaca/dial. Su participación en la producción 

Jactea de la cuenca fue del 42.2%. mientras que en 1970 fue 

de 27.4%. por lo tanto. se nota que este municipio se ha 

especializado aun mas en la ganader!a lechera: as! lo 

demuestran los indic~dores de inventario. cultivos forr4jeros 

y producción de leche. 

Sigue en importancia Colon. con producción de leche y 

rendimiento alto (59.765 litros de leche/d!a y 16.l a 17.0 

litros/vaca/dial. y Pedro Escobedo con valores medios para 

produccion y rendimiento (45.177 litros/dio y 15.l a 16.0 

litros/vaca/dial. 

Querétaro. Corregidora y San Juan del Rlo se 

caracterizaron por tener baja producción de leche (de 21.000 

a 27.000 litros/dial y bajos rendimientos (14.l a. 15.0 

litros/vaca/dial. a excepción del primero de ellos. en donde 

se alcanzaron los rendimientos mAs altos de la cuenca (17.5 

litros de leche/vaca/d!a). 

Finalmente. dentro del grupo de municipios con 

producción de leche muy baja se encuentran Tequisquiapan. 

Huimilpan. ~ealco y Ezequiel Montes (1.200 a 7.500 

litros/dial. Tequisquiapan tiene un rendimiento alto. 

Huimilpan y Amealco rendimiento medio y Ezequiel Montes 

rendimiento muy bajo (6.4 litros de leche/vaca/dial. 

Se considera que una de las principales limitantes en la 

gandder1a bovina lechera es la relaciOn entre los costos de 

producción y los precios de venta de la leche. Segun A. 
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Claveran (1974). el precio de la leche es un factor 

socioeconómico que limita la producción de leche (154). 

"Los ganaderos lecheros del pals. perdemos dinero por el 

rlgido de los precios (sic) que tiene la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial. y esto es injusto si se toma 

en cuenta que el precio oficial de la leche es de 420 pesos 

(de 1988) el litro y solamente el costo de alimentación de la 

vaca es de 520 pesos" ( 155). 

J. Gutierrez (1988). realizó una encuesta en ll paises 

de América. en la cual detectó que México es el pals que 

tiene uno de los menores precios de la leche al productor (16 

ctvs. de dolar/lt.) y el menor precio al consumidor (21 ctvs. 

de dolar/lt.), ademas de contar con la mayor parte de la 

producción de leche procedente de vacas estabuladas con altos 

costos. "No es dif1ci 1 imaginar la situación económica por la 

que atraviesan los productores y procesadores en ese pa1s" 

(156). 

A fin de revitalizar la producción lechera, entre los 

ganaderos se presentan dos tendencias diferentes: unos 

quieren que el precio de la leche sea libre y lo fije el 

mercado. y otros prefieren un precio de garantla fijado por 

el gobierno, sobre la base de una estructura de costos. y que 

cada aumento de precio en los insumos corresponda a un ajuste 
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de precio en el litro de lech~ {!57). 

La situación de la ganader1a bovina lechera se 

manifiesta en la incapacidad de cubz·ir la demanda de Jeche 

del pais. Mientras tanto. el gob1erno en los ult1rnos iO a.f\os 

ha recurrido a importaciones de leche en polvo vla CONASUPO: 

en 1976 se compraron en el exterior 78 mil toneladas de leche 

en polvo: en 1980 dicho volu.':len fue de 179 mil toneladas: en 

1988 se mantuvo en 146 mil tone ledas y en 1990. se compraran 

en el extranjero 270 oil toneladas de este producto para 

satisfacer la Cem~nda nacional. lo que conve-rtira a México en 

el primer importador mundial de leche <158). 

CONASU?O ~nfrentA gr3ves ?roble:nas en sus finanzas a 

causd de los constantes inc:-err.entos en e1 p1·ecio de la leche 

de importoc1on. En abril de 1988 el precio de la leche en el 

mercado mundial se triplico al pasar de 700 a 2 mil dolares 

la tonelada C!59l. En 1987 cada 1 itro de leche que vendla 

CONASUPO se subsidio con 688 pesos. pues el costo reo! era de 

800 pesos el lltro (160). 

'"México padece déficit estructural de granos cerea!eroa 

y leche merced a una combinadon de factores"' (161). '"El 

panorama se complica con la actual depresión de la industria 

lechera. la cual -castigada con precios de desequilibrio-. se 

precípító en la quiebra y el cierre, con la consecuente 

pérdidd de !os hatos g~naderos qu..; ~·.:.m,:ird d."'os :-e poner. La 

aperturd arancelaria ha jnt.ensif::ica.do Ja depresión lechera y 

dificultado su imprescindible reestructuración ·· !162). 

T4mblén exlst.e un programa d~ estimuloe para 1~ 

adquisición de vaquillas que permitirian reponer el hato 
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lechero. El director de Alpura. Victor Gavito Marcos 

aseguró que este prog1·ama se inhibe por la irJ.portacjón de 

1 eche en polvo que real i =a CO!lASUPO. la C'Ua ! s-:- ve-nde a un 

bajo costo (163). 

En el estado de Querétaro el desacue1·cto con el precio de 

la leche se ha manifestado o través de las organizaciones 

ganaderas. las cuales demandan constantemente un ajuste al 

precio d! la leche para poder seguir participando en la 

producción en términos econOmicam~nte rentables. 

En septiembre de 1988. representantes de 1 os nueve 

establos ejidoles manifestaron que el precio de lo leche no 

permitia obtener rendimientos suficientes para liberarse del 

crédito y alcanzar un mejor nivel de vida {164). En marzo de 

1990. Jerónimo Luna Venegas. presidente de la Unión de 

Estableros Ejidales afirmo que los seis establos eJidales que 

quedaban podrian subsistir si el precio de la leche se 

mejorara o se permitiera que lo determinara la ley de la 

oferta y la demanda (165). 

A principios de 1990 la Unión Ganadera Regional de 

Querétaro demandó un incremento del 22% al precio de la 

leche. lo que har!a pasar el litro de leche preferente de 

1.100 a 1.350 pesos. Luis Alvarez Septién. presidente de esta 

organización manifestó que. de no haber ajustes al precio de 

la leche. en este ano se registrara una fuerte tendencia a la 

baja en el abasto del producto (166). Asimismo, el gerente de 

la Unión Ganadera Regional. Hugo Burgos Garc!a. declaró que 

el mejor incentivo par~ activar la producción es el ajuste en 
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el precio de la leche (!57). 

Evaluacicn del PECE (Pacto :::!...:- ::s:u~,:li.iJ.d y Cre.:!:iiento 

Econem1coJ au:or1zo un :r.cre~ento al precio de la leche 

preferente del 18%. De un prec!o tc!erad: de I.100 r~s~s el 

litro de este producto se eleva a l .300 pesos, en lugar de 

los 1,359 que demandaban los productores (precio en rigor a 

partir del 12 de marzo). En esta dec1sion se consideró el 

desabasto de leche que se registró en Querétaro. acentuado 

por la desvlaci6n del producto hacia otros estados. en los 

que los precios P.ran mas competitivos. en comparación con el 

incremento de los insumos para la prcducc1on de la misma 

(168). 

En mayo del presente a~o la Secofi (SecretarJa de 

Comercio y Fomento Industrial> manifestó que se habla 

'"regionali::ado'" el precio de la leche y que las Comisiones 

Estatales de Seguimiento y Evaluación del PECE. examinarlan y 

fijarían precios locales a Ja leche. con base en los costos 

de producción del nutriente Cl69J. 
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hl Destino de la producción de leche. 

Uno de los principales factores que ha dinami=ado el 

mercado interno de productos pecuarios es el crecimiento de 

la población. Como se menciono anteriormente. Perez EspeJo 

(1984 l considera que la nueva composición de la demanda 

interna constituye el factor determinante en la expansión de 

la ganaderia y en consecuencia el cambio en el patrón de 

cultivos (170). 

Los centros urbanos, como la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, son grandes consumidores de productos 

agricoJas y pecuarios. En ésta se ha dado un acelerado 

crecimiento de la población. y con éste, un aumento en la 

demanda de leche. "El aumento del. consumo en las zonas 

urbanas estimula Ja producción"(l7ll. Como se mencionó 

anteriormente. se estima que en el Distrito 

Guadalajara y Monterrey se consume el 85% de 

producida a nivel nacional (172). 

Federal. 

la leche 

La demanda real de leche de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México en el periodo de 1975-1985 presentó un 

aumento constante. Mientras, en 1975 .. ésta fue de 1. 702 

millones de litros. en 1985 alcanzó los 3.163 millones de 

litros (173). 

Las principales cuencas lecheras abastecedoras de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México son (174): 

ll La Comarca Lagunera: 

2) Celaya-Irapuato: 

3) San Juan del Rio-Querétaro: 

4) Texcoco-Chalco-México: 
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5) Lerma-Tenango. ~· 

6> Cholula-Texmelucan-Puebla. 

Efe et i vamente. la cuenca lechera de Cuerétaro envi a gt.,an 

parte de su producción a la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México. A continuacion se consideran indicadores estatales 

y municipales del destino de la leche y comercialización de 

la misma para 1984. Estos permiten evaluar la relación del 

mercado de la Ciudad de México con la producción de le·che de 

Querétdro. . 
En 1984 se estimo la producción de leche del estado de 

Querétaro en 330,661 litros/dla. Los destinos más importantes 

de la misma fueron la pasteuri2acion con el 70.4\. de 

participacion relativa. los derivados lácteos (queso. crema y 

mantequilla) y la leche bronca. con el 14.5% y el 13.7% 

respectivamente (175). 

Ahora bien, de la leche destinada a la pasteurización 

1232.811 litros/dla) Alpura absorbió el 61.5% y la Union de 

Productores de Leche Querétdro.el 8.0%. Cdbe destacar que los 

municipios de El Marqués y Querétaro de3tinan a Alpura mas 

del 70~ de su produccion de leche diaria; Pedro Escobedo y 

Colón hacen lo propio con el 57.2% y el 46.5% de su 

producc16n. respectivomente (176). 

Los municipios que destinan la mayor cantidad de su 

producción de leche a la pasteurización son El Marqués y 

Pedro Escobedo. que también destacan por su producción total 

de leche y por el rendimiento del ganado Cfig. no. 20). 

Los municipios que sobr~salen por la cantidad de 
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leche destinada e. los botet·os (177) son E=€-quie1 Montes. 

Huim:lpa.n y Queretaro. Los dos i)l'lr.1eros tienen los valores 

mas b~jo~ en cuanto a produccion ldctea total y rendimientos 

muy bajos o lnt.enr,cC.105, indicadores de que la prvduccion dt1 

leche tiene mas l~ finalidad de abastecer al consumo local 

que el de ser una producción con fines come1·ciales. En el 

caso de Querétoro. municipio con la ciudad más grande de la 

entidad. la. importancia. de los botet·o:: r!i.d1ca en la demanda 

de leche por parte de los habitantes de aquella. 

Corregidora y Colón destacan por la cantidad de leche 

que aportan a las queserlas industriales; Huimilpan y Amealco 

por su parte. sobresalen por Ja cantidad de leche que 

destinan a la planta industrial. 

Lo~ municipios que destacan por la cantidad de leche 

destinada a lo venta directa son Huimilpan. Corregidora y 

Amealco: por la cantidad de leche con fines de autoconsumo 

sobresalen Ezequiel Montes y Huimilpan. y por su producción 

paro los queserlas artesanales por importantes Amealco. Son 

Juan del Rlo y Huimilpan (!ig. no. 20). 

En sintesis. se observ4 que los municipios con mayores 

rendimientos y producción de leche sobresalen por la cantidad 

de lacteo que destinan a la pasteurización es decir, su 

producción de leche tiene un fin comercial. En 

contra.posiC"iOn. los municipios de menor producción y 

rendjmientos . destinan un gran porcentaje de su producción a 

cubrir necesidades locales, a través de Jos boteros. el 

autoconsumo y las queserias artesanales~ 
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En l984 se destinaron 57,838 miles de litros de leche 

"fluida" a plantas pasteurizadoras de leche y derivados 

lacteos de la entidad (176); el 60% de la leche fue producida 

en Querétaro, el resto provenia de otros estados. Las plantas 

pasteurizadoras absorbieron el 31.1%. las plantas de 

derivados lacteos el 58.0% y las plantas procesadoras el 

10.9% (179). 

La planta pasteuri~adora más importante de Querétaro fue 

la de la Unión de Productores de Querétaro, la cual captó el 

43% de la leche destinada a la pasteurización (1601. 

En ese mismo ano. salió de Querét~ro una mayor cantidad de 

leche fluida que la que se comercializó en el estado, 69.056 

miles de litros y 33.532 miles de litros. respectivamente. Lo 

planta Alpura captó la totalidod de la leche fluida que salió 

de Quer~taro. Esta empresa a su vez comercializ6 en Querétaro 

4,910 miles de litros de leche pasteurizada. 

Para 1984 la disponibilidad de leche y productos lacteos 

para el consumo humano ascendió a 49.799 miles de litros: el 

43% fue aportado por las plantas pasteurizadoras. el 33% fue 

leche bronca. el 15.8% fue abastecido por plantas de 

derivados lacteos y el 8.2% por plantas procesadoras. 

En el estado de Querétaro existe un problema de 

desabasto de leche, situación incongruente, pues la entidad 

produce el lacteo suficiente para surtir a su población. Sin 

embargo, mas de Ja mitad de ese producto se va fuera del 

estado. Para solucionar el déficit de leche. se recibe lacteo 

procedente de la Ciudad de México, que se distribuye a través 

de CONASUPO C181J. 
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Otra situación 

p,\rez ! 1989): el 

paradójica es el hecho senalado por M. 

ó0% de los habitantes de Querétaro 

desconocen la leche (182). 

Salvador Rojas, Coordinador de la Com1s1on Estatal de 

Evaluación del PECE. ha declarado que partir de 1990 el 

desabasto se ha acentuado por la desviación del producto 

hacia otros mercados, en donde los precios de la leche son 

más competitivos que los de Querétaro (163). 
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iJ J>studios de caso. 

Para una mejor comprensión de las caracteristicas 

productivas de la gan3deria bovina lechera en el estado de 

Querétaro, en el cuadro no. 8 se presentan 6 ejemplos de 

explotaciones lecheras de diferentes tamanos y tipos de 

propiedad ubicadas en distintos municipios (184). 

Para la investigación de campo se consideraron algunos 

de los indicadores estudiados en el trabajo de gabinete. como 

son: el numero de cabezas de ganado lechero en producción: el 

tipo de propiedad de las explot~ciones: indicadores para 

evaluar el nivel tecnológico e intensidad de uso ganadero 

(instalaciones, equipo y maneJo del ganado): número de 

pe!·sonas ocupadas en las explotaciones lecheras; producciOn 

de leche: rendimientos, y principales destinos de la 

producciOn (Cuadro no. 8). 

Los ranchos elegidos se localizan 

municipios de 

privada, ejidal 

la cuenca lechera y el tipo de 

y federal CSARHJ. El tamano 

en distintos 

propiedad es 

de los hatos 

tambi~n es diferente, mientras que la explotaciOn mas pequena 

contaba con 15 cabezas en producción, la mas grande tenia 611 

cabezas en producción Cv•r cuadro no. 8). Ahora bien. los 

hatos mas grandes y el más pequeno corresponden a propiedades 

privadas y los medianos a ejidatorios. 

El tipo de propiedad de los establos define la forma de 

administraci6n de los mismos. y sobre todo el origen de los 

recursos económicos que sostienen a las explotaciones 

lecheras. Los ganaderos de los establos ejidales manifestaron 
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en las er.trevistas ~t:.e Cependen funC~::-.-:-:1talmente de les 

créC.it:os p·oporc:c~ados por ins':.i:ucivr;es cc:no E~nrural. a 

recursos eccnC-:n::icos propios y también con créditos otorgados 

por instituciones o!ici3les. 

Otra diferencia importante entre los ranchos ej1dales y 

los privados se encuentra en el nür.lero de personas que 

emplean. Se observo que las explotaciones ejidales ocupan un 

mayor nUmero de personas. pues son una fuente de trabajo para 

los ejidatarios y sus familias: algunos de los miembros de 

éstas~ participan de las distint3S labores del establo. 

mientras que en los ranchos de propiedad privada se presentan 

dos situaciones: la especialización en las labores que 

repercuten en un mayor n~~ero de empleos CGanaderia Los 

Olives). y en el segundo caso no hay def1nic1on de labores. 

los trabajadores realizan distintas tareas. situación que se 

refleja en un menor numero de empleos. 

Los grados de tecnificación en las explotaciones también 

var!an. segtln el tamaf!o de éstas. La Ganader!a Los Olivos es 

la mejor organizada y tiene mayor grado de tecnificación y 

especializaciOn en la producciOn de leche. Este rancho cuenta 

con todas las instalaciones y equipo requeridos para el 

manejo especial izado del ganado: sala de ordena, 

alojamientos. silo. bodegas.ordenadores mec~nicas conectadas 

a tanques de refrigeración. entre otros. 

Otro rancho importante es El Colorado, el cual tué uno 

de los mas innovadores Ce la cuenca lechera: tiene 
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instalaciones de gran capacidad, en 1968 contaba con 1200 

vacas en orde~a o producción. Por ejemplo. en la sala de 

ordena se pueden atender a 60 vacas. actualmente sólo se 

ocupa la mitad de esta capacidad. El Colorado ha quedado 

rezagado con respecto a otros ranchos del estado debido a 

problemas administrativos y a los propios de la crisis 

ganadera. 

El Centro Pecuario Nacional Bovino es un rancho que 

posee todas las instalaciones y equipo para la pr&ctica de la 

ganaderia lechera especial i::ada {ver cuadro no. 8). Se 

observó que las instalaciones no se ocupan en su capacidad 

total. por ejemplo la sala de partos esta abandonada.y de 

acuerdo con la información de un9 de los veterinarios, 

actualmente no se realizan investigaciones (cabe recordar que 

la SARH ha transferido algunos de los centros de 

investigaciOn en el estado de Querétaro a los productores). 

Las explotaciones ejidales también tienen un nivel 

tecnolOgico alto. en funciOn de sus intalaciones y equipo. 

aunque de menores dimensiones que en las privadas. 

En relaciOn al manejo del ganado. se observo que todos 

los establos llevan a cabo un control de la producciOn. 

reproducciOn y crecimiento del ganado. La Ganader!a Los 

Olivos es la que realiza un manejo mas especializado del 

ganado. un indicador de esto es que cuenta con el servicio 

de un veterinario de planta, ademas tiene un centro de 

recria con 480 becerras y vaquillas. Cabe senalar que los 

otros ranchos tienen recria de vaquillas, pero que no es 

suficiente para cubrir sus necesidades de reemplazo.por lo 
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cual recurren a la compra de vaquillas de otra.s explotaciones 

o bien a la impo:rtación. Otro rancho con apoyo veterinario de 

planta es el de la SARH. El resto de las explotaciones 

lecheras rec 1ben los serv lC ios vet.ei·1ndr 1os tormo 

periOdicd. 

Para la alimentación del ganado. todos los establos 

cuentan con tierras para el cultivo de forrajes. con las 

cuales se cubren parcialmente l~s necesidades del hato, pero 

también se compran forrajes a productores queretanos y de 

otros estados cerno Guanajuato. Todos los r~nchos cultivan 

alfalfa y tienen silo de malz o sorgo forrajero. Los 

productores compran allmentos concentrados de Purina. 

Anderson Clayton y Albamex. En este aspecto la Ganaderla Los 

Ol !vos es la más autosuficiente, se cu! ti van 70 hectá1·eas de 

alfalfa y se posee un silo con una capacidad mayor a las 1000 

tonelad~s. Este r~ncho tiene una capacidad para alimentar a 

1000 VACAS. 

En cuanto tt la producciOn y rendimiento nuevamente 

sobresalen tas dos explot .. ciones privadas mayores, Los Olivos 

y El Colorado !con mas de 20 litros de leche/vaca/dla). 

mientras que los dos ranchos ejidales tienen rendimientos 

medios (17.8 y 16.2 litros de leche/Vaca/dial. La menor 

producción y rendimiento corresponde al r4ncho San Agustin~ 

de pequef'!.os g~naderos p2~lvados <12 lltros de lechc/vac~/di-'L 

Por Ultimo~ el destino de la producción de leche difiere 

entre las explotaciones privadas y las ejidales. Los dos 

grandes rllnchos prlvados destinan la total ldad de su 

prcduccl6n a la pl3nta Alpura. en Cuautit1an. estado de 
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México. mientras que les ejidales y los pequef'íos productores 

privados envian parte de su producción a plantas 

pasteurizadoras de menor importancia que Alpura en los 

estados de Querétaro y México, el resto para cubrir 

necesidades locales a traves de la venta directa al pabl1co. 

Un caso.especial Jo representa el establo ejidal Alfredo V. 

Bontil. es un ejemplo de organización y estructuración 

vertical de la producc'ión. pues se controlan distintas fases 

de la misma: cultivO de forrajes. producción de leche y 

transformación de ésta. Aqui hay una peque~a industria de 

elaboración de queso man~equilla y crema.y un local para su 

venta. En los demas casos el nivel de integracion llega hasta 

la producciOn prioaria de leche. 

A través del trabajo de campo en la cuenca lechera de 

Querétaro. se comprobó que !as explotaciones mas grandes e 

icportantes se localizan en los municipios con las mejores 

condiciones flsicas para la adaptación del ganado y la 

agricultura forrajera. Se observó que este tipo de 

agricultura se reali~a en tierras con pendientes planas y que 

cuentan con riego. Todos !os ranchos visitados poseen tierras 

agricolas para la alimentación del hatc. pozos para la 

extracción de agua y se encuentran cercanas a las v1as de 

comunicaciOn carretera. 

Los ranchos tanto de propiedad privada como 

ejidal .. tienen diferentes grados de capitalización. y por lo 

tanto de tecnificación. asociados- al ta:n3t'l.o del hato. t/o 

obstante. en todas l~s explotaciones lecheras los ganaderos 
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se interesan por mejor;!tr genéticamente al ganado }' lograr 

mejores rendim1 entes. Se general iza el uso de i a lnsemi nac16n 

artificial y la orde~a mecanica. 

Los grandes raP.chos de pr0p1t:dad p1-::.vadd de~~~r1an :3U 

producción a la pasteurización, especificamente a Alpura. la 

cual d~manda un estricto control de calldad en la leche. que 

implica altos niveles de capitalización. que a la larga 

redundan en la rentabilidad de la explotación. y 

especialización en el. manejo y alimentación del ganado. En 

contraste, los ranchos mas pequenos someten su produccion a 

un control menos estricto. por destinarla a la pasteurización 

y a cubrir necesidades locales. lo mismo ocurre entre los 

ejidatarios. 

Los ganaderos entrevistados manifestaron que para 

activar la producción lechera en Querétaro. es necesario 

mejorar el precio de la leche. acorde con los costos de 

produccion. y recibir el apoyo del gobierno federal y 

estatal, en términog económicos y técnicos. 
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~ k Conclusiones finales. 

La producción de leche es une actividad con gran 

t:radición en el estado de (Jut"1-éta:ro. cuyv LJ.e8Ul"rú ll v vnelltj~e 

tanto al esfuerzo de los productores como al impulso del 

gobierno. a través de la planeacion. Querétaro se ha visto 

especialmente favorecído por las acciones emanadas de la 

planeaci6n de la gnnederla lechera a nivel nacional. al 

establecerse en Ajuchitlan, Querétaro, el Instituto Nacional 

de la Leche (1960), importante centro de investigación, 

experimentación y ensenanza vinculado con esta actividad. 

En el desarrollo de la ganaderla de la cuenca lechera de 

Querétaro se distinguen tres periodos fundamentales: 

ll De 1960-1970. Este periodo se caracterizó por el hecho de 

que el lnventario y la producción !actea tuvieron un 

incremento 

importantes 

constante: comenzaron a presenta.1·se 

en la composición de Jos hatos 

cambios 

lacheros. 

caracterizados por el predominio de ganado no-especializado. 

con bajo rendimiento. 

Se emitieron diversos planes, programas y proyectos 

relacionados directa o indirectamente con la ganader!a 

lechera queretana. La meta fue el desarrollo de una ganaderla· 

intensiva que permitiera cubrir las necesidades alimenticias 

de la creciente población del pals. 

2) De 1971 a 1981. Se presento un crecimiento acelerado 

en la producción !actea. apoyado en el incremento de la 

población ganadera. y fundamentalmente en la nueva 

composición del hato· lechero. en el cual dominaba el ganudo 
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t>Sp-?cia.l 1zado con altos rendimient0s. Los 

lecheros queretan9s fueron los primeros que se interesaron a 

nivel nacional en el mejoramiento genético del ganado. 

En 1970. la pobldc1on de ganaao y ia producc10n 1~c~~1d 

se concentraban en las grandes unidades de producción 

privada, mientras que la participación del sector ejidal era 

muy reducida. 

Paralelo al desarrollo de la ganaderla lechera. se 

manifesto el avance de la superficie de cultivos forrajeros. 

en detrimento de la superficie destinada a cultivos para el 

consumo humano, situación que comienzó a gestarse desde los 

anos cincuentas. 

Durante este decenio las actividades pecuarias. entre 

ellas la ganaderla lechera. se impulsaron con la finalidad 

principal de cubrir la demanda de productos origen animal de 

las zonas urbanas, y b4sicamente de la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México. De esta ultima. se erradicaron los 

establos lecheros. con lo cual se impulso a las ganaderlas de 

los estados circunvecinos como Querétaro. 

En Jos ultimes anos de este decenio, la producción de 

leche en Quet·étaro. y a nivel nacional. comenzo a tener 

graves problemas por el constante aumento de los insumos y su 

relación con el precio oficial de la leche. 

En la cuenca lechera de Querétaro la producción de leche 

se definla espacialmente. de tal forma que municipios como El 

Marqués. Colon y Pedro Escobedo, concentraron la actividad y 

la especialización de la misma. y con esto. int!uyeron 

decisivamente en su patrón de cultivos. 
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3J De 1992-1990. A nivel nacional se ha venido manifestando 

la crisis de l~ gdnaderia lechera. En Querétaro, se ha 

presentado una constante disminución del inventarlo de ganado 

y de Id producc1on lechero. ademas del cierre de num~rosds 

explotaciones. y con éste, la pérdida de empleos. 

La participación del sector ejidal en la ganaderla 

lechera se ha reducido aón m~s con respecto al decenio 

anterior. en cambio. los gnrndes productores privados han 

aUlnentado su participación. 

El desal>asto de leche a nivel nacional se ha hecho 

palpable: el gobierno para solucionar esta situación ha 

recurrido a la importación de leche, Jo que ha desalentado 

a~n mas esta actividad. 

Durante este periodo. la configuración espacial de la 

ganaderla lechera ha sufrido algunos cambios: el municipio de 

El Marqués ha concentrado a~n mas la población ganadera y la 

producción lechera. y municipios como Querétaro y San Juan 

del R!o han perdido importancia en función del crecimiento 

urbano que experimentan. 

Se considera que en el desarrollo de la cuenca 

lechera de Querétaro ha influido basicamente la relación con 

el mercado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

hacia el cual fluye la mayor proporción de la leche 

producida. 

es posible 

Ahora bien, la producción de leche en la 

en función de las caracter!sticas 

entidad 

!!sico-

geograficas de la región occidental del estado: favorables 

tanto para la adaptación del ganado como para la agricultura 

vinculada a la producéión de leche. 
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La ganaderia lechera en Querétaro es importante a partir 

de los siguientes' aspectos: 

a) La ganaderia. es la actividad con mayor trascendencia 

dentro del sector primario. debido a su porcentaje de 

participación dentro del PIB. Ahora bien. dentro de este 

subsector. la producción de leche ocupa uno de los lugares 

mas destacados. 

bl La ganaderla lechera proporciona empleos en las 

explotaciones lecheras y en actividades vinculadas a ella. 

Adem&s de incorporar a diferentes especialistas en la 

producción de leche. 

c) En Queretaro la ganaderla es la actividad que ocupa m&s 

espacio en forma directa. y establece una competencia 

indirecta por el uso de la tierra. al propiciar cultivos 

forrajeros en la región occidental de la entidad: en las 

mejores tierras agr1colas de la entidad. 

La ganaderia de la cuenca lechera de Querétaro. es 

predominantemente estabulada y la concentran los grandes 

productores privados poseedores de mas de 100 vacas. Este 

tipo de ganaderia implica fuertes inversiones de capital para 

la tecnificación, mano de obra especializada, y el manejo y 

alimentación del ganado. de los cuales depende en gran medida 

la productividad de la explotación. 

Los grandes productores GOn alto grado de tecnificación 

se relacionan con la industria lechera. a la cual destinan la 

mayor parte o la totalidad de su producción. La industria 

que absorbe la mayor _cantidad de leche que se produce en la 
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cuenca es Alpura, localizada en el estado de México. Esta 

situación 

Quert!taro. 

contr.:ibuye al desabasto de !eche que padece 

Se debe reorientar el destino de la p1-oducc1ón de leche 

de la cuenca de Querétaro. a fin de satisfacer en primer 

término la demanda de la entidad. Asimismo. es necesario 

apoyar a los pequenos y medianos productores lecheros. pues 

son los que abasteCen de leche al estado. asi como api·ovechar 

a 1 maximo la capacidad insta lada de las 

lecheras existentes. 

explotaciones 

También es fundamen~al dar continuidad a los programas 

ganaderos. y proporcionar apoyo en términos técnicos y 

económicos. Acciones como el cierre de ANAGSA provocan 

incertidumbre entre los productores. y desalientan aun mas la 

produccion. 

El mejorar el precio de la )eche para Jos productores es 

un incentivo basico para reactivar la producción lechera de 

Querétaro. El precio de la leche se debe establecer en 

función del costo de los insumos: no seria adecuado que la 

ley de la oferta y la demanda lo fijaran. pues se afectarla 

a los consumidores. 

A lo largo de todo el periodo de estudio existen 

numerosas evidencias de la dependencia de la ganaderia 

lechera con respecto a Estados Unido~: se importan vaquillas. 

equipos de ordena. medicinas y equipo médico, entre otros. Se 

debe superar este tipo de dependencia si se quiere lograr la 

autosuficiencia en la producción lechera. 
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Como conclusicn al presente estudio. se agrupan los 

municipios de la ,cuenca lechera de Querétaro. a partir de las 

características de su ganadería lechera y su agricultura 

Cfig. no. 21!: 

l. El Marqués. Desde el punto de vista del medio !isico. 

cuenta con zonas aptas para la ganader!a lechera y la 

agricultura. Es el municipio con mayor especialización en la 

ganaderia lechera: concentra un gran porcentaje de la 

poblaciOn ganadera y producciOn lechera de la cuenca. adem&s 

de sobresalir por el cultivo de alfalfa. La mayor parte de su 

producción la destina a la pasteurización~ especificamente a 

la planta Alpura. 

2. ColOn y Pedro Escobedo. Estos municipios se caracterizan 

por tener poblaciOn de ganado y producciOn lechera alta, y en 

su agricultura destaca el cultivo de alfalfa. Desarrollan una. 

ganaderia lechera especializada,_ cuyo destino principal es la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México: la mayor 

proporciOn de su produccción se envia a la pasteurización, y 

destacan por el porcentaje que destinan a la planta Alpura. 

3. Corregidora, Ouerétaro y San Juan del Rio.Con población de 

ganado, producciOn leche y rendimientos medios. El mayor 

porcentaje de su produccion se destina a la pasteurización. 

Estos municipios present•n diversi!icoción en los cultivos. 

En estos municipios la gonader!a lechera. al igual que otras 

actividades agropecuarias. tiende a desaparecer a causa del 

crecimiento urbano e industrial que actualmente experimenton. 

4. Tequiaquiapan. Ezequiel Montes, Huimilpan y Amealco. 

Reunen lae caracteris~icas m6s desfavorables para la cria del 
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ganado lechero y la agricultura forrajera de la región 

occidental de Querétaro. Se caractcri=an por contar con la 

menor población de ganado y producción lechera de la 

cuenca. Destinan una gran parte de su producción de leche a 

cubrir necesidades locales.a través de los boteros. 

venta directa.el autoconsumo y lae queserias artesanales. 

la 

En 

la agricultura presentan diversificación en los cultivos o 

bien predomina el ma!z. 

La ganaderia bovina lechera de Querétaro se enfrenta a 

graves retos. sin elnbargo. a largo plazo se podr!an alcanzar 

los niveles de inventario y produccion logrados a fines de 

los anos setentas. siempre y cuando se apliquen soluciones 

reales a los problemas que la afectan, como el destinar 

mayores recursos econOmicos y establecer el costo de la leche 

acorde con los costos de produccion. La importación de leche 

es una medida que ha resuelto parcialmente el desabasto de 

!Acteo que sufre ~¡ pa!s. no obstante ha desalentado a la 

ganader!a lechera tanto de Querétaro como de otros estados. 

La importación de leche es una solucion a corto plazo, 

pues el precio de ésta se rige por la ley de la oferta y la 

demanda en el mercado mundial. Por lo tanto, es fundamental 

el impulso a la ganader!a lechera de Querétaro por sus 

implicaciones económicas y sociales en la e~tidad, y en el 

Alnbito nacional: y ya se vio que la region occidental de 

Quer~taro. reune ciertas caracteristicas que facilitarian un 

impulso a la cr!a de ganado para la produccion de leche. 
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