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Adopta Expo Agrícola 2022 
las opciones de tecnología

Estimados lectores y seguidores de AGRO21

Nos es grato anunciar a ustedes la 15ª edición de Expo 
Agrícola Jalisco que presenta, entre otras novedades, 

el desarrollo tecnológico para las actividades agrícolas nacio-
nales.

Considerando que ya son dos años (2020, 2021) de contin-
gencia sanitaria de la pandemia, el resultado que de esta ex-
periencia se obtuvo, es que debemos adaptarnos a los nuevos 
tiempos y, a la vez, adoptar lo que al efecto convenga.

Pero seguimos impulsando el esfuerzo de mostrar a ustedes 
las novedades del campo productivo; en esta edición de abril, 
se presenta de forma presencial para quienes deseen asistir al 
recinto ferial en Ciudad Guzmán, y virtual, para quienes no 
puedan participar o bien, que sean de otras latitudes, del esta-
do, del país y del mundo.

Expo Agrícola Jalisco se llevará a cabo del 27 al 29 de abril 
donde se podrán contactar y conocer a los expositores comer-
ciales y asistir a las conferencias que ahí se impartirán. Su en-
foque 2022 tiene que ver con la conservación del medio am-
biente, su cuidado, la recuperación de masa forestal, cuidado 
del agua, productos agro sustentables, cultivos orgánicos e in-
novación tecnológica.

Son impresionantes los cambios que se han generado con las 
nuevas tecnologías en el agro. Podrán conocer equipos ya muy 
sofisticados; los drones que pueden revisar situaciones de ries-
go y detectar enfermedades, siniestros, referenciar puntos de 
alguna enfermedad en árboles y plantas; son novedades que 
hay por mostrar en cuanto al desarrollo de la tecnología en el 
sector primario.

Se ofrecerán conferencias, además visitas a campo, que se-
rán guiadas. Las visitas podrán ser a campos de producción o 
a áreas de empaque. Serán sin costo y puedan registrarse en 
línea, acudiendo al recinto ferial para participar del recorrido. 

Una preocupación que está siempre presente, es el de la Mesa 
de Salud. En esa área, se tendrá un módulo COVID con el fin 
de atender situaciones que puedan presentarse.

Se tendrán, también, encuentros de negocios; conociendo el 
Directorio de Expositores, aquí publicado, pueden generar una 
reunión en forma virtual o presencial, con alguna empresa que 
deseen comercializar o negociar algún producto.

Los esperamos del 27 al 29 de abril en el Recinto Ferial de 
Zapotlán.

Ing. Jaime Cuevas Zepeda
Presidente

Comité Organizador Expo Agrícola Jalisco

PERIODICO RURAL AGRO21 es medio para la di-
vulgación del conocimiento y las noticias a través de 
comunicación pública con el fin de difundir, promover 
y vincular las actividades, los logros y avances en los 
campos del sector agrícola, ganadero, forestal, acuíco-
la, agroalimentario y los agronegocios que se realizan, 
así como el fomento a la capacitación y formación de 
los profesionistas y productores del campo. Las fuentes 
de información, están basadas en su programa radial 
sabatino AGRO21 Radio Agropecuaria mediante en-
trevistas y recopilación de datos, así como visitas de 
campo, investigación, reportajes, exposiciones y notas 
que se reciben de medios del que se citan la fuente y 
reconoce el servicio. Periódico Rural AGRO21 consi-
dera sus fuentes como confiables. La información y el 
contenido de los artículos firmados es responsabilidad 
de los autores. AGRO21® es marca registrada. Perió-
dico Rural AGRO21 es marca registrada. Los logoti-
pos y diseños de marcas comerciales aquí anunciadas 
pertenecen a sus respectivos propietarios y tienen de-
rechos reservados.

Dirección
Hugo Rangel Guzmán

Equipo y Colaboradores
Miguel Yáñez Alvarado
Nadia Rangel Hernández
Diego Romo Lao
Marco González López
Armando Elizalde Lozano
Yanmei King
Eloísa Serrano Briceño
Luis Fernando Goya
Francisco Mayorga Campos

Radio AGRO21
Salvador Bazán Bazán
Hugo Rangel Guzmán
Marina Álvarez Cisneros
Enrique Ochoa Rodríguez
Guillermo Partida Aceves

Instituciones
ANEBERRIES
ANFACA
APEAJAL
CRESIAP
CRIALTOS
DIMA
INTAGRI
La Tapatía 103.5 fm
Radio AGRO21
Radio Rumbo al Campo

Grupo AGRO21, Comunicación Rural 
nace con programa radiofónico en el 103.5 
FM La Tapatía de Guadalajara todos los sá-
bados de 8 a 9 de la mañana desde el año 
2000.

El programa lo siguen los municipios 
de Jalisco y varios de Colima, Michoa-
cán, Guanajuato y Zacatecas. En ciudades 
del país y de USA vía portal www.agro21.
net, www.latapatia1035.fm y whatsApp. El 
Periódico Rural AGRO21 circula en 384 
puntos de establecimientos comerciales de 
7 regiones donde los productores rurales 
adquieren sus insumos y productos.

Las noticias, la información y las nove-
dades se dan a conocer por Internet ya que 
se envía a correos electrónicos y por redes 
sociales.  Escuche y vea las entrevistas de 
campo y radio en www.agro21.net y canal 
de YouTube

Los miembros del Directorio aportan 
ideas, análisis y trabajo. Gran participación 
de profesionistas y productores rurales con 
experiencia en la agricultura, la ganadería y 
agroindustria.
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Ana Valenzuela Zapata
Ambientes campiranos y plantas exóticas son las di-

rectrices que marcaron el porvenir de una joven es-
tudiante -que al mismo tiempo trabajaba- para salir 
adelante en su proyecto personal y que, en la actua-

lidad, le ha llevado a ser una de las mejores mujeres en el tema 
de agaves en el mundo entero.

Este es el camino que siguió Ana Valenzuela, quien se gra-
duó como Ingeniero Agrónomo con orientación en Suelos, 
egresada de la entonces Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad de Guadalajara.

Ella ha se ha formado con un doctorado en Ciencias Bioló-
gicas y para ello tuvo que emigrar a Bélgica, donde se quedó 
a radicar a seguir superando su currículum académico, pues 
tomó un postgrado en la Universidad de Gante (Bélgica) y otro 
en la Universidad de Charité (Alemania). 

Ha trabajado como maestra en la UdeG, en la industria del 
tequila, en el estudio de los agaves, asesora técnica, degusta-
dora (catas) y conferencista. La han considerado como una de 
las mejores en el mundo y de las mejores cinco en su área del 
agave. Además, tiene un gran número de publicaciones cien-
tíficas y elaborado varios libros respecto al tema del agave.

Valenzuela Zapata considera que siempre ha estado ligada 
a esta planta lo que le ha llevado a ser muy exigente consigo 
misma. Esto le ha generado el que tenga que involucrarse en el 
estudio de diversas áreas, como el de la agricultura o botánica, 
de la ecología o en el sector industrial.

«He trabajado para la industria, ahora con sustentabili-
dad, también con degustación… entonces, el hecho de haber 
comenzado con la planta y la agricultura, a mí me da una 
gran ventaja e integrar toda la cadena productiva del mismo», 
menciona.

Su tesón y esfuerzo le ha generado el ser una experta a nivel 
mundial en estos temas y lo que ahora observa, es que muchas 
personas lo están cultivando (el tequilana weber, para el tequi-
la) solamente por el precio que ahora tiene, pero no consideran 
que esto es cíclico. Tema que aborda en el primer libro que 
publicó del agave tequilero allá por los años 1993-1994.

A través del estudio e investigación del agave, tiene la opor-
tunidad de voltear a ver otras opciones como la medicina, de-
sarrollo de moléculas o inteligencia artificial en cuestiones de 
inventarios, plagas.

La mujer del campo. La científica y experta en agaves con-

sidera que la mujer ha sido factor fundamental en el desarrollo 
de la sociedad, tanto en la vida familiar como en la agricultura. 
Incluso, mujeres de otras latitudes de Latinoamérica, le han 
comentado de la fortaleza de la mujer mexicana, opiniones ba-
sadas en las películas mexicanas de la Época de Oro del cine 
mexicano. De ahí han tomado el prototipo para considerarlas 
«fuertes, trabajadoras, capaces».

A pesar de que ha trabajado mucho con mujeres en los úl-
timos años, cree que es mejor escucharlas que aconsejarlas. 
Desearía le platicaran qué está pasando con las mujeres en Ja-
lisco porque a nivel nacional y de Latinoamérica, observa un 
gran movimiento, mismo que venía venir desde hace tres o 
cuatro años.

«Viendo y conociendo los aportes que está haciendo Amé-

rica Latina de las mujeres, lleva, pero con mucho de adelanto 
en todo el mundo y a las europeas. Lo que me parece inte-
resante es ver que en todas las áreas y en todos los niveles 
sociales, hay una gran insurgencia», considera.

Expresa que las mujeres de Jalisco siempre han sido muy 
trabajadoras y disciplinadas. Y esto lo ha visto desde dentro 
y desde fuera del país; «te desarrollaste aquí, en un estado 
agropecuario; mis amigas, algunas son indígenas, biólogas, o 
agrónomas, están ahí. En empresas, como investigadoras, di-
rigiendo emprendimientos agrícolas, algunas en la academia 
entonces, las mujeres en Jalisco son muy fuertes, decididas. 
Me felicito porque está evolucionado su quehacer en el campo 
productivo».

«También he estado haciendo comunicación; hice boletines 
estando en la industria tequilera en los años 80’s. Ahora es 
todo un reto que nos sigan leyendo y que siga este movimiento 
de la lectura. He estado viendo este periódico AGRO21 en mi 
sede, Bruselas y me encanta leerlo de pe’ a pa’ con mucha 
información y variada y más los temas del trabajo de la mujer 
en el campo. Desde acá va un saludo a las y los lectores de 
este periódico rural e invito a que me conozcan a través de mi 
canal YouTube», termina la plática Ana Valenzuela.

LA Mujer deL CAMpo
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Fertilizantes
Herbicidas
Agroquimicos
Insecticidas

Fungicidas
Aspersoras
Sustratos
Materiales en general

Contamos con la más alta variead de productos para el campo

Aumenta la productividad
CON   DASAM

EN CULTIVOS AGRÍCOLAS

www.dasam.mx

SÍGUENOS:33 3968 6707  

Dra. Ana Valenzuela, Agrónomo, Científica y Consultora.

Abre ambiente del agave, 
las puertas a su desarrollo

EL AGAVE tiene implicaciones en varias ramas: agrono-
mía, ecología, industria, innovación tecnológica, comercia-

lización, etc.
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Andrés Canales Leaño tomó posesión como 
presidente del Consejo de Desarrollo Agro-
pecuario y Agroindustrial de Jalisco (CAJ) 
para el periodo de 2022-2024.

Acompañado de los miembros de la nueva directiva 
que ahora encabeza, dijo en la toma de protesta que se 
deben redoblar esfuerzos para que el Estado, ante los 
nuevos retos que se presentan en la era post-pandemia, 
deberán ser afrontados con una nueva perspectiva de 
integración y trabajo de este organismo bajo una agen-
da de relación entre los productores, el gobierno, la 
academia y los sectores involucrados en la cadena de 
valor agroalimentario en Jalisco.

“El Consejo integra a gente comprometida con el 
campo productivo; un ejemplo del esfuerzo que reali-
za, es que el agropecuario sigue como un sector eco-
nómico que sostiene el crecimiento agroalimentario 
en el país que se ha mantenido con números positivos 

y crecientes aun en situaciones emergentes de la pan-
demia. También Jalisco se ha convertido en un atrac-
tivo para nuevas generaciones de agroempresarios, 
emprendedoras y productores; viene mucho trabajo 
por delante; este Consejo propone iniciativas y segui-
rá realizando tareas para beneficio del campo y de la 
comunidad”, dijo en su mensaje en el acto protocola-
rio.

En la ceremonia de toma de protesta que encabeza-
ron el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez 
y el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, 
Juan Cortina Gallardo, el nuevo presidente del CAJ, 
Canales Leaño, resaltó que en el campo de Jalisco se 
sigue trabajando fuerte. 

En su intervención, Enrique Alfaro Ramírez, gober-
nador de Jalisco, reconoció que sobre la entidad hay 
un enorme peso y enorme responsabilidad en las ta-
reas productivas del campo que se ha sostenido como 
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toMA protestA

COMPOSTA DE CORTEZA DE PINO

Sustrato para Berries
COMPOSTA DE CORTEZA DE PINO

Libramiento José Ma. González No. 2000
C.P. 49086 Cd. Guzmán, Jal.

javier.mg@compostamasvi.com
www.compostamasvi.com

Hacemos
mezclas
según tus
necesidades

341.413.6241
341.107.7700
341.413.6241
341.107.7700

Nueva directiva del Consejo Agropecuario 
y Agroindustrial de Jalisco

un gigante agroalimentario pues el sector agropecua-
rio y agroindustrial, pequeños, medianos y grandes 
productores han hecho la fuerza del campo pese a las 
situaciones globales, nacionales y locales durante la 
pandemia y hoy ante el encarecimiento de productos 
derivados del conflicto internacional en Ucrania, por 
lo que es necesario enfrentar los siguientes retos go-
bierno y sector privado juntos, aseguró.

También el presidente del Consejo Nacional Agro-
pecuario, Juan Cortina, en su mensaje, dijo a los in-
tegrantes del Consejo Agropecuario que “es de gran 
trascendencia su quehacer porque deja ver a un sec-
tor privado y público trabajando en equipo y es aquí 
donde se consolida un Consejo sólido para enfrentar 
los desafíos y retos nacionales e internacionales que 
se nos vienen debido, entre otros asuntos, a que los 
insumos han venido al alza que afectan a los produc-
tores agrícolas, a su vez al sector pecuario y al final al 
consumidor que somos todos”.

Redacción. AGRO21 Comunicación Rural

“Este Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial nació de varios liderazgos del sector con un objetivo en co-
mún: tener un organismo fortalecido que representara al ámbito agroalimentario de nuestro estado, y que estuviera a la 
altura de su grandeza, de sus necesidades, de sus retos y oportunidades”: Andrés Canales Leaño, presidente del Consejo 

Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco

“Jalisco es hoy el segundo lugar con el menor índice de 
desigualdad de todo México y aparece como un estado lo-
comotor de la economía nacional y como un sector agroali-
mentario consolidado y caminando a todo vapor”: Enrique 

Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco.

Al evento de cambio de Consejo Directivo asistieron pro-
ductores rurales, agroempresarios y representantes de Or-
ganizaciones, Cámaras, Instituciones educativas, además 
de funcionarios del sector que atestiguaron el importante 

acto protocolario.

La representativi-
dad que ostenta el 
CAJ se manifies-
ta con su actuar 
renovando su di-
rectiva ahora en-
cabezada por An-
drés Canales. El 
8 de marzo llevó a 
cabo asamblea en 
la que se le eligió 
como nuevo pre-
sidente y el día 22 
asumiendo su car-

go.
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En Jalisco, se consolida el sector agroali-
mentario motivando la integración de los 
productores agropecuarios manteniendo 
y acrecentando su relación con el gobier-
no, la academia y todos los sectores invo-
lucrados en la cadena de valor a través de 
las instituciones que lo representan.
En el medio agroempresarial, guberna-
mental y de la comunidad misma, es sa-
bido que Jalisco aporta el 12% del PIB 

agropecuario mexicano, de ahí que se 
confirma su liderazgo en la producción 
de alimentos y productos agropecuarios, 
permitiendo compartir en México y en el 
mundo la riqueza del sector agroalimen-
tario.
Los que iniciaron con los trabajos y for-
mación de este nuevo Consejo confor-
mado y refundado en 2020, provienen de 
diferentes sectores: pecuario, agrícola, 
pesquero, forestal, agroindustrial, trans-
formadores, academia, financiero, comu-
nicadores rurales, entre otros.

El CAJ está conformado por más de 100 asociados representando a todos los sectores productivos del campo de Jalisco y ahora enfrentan 
grandes retos: la Pandemia del Covid19, el uso eficiente del agua, la crisis del medio ambiente, la situación laboral, sanidad, mejoramiento 
de suelos, productividad, exportación de aguacate, temporalidad de productos agrícolas en Estados Unidos; además de los que se enfrenta 

día a día que derivan de la globalización.

Consejo Directivo 2022-2024
Presidente: Andrés Canales Leaño.
Vicepresidente: Juan Pablo Molina.
Secretario: Bernardo de la Mora.
Tesorero: Ramiro Ramírez G.
Directora: Ana Cristina Villalpando.

Comisión de Honor y Justicia:
Gerardo García M, Aldo Mares B, Luis 
Enrique Villaseñor, Noé de la Vega S, 
Saúl Medina V.

Vicepresidentes de Comisiones de 
Agricultura de Aguacate, Berries, 
Granos, Agave/tequila, Cítricos, Hor-
tofrutícolas, Ornamentales y Fores-
tal:
Jesús Naranjo, Miguel Ángel Curiel, Ar-
turo Silva H., Ramón González F., Gui-
llermo Jiménez C., Fernando Nava A., y 
Javier Magaña G.

Vicepresidentes de Comisiones de Ga-
nadería Avícola, Porcícola, Bovinos 
Ganado de Registro, Lácteos, Acuíco-
la y Pesquero, Apícola, Especies Me-

nores y Engordadores de Ganado:
Ezequiel Casillas, Jaime Enrique de 
Alba, Alejandro Álvarez G., Salvador 
Espinoza, José Alfredo Molina, Juan 
Bernardo Plascencia.

Vicepresidentes de Comisiones Per-
manentes de Agroindustria, Comer-
cio Exterior, Normalización, Legis-
lativo, Sustentabilidad Ambiental, 
Jurídica, Innovación Tecnológica, 
Comunicación, Sanidad e Inocuidad, 
Emprendedores, Pequeños y Media-
nos Productores, Cadenas Producti-
vas y Logística, Insumos Estratégicos, 
Jóvenes, Mujeres, Académica:
José Luis Bustamante, Roberto Ro-
bles, Hugo Rangel G, Lorena Delgado 
G., Marion Avril, Fernando Cuesta L., 
David Cadena O., Juan José Flores G., 
Guillermo Huitrón M., Manuel Piña A., 
Gloria Meléndez R., Alejandro Medina 
E., Aiko Benítez C., y Tania Rodríguez 
G.

El Consejo está inte-
grado por mujeres y 
hombres muy com-
prometidos del ámbito 
agropecuario y agroin-
dustrial, que han con-
vertido al sector en un 
motor fundamental para 
la economía de México. 
El Sector Agroalimenta-
rio se ha mantenido con 
números positivos y cre-
cientes pese a la crisis.

César Silva Hinojosa, presidente saliente, 
gran trabajo realizado en su gestión directiva.



Pág.  6

La economía en la producción de agave por la región Ciénega

La Economía es una ciencia so-
cial, que se ocupa de estudiar el 
uso y la distribución de los re-
cursos y bienes disponibles, con 

el fin de cubrir las necesidades de una 
población. Estudia el comportamiento, 
decisiones y acciones de las personas 
respecto a la producción, distribución y 
consumo. 

En la actualidad las necesidades hu-
manas han sido rebasadas por las co-
modidades que la modernización y el 
consumo irracional a creado en cada 
individuo. Los problemas económicos, 
sociales, alimentarios y ambientales, es 
principalmente causado por la especie 
humana, misma que se ha considerado 
la especie más inteligente y se colocó en 
la cúspide de la pirámide del reino ani-
mal, ¿realmente lo seremos?

Lo anterior es de suma importancia 
mencionarlo, para poder reflexionar en 
el tema de las grandes extensiones de 
superficie sembrada de agave que ac-
tualmente avanza a pasos agigantados 
en la región Ciénega de Jalisco; aunque 
el paisaje agavero es un deleite para 
cualquier mirada, el precio a pagar por 
esto podría ser muy alto. 

Cada día se observa como desplaza a 
cultivos como maíz y trigo, granos bási-
cos que necesita producir nuestro país y 
que al ser desplazados en una región que 
es reconocida por su gran aportación de 
estos granos a nivel nacional, provocará 
un efecto dominó en otros sectores, y lo 
más importante, ambos granos han sos-
tenido a miles de familias de la región; 
la derrama económica que el maíz y tri-
go dejan a permitido que exista fuentes 

VoCes deL CAMpo

de empleo de forma directa e indirecta.
Si reflexionamos sobre el impacto so-

cial, económico y la huella ambiental 
que conlleva un cultivo que explota los 
recursos naturales, es preocupante pen-
sar en el futuro cercano de la región. El 
cultivo de agave, ha llevado a la zona 
Ciénega al exceso de desmonte y des-
plazamiento de otros importantes en la 
región. 

Sin embargo, en una sociedad con 
evidentes necesidades básicas, familias 
con ingresos que no cubren la canasta 
básica, el incremento de precios en los 
agroinsumos para la producción de maíz 
y trigo, incertidumbre en la comerciali-
zación para la mayoría de los producto-
res, inconsistencia de políticas públicas 
hacia el sector productivo, son razones 
de lo que ocurre y describo, entre otras 
muchas cosas. 

Con lo anterior, podemos entender un 
poco, por qué los dueños de tierras, ya 
sea que las renten a productores de maíz 
y/o trigo, o el mismo dueño sea el pro-
ductor, sea tentado a rentar sus parcelas 
o desmonte para la siembra de agave a 
cambio de pagos que duplican o tripli-
can lo que pudieran recibir por la renta 
para la siembra de maíz y/o trigo de su 
tierra o de la venta de su cosecha. Si hi-
ciéramos un profundo análisis, cual fue 
el motivo por el que decide rentar y no 
seguir produciendo, es debido a que esta 
le deja un ingreso neto, sin riesgos cli-
matológicos, sin problemas de precios 
altos en los insumos e incertidumbre en 
la comercialización. 

La gran demanda de superficie para el 
cultivo del agave y sin una política de 
regulación de siembra de este cultivo, 
provocará grandes daños ambientales, 
sociales, económicos y alimentarios, 
no solo en la región, sino a nivel país. 
¿Dónde queda la seguridad alimentaria? 
Este tema no es político, es un tema que 

La reflexión de Eloísa Serrano Briceño, Economista Agrícola 
por la Universidad Autónoma Chapingo y gerente de la Inte-

gradora Agrícola Arca

nos involucra a todos, ¿qué pasará con 
tus hijos, que suelo les dejaras?  ¿Qué 
le dejaremos a las generaciones futuras?  

De acuerdo a los foros agroalimenta-
rios que anualmente realiza el Consejo 
Nacional Agropecuario, es urgente pro-
ducir de manera sustentable y sosteni-
ble, debemos de hacer conciencia de 
cuidar el lugar donde vivimos, que es 
este planeta llamado tierra.

Desde mi óptica como economista y 
principalmente como un ser humano 
que habita en esta casa llamada tierra, 
los recursos de producción son escasos 
y debemos ser conscientes en su uso; el 
suelo es un ser vivo como cualquiera de 
nosotros, produce alimentos para todos 
y está siendo erosionado sin que nadie 
haga nada por él,  es urgente que la so-
ciedad sea más consiente, más empática 
con los recursos naturales, urgen de po-
líticas públicas que regulen los cultivos 
que degradan más el suelo y que no son 
parte de la canasta básica como es el 
cultivo del agave.

Desde tu trinchera, ¿qué estás hacien-
do por el suelo que produce tus alimen-
tos?

Eloísa Serrano. Las grandes extensiones de 
superficie sembrada pueden derivar en un alto 

precio a pagar.
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cial, Direccion de Acuacultura, Secretaría de Seguridad 
Estatal, asociaciones ganaderas locales y comunidades eji-
dales. 

Este Consejo está representado por vocales de organiza-
ciones, dependencias, instituciones y organismos con pre-
sencia municipal, además de comunidades y cadenas de sis-
tema–producto, como lo marca la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.

Durante el desarrollo de la reunión (después de dos años 
de haberse suspendido en razón a la pandemia COVID) los 
asistentes hicieron una revisión de los acuerdos de la última 
sesión, sus avances, así como cumplimientos y se plantea-
ron diversas problemáticas.

El MVZ Francisco Rodríguez Cobián, Jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 02, con sede en  Lagos de Moreno y en su 
calidad de Secretario Técnico, condujo la sesión y recordó 
que las tareas que realiza este Consejo, entre otros, es  for-
mular proyectos, evaluarlos y darles seguimiento, integrar 

Surgen inquietudes y propuestas en la reunión 
del Consejo Distrital 02, de la Región Altos Sur 

reuniones distritALes

y difundir la información que aquí se genera, así también 
gestionar el financiamiento rural y los apoyos a los progra-
mas de fomento al desarrollo rural y del bienestar social, la 
capacitación y asistencia técnica rural.

Es de recordar que el cometido de estos Consejos Dis-
tritales, es el de conocer de viva voz, la problemática que 
expresan los productores primarios en todos sus ámbitos, 
plasmarlos en el acta de la reunión correspondiente y cana-
lizarlos con las autoridades competentes. A su vez, tienen la 
obligación de velar porque se les dé el trámite necesario y 
estar al pendiente de la solución adecuada.

En estos consejos se ponen sobre la mesa desde proble-
mas de residuos de agroquímicos en los mantos freáticos de-
rivados de la agricultura o de la acumulación de lixiviados 
en vertederos de basura; problemas de otros cultivos (agave, 
entre ellos) o de comercialización (leche, en la actualidad).

A su vez, es el marco apropiado para dar a conocer los 
programas de apoyo con los que cuenta el gobierno para 
las actividades agropecuarias, acuícolas o forestales que se 
mantienen en la región correspondiente.

Redacción. AGRO21 Comunicación Rural
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Teniendo como sede el Parque Eco Turístico Presa el 
Salto, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Con-
sejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable 
de la Región Altos Sur en Valle de Guadalupe el 25 

de marzo con los participantes de los municipios de Acatic, 
Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María,  
Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel el Alto, 
Tepatitlán, Valle de Guadalupe y Yahualica, donde se con-
tó con la presencia del presidente municipal Raúl Rentería 
Torres, de Valle de Guadalupe, anfitrión de esta importante 
reunión de trabajo.

Participaron los representantes de Consejos Municipa-
les y de las instituciones y dependencias INIFAP, Centro 
Universitario de los Atos de la Universidad de Guadalajara, 
Secretaria de Educación, CONAZA, SADER Jalisco, JIAS, 
SADER Federal, FIRA, FND, Direccion de Asistencia So-

Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, están constituidos 
como una instancia de participación de los productores y agentes 
de la sociedad rural para definir prioridades, planear y hacer 
una distribución de recursos públicos conforme a lo establecido 
en varios artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 

en la Ley Orgánica Municipal.

Los Organismos que se reúnen regularmente mediante convo-
catorias, son una instancia de consulta y de participación de los 
productores rurales además de otros de la región a que perte-
nezcan, para que les ayude a definir e identificar algunas priori-
dades para obtener y aplicar recursos que la Federación, el Go-
bierno del Estado y los Municipios dispongan y que entre todos 
acuerden para apoyar inversiones productivas y se avance en el 

desarrollo rural de las comunidades.

Para Conocer
Las regiones rurales: Jalisco cuenta con 125 

municipios y se divide en 12 regiones. El go-
bierno del estado determinó la regionalización 
administrativa como estrategia para impulsar 
el desarrollo de la entidad. 

La Región Altos Sur está conformada por 
los municipios de Tepatitlán, Arandas, San 
Miguel el Alto, Acatic, Arandas, Cañadas de 
Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexti-
cacán, San Julián, San Miguel el Alto, Valle 
de Guadalupe, Yahualica y San Ignacio Cerro 
Gordo.
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Queso Cotija: Un caso para el desarrollo rural familiar en Jalisco

Para impulsar proyectos producti-
vos o de mayor alcance y lograr 
el desarrollo rural familiar, no se 
necesita de instrumentos de pla-

neación profundos ni realizar estudios 
económicos sofisticados ni costosos. 

Tomemos cualquier región de Jalisco; 
veamos qué actividades se desarrollan, 
analicemos a que se dedica su pobla-
ción, revisemos los recursos con que 
cuentan, con que infraestructura dispo-
nen; acompañemos esto con un examen 
de los niveles de educación y de las ins-
talaciones educativas disponibles. Tam-
bién qué mercado tienen sus productos 
una vez que se identificaron.

Quién compra los productos. Saber 
qué instituciones de gobierno actúan en 
la región y que tareas vienen desarro-
llando.

Conocer el estatus de los productores 
individuales, si son ejidatarios o peque-
ños productores privados y como están 
organizados. Conocer de donde provie-
nen los recursos que apoyan la produc-
ción rural del territorio. No hay más que 
investigar un poco sobre quiénes son 
los líderes de opinión, para que sepa-
mos que fuerzas son las que impulsan 
o detienen el desarrollo de una región. 
También seleccionar alguna de las acti-
vidades con las que se puede desarrollar 
un proyecto integral.

Para mostrar que es posible impulsar 
proyectos productivos siguiendo los 
puntos descritos, podemos apoyarnos 
en un ejemplo del Municipio de Jilotlán, 
uno de los más aislados de Jalisco, con 
un nivel de marginación de los más altos 
del estado, donde trabajan un sinnúmero 
de productores de leche y de queso; es-
tán registrados en la  Unión Ganadera, 

regiones produCtiVAs

Pedidos e información en                                                            33 265 6191  |  33 2465 6192 |  servicio.clientes@probioagro.com

¿Buscas incrementar las ganancias y la rentabilidad en tus cultivos?
Con la aplicación de VIUSID® a, tienes cosechas más abundantes y de mejor calidad ya que sus ingredientes están
activados molecularmente para aumentar su eficacia como promotor del crecimiento, antioxidante e inductor de
resistencia al estrés y enfermedades.

✓ Mayor número de flores y frutos por planta.

✓ Mayor uniformidad de frutos

✓ Frutos de mayor tamaño.

✓ Frutos de mayor peso.

✓ Mayor vida de anaquel del fruto cosechado.

✓ Acortar tiempo formación de frutos y su cosecha.

✓ Mejor color de los frutos.

✓ Frutos de mejor sabor y suculentos.

✓ Hojas más anchas y largas, tubérculos y bulbos 
comestibles más grandes y bien formados.

✓ Vainas uniformes y más largas.

✓ Cultivos más sanos, de mayor productividad y 
rentabilidad.

Con VIUSID® ag obtienes

710 socios con 1,009 unidades de pro-
ducción pecuaria con casi 70 mil cabe-
zas y  trabajando 27 pequeñas procesa-
doras de queso; hay que resaltar que no 
es cualquier leche y queso; se trata de un 
tesoro que no se ha valorado seriamente. 

Nos estamos refiriendo al queso Coti-
ja que se conoce con este nombre por-
que desde sus inicios se llevaba a ven-
der a esa población de Michoacán, de 
la zona de Jilotlán y poblados aledaños 
que forman lo que se conoce como Sie-
rra JALMICH.

Sorprende saber que actualmente casi 
toda la producción se vende a mayoris-
tas de ese estado; en Jalisco se comer-
cializa principalmente en la región de la 
sierra y sur, y es baja su presencia en el 
mercado del AMG, en el centro del país 
u otros mercados.

Aunque en el pasado ha habido in-
tentos de impulsar a este emblemático 

sistema productivo con los objetivos de 
tener una denominación de origen, una 
marca regional y fortalecer un sistema 
de comercialización que beneficie a los 
ganaderos y negocios que elaboran el 
queso, los logros han sido insuficientes.

Luego de varios intentos en los años 
2018 y 2019 por impulsar un enfoque 
más competitivo, se hizo un esfuerzo 
para replicar el modelo que el ingeniero 
Rigoberto Parga desarrolló para obtener 
la DO del Chile de Árbol de Yahualica.

Los consejos del experto fueron inva-
luables, pero no se llegó a avanzar por 
diversas razones: falta de interés y de 
recursos, no se logró que se apoyara la 
iniciativa y que alguna institución toma-
ra el liderazgo que había iniciado el área 
de Desarrollo Económico del Ayunta-
miento de Jilotlán. 

Recientemente el Gobierno Federal a 
través de la SADER incluyó este tema 

dentro de su Progra-
ma de Desarrollo Te-
rritorial del que habría 
que conocer los logros 
obtenidos en este pro-
yecto regional.

La realidad es que 
se encuentran en 
tiendas y cadenas de 
supermercados, que-
sos imitación Cotija, 
elaborados en lugares 
que nada tienen que 
ver con la región, al-
gunos no tan malos, 
pero nada compara-
ble al que se elabora 
en Jilotlán, donde sus 
productores siguen 
dependiendo de los 
acaparadores que lo 
venden al mercado, 
obteniendo mayores 
beneficios, mismos 
que no llegan a las fa-
milias de la zona.  

Esta es una tarea 
pendiente que no se 
debería abandonar; 
están las condiciones 
dadas para que, junto 
con productores de le-

Lic. Armando Elizalde 
Lozano
Analista económico y 
agropecuario

Todo lo anterior se logrará con la voluntad y trabajo de los productores y autoridades que forman este conglomerado, su-
brayando que son las instituciones del Estado en todos sus niveles los que deben liderar esta tarea apoyando las iniciativas 
locales en una acción permanente hasta lograr que el queso Cotija sea reconocido y se respete como marca emblemática 
de la Sierra JALMICH, con los beneficios culturales, sociales y económicos que trae consigo una DO.  Aquí está el gran 

reto, que tomarlo puede significar el desarrollo rural familiar de toda una región

che y queso de la zona, con el apoyo ins-
titucional, se llegue a reconocer el que-
so Cotija de Jalisco con un registro de 
Denominación de Origen DO, producto 
que es aceptado como una marca colec-
tiva de los municipios comprendidos de 
la región Sierra de JALMICH.

Debemos estar conscientes y consi-
derar que este debe ser un esfuerzo ma-
yúsculo, que implica la coordinación y 
organización de los eslabones de la ca-
dena productiva que permita elevar el 
nivel de calidad e inocuidad, sin perder 
su elaboración artesanal y sus caracte-
rísticas; vendrían tareas para propor-
cionar capacitación en todas las etapas 
productivas, asistencia técnica y apoyo 
financiero, diseñar e implementar cana-
les de comercialización, desarrollar una 
marca paraguas, individuales y colecti-
vas y diseñar presentación del producto.
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mentó el número de pobres, se dejó de 
crear empleos, hubo menos inversión 
nacional y extranjera, aumento la inse-
guridad. Todo apunta a que habrá poco 
crecimiento al final del año y una infla-
ción que rondará el 7%, y pese a crisis 
de salud el sector crece, habrá que ver 
ahora con la guerra…

La guerra entre Rusia y Ucrania tiene 
un impacto directo en el suministro y 
el precio de los alimentos, ya que tan-
to Moscú como Kiev son importantes 
exportadores de recursos clave para su 
producción.

La situación es especialmente grave 
teniendo en cuenta los problemas que 
se arrastraban desde el inicio de la pan-
demia, con una importante subida del 
precio de la canasta básica. Esto puede 
complicar la seguridad alimentaria de 
muchos países, provocando crisis so-
ciales como ya ocurrió hace una década 
con las revueltas árabes.

Ucrania  es un importante exporta-
dor de productos alimentarios como 
los cereales, las semillas, las harinas y 
los aceites de girasol. Concretamente, 
el país supone la mitad de las exporta-
ciones de aceite de girasol del mundo, 
y si sumamos a Rusia, ambos países 
alcanzan el 25% de las exportaciones 
mundiales de trigo. La guerra puede 
provocar una disminución de parte o la 
totalidad del suministro, provocando es-
casez y subidas de precios.

Esta dependencia es especialmente 
crítica para determinadas regiones del 
mundo   como África y el Medio Orien-
te- Las consecuencias para la UE serían 
graves, pero se repartirían de forma muy 
asimétrica. La peor parte se la llevarían 
a los países más dependientes de las im-
portaciones rusas, es decir los estados 
de la antigua Europa del Este, además 
de Finlandia, Alemania e Italia.

La pregunta, sin embargo, que se ha-
cen los expertos es si las sanciones ten-
drán un impacto duradero o no en la 
economía global. Nadie lo sabe.

El Fondo Monetario Internacional 
cree que el efecto será temporal debido 
a que Rusia, aunque es un gran exporta-
dor de energía, constituye solo el 1,7% 
de la producción y el comercio mundial.

Europa se resentirá más porque su 
economía está entrelazada con la rusa: 
la Unión Europea es el mayor socio co-
mercial de Rusia; y Rusia es a su vez 
el cuarto socio comercial del bloque 

Incertidumbre en el escenario mun-
dial, primero por la pandemia, que 
no acaba de escribir su última pági-
na y ahora la guerra rusa ucraniana, 

presentan un escenario con retos y de-
safíos.  

Hay que recordar que en México una 
cuarta parte de la población, más de 30 
millones, vive en áreas rurales. El sector 
agroalimentario aporta casi el 8% al PIB 
nacional y 14% de la población ocupa-
da.

El 4% de las exportaciones son del 
sector primario y otro 4% de la agroin-
dustria. En el 2020 ingresaron más de 
40 mil millones de dólares por las ex-
portaciones agroalimentarias, cercanos 
a los más de $50 mil millones por las 
remesas de nuestros con nacionales.

Es 8vo productor y exportador de 
alimentos en el mundo con varios pro-
ductos como el aguacate, berries, limón. 
Desde el 2015 la balanza es superavita-
ria en casi 7 mil millones de USD. 

El saldo positivo de la balanza  es re-
sultado de 40 mil 289 millones de dóla-
res de exportaciones y 33 mil 956 millo-
nes USD de importaciones, de acuerdo 
con cifras del Banxico. Los productos 
nacionales con mayor valor de exporta-
ción fueron la cerveza, con 5 mil 81 mi-
llones de dólares; tequila y mezcal, con 
2 mil 976 millones de dólares, y agua-
cate, con 2 mil 791 millones de dólares.

Notables las exportaciones, sin embar-
go, las importaciones de granos, oleagi-
nosas, cárnicos y lácteos han crecido y 
todo apunta a que tengamos escenarios 
turbulentos en materia de precios.

Observamos que en la primera quin-
cena de marzo , los precios al consumi-
dor de productos derivados de granos 
han aumentado como reflejo del alza en 
costos de producción y cotizaciones fu-
turas por el conflicto ruso.

Por la crisis de la pandemia se incre-

comunitario, de acuerdo a la Comisión 
Europea.

De todo este escenario, la industria 
agrícola mexicana tiene frente a sí un 
panorama alentador. Pienso que todo 
será cuestión de mantener la inversión, 
seguir implementando tecnologías de 
vanguardia y contar, a largo plazo, con 
un eje de políticas públicas para cuidar 
la sostenibilidad de la producción.

Las tierras de nuestro país son, defini-

tivamente, fecundas para todo eso. Reto 
para muchos será el de darle mayor va-
lor agregado a sus productos, ser más 
eficiente en los procesos de producción 
y en temas logísticos.
1 Datos del Gobierno Federal en su plataforma digital
2 Mural 22 marzo 2022
3 ¿Qué pasaría en la economía global si Rusia invade Ucrania? 
- The New York Times (nytimes.com)
4 https://theconversation.com/la-guerra-de-ucrania-pue-
de-poner-en-jaque-la-seguridad-alimentaria-de-muchos-pai-
ses-178088

El sector crece, pero habrá que ver ahora con la guerra...
desAfíos AgroALiMentArios

Luis Fernando Goya

Consultor y Especiaista 
en Comercio Exterior
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La exportación de aguacate de 
Jalisco a EU ha sido un sueño 
de la industria que ha comenza-
do a materializarse lentamente. 

Para estar listos para este gran evento, 
APEAJAL, las Juntas Locales de Sa-
nidad Vegetal (JLSV) en compañía de 
SENASICA han realizado numerosos 
esfuerzos para que productores y empa-
cadores cumplan con los requisitos para 
la exportación.

Uno de los requisitos incluido en el 
Plan de Trabajo Operativo (PTO) para 
la exportación de aguacate de México a 
EU es darle cumplimiento a la Norma 
de inocuidad de los productos agrícolas 
frescos de FSMA la cual requiere que 
al menos un responsable de huerto o su-
pervisor complete satisfactoriamente la 
capacitación en inocuidad de alimentos 
equivalente al reconocido por la FDA.

APEAJAL se dio la tarea de atraer un 
experto en ley FSMA, (Ley de Moderni-
zación de la Inocuidad de los Alimentos 
de la FDA) que comenta a los lectores y 
seguidores de APEAJAL, productores y 
empaques de aguacate sobre la impor-
tancia de esta norma y el avance de la 
industria de Jalisco.

El doctor Juan Silva es profesor de 
procesos e inocuidad de alimentos de la 
Universidad Estatal de Mississippi, EU. 
Es capacitador en varios esquemas de 
inocuidad alimentaria incluyendo Bue-
nas Prácticas, FSMA, HACCP en va-
rios sistemas y controles preventivos en 
FSVP. Además, trabaja con la industria 
para validar procesos para productos 
alimenticios en conservas.

Su expertís le han permitido ofrecer 
más de 250 capacitaciones en Latinoa-
mérica y otras partes del mundo.

El doctor Silva nos acompañó duran-
te una semana a realizar capacitaciones, 
además de visitar un huerto y un em-
paque para conocer la forma de pro-
ducción en Jalisco, decidimos que nos 
comentara sus impresiones luego de una 
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Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos de la FDA

semana de visitar tres Juntas Locales.
Gracias por la entrevista, ¿nos po-

dría decir de dónde nos visita? 
Mi nombre es Juan Silva, vengo en 

representación de un instituto que se 
llama JIFSAN; instituto conjunto de 
inocuidad de alimentos y nutrición apli-
cada, en conjunto con la universidad de 
Maryland y la FDA.

¿Qué importancia tiene para el agua-
cate de Jalisco esta capacitación?

En este momento están cumpliendo 
con un requisito fitosanitario, por par-
te del Departamento de Agricultura, el 
APHIS; luego de eso hay otro que pide 

que los productos que se comercializan 
en EU sean inocuos, es una reglamenta-
ción separada de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos FDA que 
requiere que todo producto que vaya a 
entrar Estados Unidos sea inocuo.

Dentro de este requisito, hay uno de 
que al menos una persona, responsable, 
supervisor o dueño de la huerta, empa-
que o cualquier otra actividad de campo, 
esté capacitada en un curso como este.

¿Cómo ve los procesos de producción 
en Jalisco, qué falta?

Los aguacateros de Jalisco están muy 
preparados porque ya conocen ciertos 
sistemas de certificación, como el Sis-
tema de Reducción de Riesgos de SE-
NASICA; estos sistemas les ayudan a 
abarcar los requisitos bajo esta norma 
de producir un producto inocuo.

Los veo muy adelantados y en el cur-
so hemos discutido algunos puntos, pero 
también hemos visto otros que hay que 
abarcar como asociación.

¿Cuáles son los puntos clave para 
que un productor lleve su fruto a EU?

En este curso abarcamos  primero; 
salud e higiene  y capacitación de los 
trabajadores, todos los que manipulan el 
alimento inclusive los que no lo hacen 
de forma directa, pero que están aso-
ciados con la huerta; el segundo punto 
es el  monitoreo y manejo de la fauna 
silvestre, caballos y perros para que no 
sean una fuente de contaminación; ter-
cero, enmiendas, compostas de tal for-
ma que apliquemos algo inocuo que no 
contamine el producto; cuarto: agua, 
que sabemos es un factor contaminante, 
si toca el producto puede ser mayor ries-
go, finalmente vemos la parte de postco-
secha, agua que usamos para lavar, las 

JUAN Silva, del instituto JIFSAN; conjunto de inocuidad de alimentos y nutrición aplicada, en 
conjunto con la universidad de Maryland y la FDA.

actividades en empaque, las actividades 
para minimizar la contaminación.

La cosecha es un punto crítico; hemos 
discutido algunas cosas que es un punto 
que quizás deban abarcar como asocia-
ción y como individuos para verificar 
que esas actividades de cosecha no sean 
fuente de contaminación del producto.

¿Qué tan preparados nos ve para la 
exportación?

Necesitaría ver más huertas, aunque 
hay muchos productores adelantados en 
general con sus certificaciones, hay pro-
ductores que no tienen certificaciones y 
que les va a costar un poco más.

¿Qué mensaje les daría a los produc-
tores sobre el curso?

Les agradezco a todos los productores 
que están acá, pero yo les digo que lla-
men a sus vecinos que vengan este cur-
so, es importante que vengan, que ha-
blemos, así vemos que podemos hacer, 
porque no sólo es requisito de la norma, 
también hay que aprender a convivir, 
es responsabilidad de todos; si hay uno 
que no cumple, puede ser que el produc-
to entre contaminado, afecte personas y 
afecta a todos los productores.

Para finalizar, ¿qué impresión se lle-
va de los productores de Jalisco?

Todas las personas son muy participa-
tivas, en los cursos discuten (los temas), 
la gente ha sido muy buena, agradezco 
a APEAJAL y a la Junta por haberme 
traído; ustedes son proactivos porque no 
están exportando todavía pero ya están 
viniendo a los cursos para saber que te-
nemos que hacer.  La gente es muy calu-
rosa y tienen un potencial tremendo, los 
felicito y les deseo mucha suerte.

Así finaliza la entrevista no sin antes 
pedirle al Dr. Juan Silva que nos acom-
pañe nuevamente a lo largo del año a se-
guir haciendo estas capacitaciones para 
la industria del aguacate que nos permi-
tirán estar listos para entregar nuestros 
mejores productos a este nuevo y codi-
ciado destino.  

A los miembros de APEAJAL, los in-
vitamos a acercarse a sus Juntas Locales 
y a la Asociación, que es su Asociación, 
para seguir gozando de los beneficios 
que tenemos para ustedes.

Redacción. Yanmey King, APEAJAL

www.ApeAjAl.mx         AsociAción de productores exportAdores de AguAcAte de jAlisco, A.c.

Está a sus órdenes en:
Calle Félix Torres Milanés No. 

239-A, C.P. 49000
Zapotlán El Grande

(Ciudad Guzmán), Jalisco.
Teléfono: 341.410.6995

www.apeajal.mxUNA GRAN oportunidad tienen los productores de aguacate de Jalisco al tener la opción de expor-
tar su producto a Estados Unidos.
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Como un gran evento, de clase mun-
dial, fue catalogado el pasado Con-
greso Ganadero de las Estrellas, 
llevado a cabo en El Cortijo Los 

Fernández de Tonalá, que dio el ambiente 
campirano y nostálgico que engalanó dicho 
evento.

En este evento, tuvieron una gran parti-
cipación ganaderos socios de CRIALTOS, 
incluso, la hembra vendida con el mayor 
valor, fue de un socio de esta asociación y 
que marca un récord por su alto precio, lo 
que deja una gran experiencia al gremio, al 
ganadero y a la asociación.

Notable fue la participación de ganaderos 
socios de CRIALTOS con sus ejemplares, 
así como en tareas de presentador en pista 
y, también, como juez del concurso «Futuro 
Presidente», que, en intervención con jue-
ces de Canadá y Estados Unidos, llevaron 
a cabo la designación del mejor ejemplar en 
este concurso.

El Congreso Ganadero De Las Estrellas 
fue organizado por un comité a cuya cabeza 

Una gran experiencia, la participación en 
el Congreso Ganadero de las Estrellas

se encontraba Rafael Ramírez y Karla Fer-
nández, quienes dejaron un gran sabor de 
boca por su organización, participación y 
ambiente familiar que rodeó al evento rea-
lizado del 23 al 27 de marzo.

La asociación que agrupa a los criadores 
de ganado de registro en Los Altos de Ja-
lisco, se hizo presente con varios de los so-
cios que exhibieron la gran calidad genética 
de su ganado, dando un decoroso marco al 
evento.

CRIALTOS con cada uno de sus gana-
deros que se dieron cita, participaron en las 
calificaciones, incluso, algunos estuvieron 
presentes con su empresa, en stands donde 
ofertaron la genética que producen.

Participaron socios con varias razas:
Angus: Ranchos Ovigenetic, La Loma, 

Buenavista, Bonanza, El Tepame.

Charolais: Ranchos La Ciénega, Gena, 
Buenavista, El Mezcal

Beefmaster: Ranchos El Huilote, Avícola 
Glez Glez., El Garabato, Buenavista 

Hereford: Ranchos El Huilote, El Regla-
dero.

Brangus: San Ángel, La Yerbabuena, 
Doreli, Santa Bárbara.

La hembra vendida con el mayor valor, 
fue de un socio de esta asociación y que 
marca un récord por su alto precio, lo que 
deja una gran experiencia al gremio, al ga-
nadero y a la asociación.

Notable fue la participación de ganaderos 
socios de CRIALTOS con sus ejemplares 
demostrándose en cada uno de los campeo-
natos que ganaban en las diferentes razas. 

Eventos. Las calificaciones que se lleva-

ron a cabo fueron de manera simultánea, ha-
biendo dos razas juzgándose al mismo tiem-
po, en pistas separadas. Así se llevó a cabo 
el juzgamiento de Charolais y Simmental el 
miércoles 23 y por la tarde se realizó la final 
de la «Liga de las Estrellas Angus», además 
de concursos de niños y jóvenes. 

La mayor puntuación la obtuvo la Gana-
dería Bonanza, que se hizo acreedor a un 
remolque.

Para el jueves, se juzgó Angus y Hereford 
y posteriormente la de Limousin. Por la no-
che, se llevó a cabo la subasta internacional 
con una gran participación de ganaderos y 
compradores. En esta subasta, el lote más 
alto fue de una hembra Angus Roja, que al-
canzó los 270 mil pesos y pertenece al Ovi-
genetics, socio de CRIALTOS.

Además, tuvo sentido internacional pues-
to que se ofertaron dosis de semen de ga-
naderos de Estados Unidos y Uruguay, así 
como embriones de estos mismos países, 
además de Argentina y Uruguay.

El viernes 25, tuvo lugar la calificación de 
Beefmaster y Brangus, simultánea también. 
Posterior a ello, se llevó a cabo el concurso 
«Futuro Presidente», que tuvo un premio en 
dinero equivalente al 80 por ciento de lo re-
caudado por la inscripción al mismo.

En este concurso participaron machos de 
ocho a 12 meses de edad y fue calificado por 
un juez canadiense, otro estadounidense y el 
mexicano Emanuel Aceves.

Posterior a este concurso, se realizó el juz-
gamiento del «Campeón Supremo», que es 
juzgar al primer lugar de cada raza (hembra 
y macho) y luego seleccionar al mejor de to-
dos ellos (al mejor de lo mejor). Las ganade-
ras propietarias de los campeones supremos, 
se hicieron acreedores a sendos remolques.

 La Campeona Suprema fue un hembra 
Angus Roja, propiedad de Buenavista, de 

SAN ANGEL: SA Artillera 507H, Gran Campeona de la Raza Brangus Rojo

Datos
400

bovinos de alta genética fueron exhibi-
dos.

270,000
pesos fue la puja más alta que se obtuvo 

en la subasta.
Raza Angus

Se llevó los mejores premios.
Angus Roja

hembra mejor vendida.
Angus Roja

campeona suprema.
Angus Negro

Campeón Supremo
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BUENAVISTA Beefmaster: JJLGB 21-21, Campeón Becerro y 
Gran Campeón de la Raza.

AsociAción gAnAderA locAl especiAlizAdA de criAdores de gAnAdo de registro de los Altos de jAlisco

Tepatitlán, mientras que el Campeón Supremo fue un An-
gus Negro del rancho «El Tres», de San Miguel de Allende, 
Gto.

Ambiente. El Congreso Ganadero de las Estrellas tiende a 
ser institucional y realizarse año con año, puesto que, duran-
te su desarrollo, se tuvo ambiente muy familiar y campirano. 
Se registraron asistentes de varios países como Argentina, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Centroamérica, 
Sudáfrica y varios de ellos comentaron que estaban listos 
para asistir el próximo año.

Cabe mencionar que este Congreso tuvo varios años en la 
imaginación del organizador, Rafa Ramírez y su equipo de 
trabajo; y para llevarlo a cabo, tuvo que recurrir a apoyos 
y consejos de organizadores de otras ferias internacionales 
como las de Canadá o Estados Unidos (Oklahoma).

Fue un trabajo de años, pues son muchos los aspectos que 
se requieren para hacer un evento de este tipo. Para la expo-
sición, fue un trabajo casi de un año.

ANGUS La Loma: EA Cajeta 03J, Campeona Joven Menor Liga 
de las Estrellas (final).

EL REGLADERO: OGC MR. Catapult 10H, Campeón Adulto, 
Campeón Joven y Gran Campeón de la Raza.

ANGUS Magueyes: Magueyes Vicky 16F Campeona Reservada 
de la Raza y Campeona Adulta Angus Rojo.

SANTA Bárbara Brangus: Campeón Adulto y Gran Campeón 
de la Raza.

EL HUILOTE: Campeona Becerra Reservada.

EL MEZCAL: Campeona Vaquilla Gestante.

EL TEPAME: Campeona Joven Angus Negro.

BUENAVISTA: Gran Campeona Liga de las Estrellas y Cam-
peona Suprema (de todas las razas).

GV BUENAVISTA: Hulk 04H / Campeón Torete y Gran Cam-
peón de la Raza Reservado.

LA BONANZA: Gran Campeón de la Raza Angus Rojo, Cam-
peón Reservado Liga de las Estrellas.

DE LA TORRE Beefmaster: Gran Campeona de la Raza y Cam-
peona Becerra.LAS LOMAS: Campeón Torete Reservado de la Raza Brangus.
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proyeCtos rurALes

Silos bolsa, alternativa de almacenamiento de granos 
para productores de pequeña escala productiva

Con el objetivo de verificar la calidad y sus-
tentabilidad de los silos bolsa, una tecnología 
que ya se usa en países de Sudamérica para 
conservar los granos de las cosechas de forma 

económica y segura, la SADER y Fideicomisos Insti-
tuidos en Relación con la Agricultura FIRA realizaron 
un estudio sobre su viabilidad práctica y económica en 
el sector agrícola mexicano.

Los resultados señalan que los silos bolsa represen-
tan una opción para productores organizados de peque-
ña escala que carecen de infraestructura de almacena-
miento en el proceso productivo, logístico y comercial 
de sus cosechas, ya que les puede favorecer en el corto 
y mediano plazos, con un mejor precio de venta.

En el reporte mencionado se detalla que los silos 
bolsa están disponibles a bajo costo, permiten almace-

nar grandes volúmenes de granos –como maíz, trigo, 
arroz y frijol, entre otros—, se tiene mejor manejo de 
inventarios y se evita la especulación.

El estudio, realizado para medir las características 
del medio ambiente que se genera en el interior la 
bolsa plástica con trigo almacenado y evaluar su in-
fluencia sobre la calidad del grano, comprobó también 
que la tecnología es sustentable, ya que no requiere 
aplicación de agroquímicos para la conservación del 
producto. 

Con esta demostración técnica se confirmó que el 
recipiente es una alternativa viable de conservación 
de granos, accesible y efectiva, anotó la dependencia 
federal.

Señaló que se trata de una innovación que, a través 
de SADER, asociada con FIRA, el INIFAP, el CIM-

MYT y otras instituciones, permite ofrecer mejores 
herramientas de trabajo para el desarrollo de producto-
res de pequeña y mediana escala.

De acuerdo con SADER, y en base al comunicado 
para los lectores de AGRO21, la incorporación del 
conocimiento y la tecnología en el campo posibilita 
el desarrollo de una agricultura más eficiente, como 
el sistema de silos bolsa aplicado en naciones como 
Argentina, y una alianza de cooperación internacional 
para acceder a innovaciones, en beneficio de los pro-
ductores de granos.

Redacción. AGRO21 Comunicación Rural

De acuerdo con un estudio de FIRA (fira.gob.mx), la aplicación y uso de silos bolsa, 
posibilita la conservación del grano hasta por 160 días, mantiene sus características de 
calidad y evita la generación de aflatoxinas (toxinas producidas por hongos en cultivos 

agrícolas).

En los años de los 90´s aparecieron opciones 
para el almacenaje temporal como fue el uso 
de silo bolsa que complementaban el tradicio-
nal método de almacenamiento. Actualmente 
en varios países, no tan desarrollados como 
Estados Unidos, que tienen alta producción 
de granos, utilizan este sistema de almacena-
miento.

La presente nota tiene el propósito de “re-
mover” en la mente de los agricultores y de 
los proveedores de servicios y productos, la 
posibilidad de conocer y usar esta forma de 
almacenamiento en comparación con el con-
vencional que conocemos.  

El silo móvil permite al productor rural al-
macenar los granos en su propio campo, re-
duciendo de ese modo la incertidumbre y los 
riesgos de no poder contar con un lugar ade-
cuado de acopio y transporte, antes de la co-
mercialización;  el productor puede retener la 
cosecha posiblemente a bajo costo, mejorando 
su posición ante la cadena de comercializa-
ción.
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Taller de Buenas Prácticas 
Comerciales

 19

Apegado las disposiciones de las au-
toridades derivadas de la contin-
gencia sanitaria que se establezca 
en su oportunidad y además de la 

convicción de proteger la integridad de las 
más de 600 participantes, personas relacio-
nadas al sector pecuario, agrícola y agroin-
dustrial representando a todo el país y de 
otras seis naciones, proveedores y clientes 
en actividades de  la fabricación y abasteci-
miento de alimentos para consumo animal, 
ANFACA anuncia que el Segundo Congre-
so Nacional de Fabricantes de Alimentos 

Cada año, se elabora y actualiza la 
MEMORIA ECONÓMICA do-
cumento que contiene invaluable 

información, estadísticas, comporta-
mientos y tendencias de la industria de 
alimentos balanceados en México. Ya 
está lista para iniciar su difusión.

Datos socioeconómicos, producciones 
mundiales y nacionales, indicadores, ca-
dena productiva, consumos, importacio-
nes, ingredientes, materias primas, mer-
cados, ramas productivas, directorios.

Durante el año 2021 circuló este va-
lioso documento y ya está actualizada la 
nueva edición 2022. 

Estará disponible en su tradicional 
versión impresa y digital que podrán te-
ner acceso en el portal ANFACA.

Aquí algunos de los datos precisos de 
información:

• Alimentos balanceados para consu-
mo animal.

• Estimación de la producción en Mé-
xico.

• Serie histórica de la producción y 
proyección.

• Serie histórica y consumo de gra-
nos forrajeros, pasta de soya, DDG´s, y 
otros insumos.

• Estructura de producción por línea.

Atendiendo a la fuerte necesidad 
de los asociados ANFACA de 
cubrir y desarrollar las buenas 
prácticas comerciales que coti-

dianamente se llevan a cabo, en la ciu-
dad de Los Mochis, Sinaloa se organizó 
y efectuó el Taller de Buenas Prácticas 
de Comercialización

El Taller de referencia fue conducido 
por el especialista Antonio Vergara y 
durante el mismo, se analizaron diver-
sos temas relacionados a la perspectiva 
del mercado de granos y del mercado de 
divisas; en el transcurso de este ejercicio 
se tuvo una activa participación de los 
asistentes especialmente en las practica 
de un análisis de la problemática actual 
en la comercialización de los granos 
agrícolas que demanda la industria de 
los alimentos para consumo animal para 
finalmente llegar a conclusiones y cierre 
del taller

Con esto en mente, y entendiendo el 
dinamismo que enfrentamos hoy, son 
las variables y condiciones del mercado 
que impactan el precio de los granos y 
oleaginosas.

Esto no solo respecto a la producción 
y demanda de los granos, sino de varia-
bles de tipo macro y micro económicas, 
así como políticas y ambientales que to-
das ellas afectan el comportamiento de 
los precios de estas materias primas.

www.anfaca.org.mx        AsociAción nAcionAl de FABricAntes de Alimentos pArA consumo AnimAl

Balanceados para Animales.
Conjuntamente con AMEPA y CONA-

FAB, lo están preparando para realizarse el 
21 y 22 de septiembre 2022.

Este magno evento está diseñado de con-
formidad con las prescripciones y linea-
mientos que a la fecha prevalecen por la 
Contingencia Sanitaria que vivimos tanto 
la comunidad como el sector productivo na-
cional. 

Cada mes estaremos informando detalles 
de este Congreso y seguimos trabajando en 
su preparación. 

Congreso Nacional de Fabricantes de Alimen-
tos Balanceados para Animales se llevará a 

cabo en septiembre 2022 

Lista la nueva edición
 Memoria Económica 2022

• Producción pecuaria en México.
• Principales materias primas utiliza-

das.
• Calendarios de disponibilidad men-

sual de insumos.
• Cadena productiva.
• Principales Estados productores.
• Estimación de consumo anual de 

granos forrajeros por entidad federativa.
• Consumo de granos forrajeros y pas-

tas oleaginosas por el sector pecuario.
• Consumo nacional aparente de frijol 

soya.
• Estimación de la estructura de la dis-

ponibilidad y consumo de maíz en Mé-
xico.

• Serie histórica de la producción de 
maíz y sorgo en grano por ciclo agrícola 
en México.

• Serie histórica de superficies sem-
bradas, producción y rendimiento por 
ha de maíz y sorgo.

• Información socioeconómica del 
sector en México y Jalisco.

• Principales Estados abastecedores 
para Jalisco.

• Desarrollo histórico de los índices de 
conversión a productos pecuarios.

• Estructura porcentual del costo de 
producción del alimento balanceado.
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Farmacéutica de
Productos Veterinarios

de alta calidad

33-3809-8589

33-3001-4100 WYLY VET

WYLY VET

Información escrita y proporcionada por 
MVZ Mario Pérez Muñoz

Las vitaminas son nutrientes 
esenciales que se encuentran 
en los alimentos. En todas las 
especies animales domésticas, 

las vitaminas realizan una variedad de 
funciones vitales y específicas en los 
diferentes sistemas del organismo y son 
cruciales para en el mantenimiento ópti-
mo de la salud.

¿Qué es el Complejo B? El Complejo 
B forma parte de las vitaminas hidroso-
lubles y que, a diferencia de las lipo-
solubles, se disuelven en agua y no se 
acumulan en el organismo, por lo que su 
administración debe ser diaria a través 
de la ración.

¿Cuáles vitaminas conforman en 
Complejo B?

La B1 o Tiamina, que se encarga del 
buen funcionamiento del sistema ner-
vioso, promotora del apetito, y además 
ayuda en la obtención energía de la ra-
ción;

La B2 o Rivoflavina, que es promotora 
de la correcta visión y de la piel saluda-
ble;

La B3 o Niacina, promotora del ape-
tito, funcionamiento enzimático, diges-
tivo y nervioso adecuado; la B6 o Piri-
doxina, que ayuda en el metabolismo de 
las proteínas y la formación de células 
sanguíneas, además de estar involucra-
da en la producción de insulina;

Está la B12 o Cianocobalamina o Co-
balamina, que es una de las más impor-
tantes, pues coadyuva con la producción 

de material genético, de células sanguí-
neas y del buen funcionamiento del sis-
tema nervioso.

El Pantenol o Ácido pantoténico, que 
actúa en el metabolismo de los ácidos 
grasos; el Folato o Ácido fólico, se en-
carga de reducir el riego de malforma-
ciones en el feto y previene problemas 
cardiacos; y la Biotina, que ayuda en el 
metabolismo de las grasas, proteínas y 
carbohidratos.

Hepacomp B12 de laboratorio Wyly 
vet son vitaminas del Complejo B que 
ayudan para aumentar la eficiencia me-
tabólica de los bovinos tanto para su be-
neficio como para producción.

Un alto rendimiento es necesario no 

infotéCniCA

Uso y beneficio de las vitaminas del Complejo B en animales

solo que los bovinos de engorda con-
serven apetito, sino que también puedan 
convertir esa comida en peso, con un 
alto rendimiento. Para ello, un adecuado 
suministro de vitaminas del Complejo 
B, con Hepacomp B12 con extracto de 
hígado resulta esencial.

En el caso de ganado lechero, la in-
gesta de pasto de calidad, combina con 
el suministro de alimento concentrado y 
un suplemento de vitaminas, permite un 
mejor aprovechamiento de los nutrien-
tes e incide favorablemente en la pro-
ducción de leche, además de reforzar el 
sistema inmunológico que ayuda a pre-
venir la aparición de enfermedades.

El ganado que representa falta de vi-

taminas puede presentar anemias, debi-
lidad e inapetencia, que son totalmente 
indeseables cuando la meta es aumentar 
la productividad de los animales de cría.

En producciones bajo sistemas exten-
sivos, es decir, en pastoreo, son aún más 
comunes estas deficiencias pues los ani-
males dependerán de la cantidad que les 
otorgue el forraje, por lo que la suple-
mentación vitamínica y mineral es una 
práctica frecuente.

Estas deficiencias vitamínicas pueden 
deberse a varios factores tales como 
suelos pobres en vitaminas y minerales, 
para el caso de los sistemas de pastoreo

Las vitaminas del Complejo B pueden 
inactivarse de acuerdo al procesamiento 
de los granos y forraje.

La presentación de las enfermedades 
disminuye el apetito de los animales, 
con lo que su organismo deja de recibir 
las vitaminas del Complejo B y otras, 
tan importantes para el mantenimiento 
de su salud

Por estas razones, Laboratorio Wyly 
vet cuenta con Hepacomp B12, que es 
útil en el tratamiento de animales con-
valecientes, débiles o enfermos.

Los beneficios de Hepacomp B12 con 
extracto de hígado y su administración 
permite la recuperación de los animales 
convalecientes más rápida, estimula el 
apetito y regula el metabolismo de las 
proteínas, además que actividad vitamí-
nica es inmediata por lo que la adminis-
tración de Hepacomp B12 es vital para 
el funcionamiento del sistema inmuno-
lógico.
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Una de las cuestiones que no 
se ha visto con suficien-
te detenimiento dentro del 
tema agroalimentario, son 

los ¨sistemas alimentarios¨, esas com-

plicadas redes de valor que implican 
a miles de actores y participantes des-
de la producción de semillas hasta el 
post-consumo. ¿Qué es lo que pasa 
cuando tiramos lo que nos sobró de 
alimentos a la basura? ¿Hacia dónde 
va? ¿Cómo se puede aprovechar me-
jor?

Cuando se ve el sistema desde una 
perspectiva más amplia, vemos que 
la interacción de muchos micro y pe-
queños jugadores es vital. Algunos 
comercializadores hacen las funciones 
de ir a la última milla, de refaccionar 
a agricultores pequeños, de prestar al-
macenamiento adicional, de acarrear o 

LA opinión

Sistemas alimentarios, 
reto de todos

¨entrar al quite¨ cuando hay condicio-
nes extraordinarias, incluso para em-
presas grandes y de otra manera todos 
incurrirían en costos muy elevados.

Pensar que el sistema financiero, o 
educativo institucional puede abarcar 
todas las aristas de los sistemas ali-
mentarios sería ingenuo e inclusive 
impráctico; y no estoy diciendo que 
no urja modernizarse, simplemente 
pienso que hay otros actores o jugado-
res que son (quizá un poco más caros) 
pero eficientes y por eso han sobrevi-
vido en el mercado. 

Por otro lado, las dinámicas de estos 
sistemas son las que nos traen alimen-
tos a nuestra mesa diariamente y las 
que hacen posible, incluso, experien-
cias gastronómicas de alto nivel como 
el gastroturismo, tan importante en 
nuestro país con un patrimonio gastro-
nómico mundial.

Es urgente que podamos ir compren-

diendo las interacciones de aquellos 
que no son tan visibles, incluso que 
tienen un estigma como son los inter-
mediarios informales y ya después de 
tener el rompecabezas armado y visto 
desde arriba, ir tomando conclusiones 
de cuáles son las vías más eficaces 
para eficientar estos sistemas y elevar 
la calidad de vida de todos los que par-
ticipan en ellos, así como fomentar la 
transparencia. 

Finalmente, para entender nuestros 
sistemas alimentarios necesitaríamos 
invitar a muchas personas, gobiernos, 
OSC, productores, comercializadores, 
chefs, cocineras, líderes de mercados, 
acopiadores, banca, cajas populares a 
ver la alimentación como una priori-
dad nacional. 

Es un tema transversal que nos uni-
ría y reconocería a tantos de los que 
participamos en la alimentación de los 
mexicanos y las mexicanas.

Francisco Mayorga 
Campos
Analista económico
y agropecuario
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gAnAderíA intAgri

Fases de alimentación para bovinos de engorda
Información Técnica

El ganado inicia su alimentación 
con una ración de iniciación que 
prepara al rumen para las poste-
riores raciones que son más ricas 

energéticamente, en seguida viene una 
dieta de transición con menos cantidad 
de fibra y mayor cantidad de proteína 
digestible, esto para evitar disturbios 
digestivos o metabólicos, como la aci-
dosis y el timpanismo.

La dieta de finalización es una dieta 
baja en fibra y muy abundante en con-
tenido energético, además estas dietas 
contienen aditivos que favorecen la asi-
milación de los nutrientes, previniendo 
los desórdenes ruminales y otros adi-
tivos que actúan a nivel anabólico de-
gradando la síntesis de grasas y aumen-
tando la síntesis proteica, el periodo de 
engorda se realiza en 90 días aproxima-
damente, depende del potencial genéti-
co del animal, de la calidad de la dieta 
y de los factores relacionados con cada 
animal, como la raza, el sexo, el tamaño, 
el peso inicial, etc.

El manejo nutricional en un corral de 
engorda debe enfocarse en los siguien-
tes aspectos: prevención de acidosis, 
uso de aditivos alimenticios, agentes 
anabólicos y programa de finalización. 
La recepción el alimento debe ser de 
muy buena calidad y apetecible, para 
evitar su contaminación y desperdicio, 
se debe ofrecer el heno en el comedero 
y no colocarlo dentro de pajeras dentro 
del corral.

Podría considerarse que el éxito de la 
engorda de ganado bovino depende de 
obtener las siguientes metas:

Lo ideal es iniciar con un peso de 400 
kg y obtener ganancias de peso mínimas 
de 1.8 kg/animal/día en periodos de en-

gorda de 70-90 días. Obtener una con-
versión alimenticia de 6.0 a 6.5 kg de 
alimento para producir 1.0 kg de carne. 
Obtener rendimientos de la canal entre 
el 61 al 63%.

Y de esto, producir una carne con ca-
racterísticas altamente deseables al con-
sumidor final con buen marmoleo, color 
de la carne rojo cereza, textura firme y 
grasa de color blanco.

Etapa de iniciación. Para minimizar 
el tiempo requerido en que se alcanza 
el máximo consumo de materia seca, 
sin provocar trastornos digestivos inclu-
yendo timpanismo, diarrea y acidosis, 
se debe ir adaptando a los animales al 
corral y a las bacterias del rumen a la 
ración diaria, esta debe contener de 14 

a 20 % de FND del forraje, de 14 a 16 
% proteína cruda, de 8 a 9% de proteí-
na degradable (DIP), si va a incluir gra-
sa en la dieta de finalización, inicie la 
adaptación del ganado incluyendo de 1 
a 2 % de grasa. 

Esta etapa debe tener una duración 
de 8 a 10 días el total de la ración debe 
componerse de 75% de fibra que puede 
provenir de heno de avena, maíz, ceba-
da, heno de zacate; y 25% de la ración 
de alimento concentrado, granos o ce-
reales. Cuando se utiliza este tipo de 
dieta, el desperdicio en el comedero es 
muy bajo. Durante esta etapa, los ani-
males deberán consumir diariamente de 
4 a 5 kg totales de ración, representando 
el heno de 3.0 a 3.75 kg y el alimento de 
1.0 a 1.250 kg. 

Etapa de transición. Las dietas de 
transición se utilizan como dietas in-
termedias, para que el ganado acepte 
la nueva dieta sin provocarle disturbios 
digestivos. Esta se logra reduciendo los 
niveles de forraje en la dieta en propor-
ciones de 8% de la dieta en base seca. 
Esta etapa tiene una duración de 8 días 
y el total de la ración debe componerse 
del 50% de fibra molida (heno de forraje 
o paca seca) y 50% de alimento concen-
trado. También en esta etapa se puede 
utilizar silo de maíz combinado con el 
alimento concentrado. 

Etapa de finalización. La dieta de 
finalización debe ser una de bajo costo 
por unidad de energía neta, el consumo 
de energía debe maximizarse con nive-
les de Fibra Neutro Detergente (FND) 
del forraje como mínimo 4% y máximo 
13% y un mínimo de 8% de proteína 
cruda. En esta fase, los animales debe-
rán estar consumiendo diariamente en-
tre 10 a 12 kg totales de ración siendo 
las proporciones de forraje y concentra-
do de 15% y 85% respectivamente, o 
sea de 1.5 a 1.8 kg de fibra y 8.5 a 10.2 
kg de concentrado.

En esta etapa se utilizan altamente 
energéticas o llamadas dietas calientes, 
con un contenido de proteína cruda bajo 
con 12 o 13%, y generalmente la ración 
de concentrado debe estar constituida de 
60 a 70% de grano como el maíz molido 
o rolado o sorgo molido y es importante 
que en este sistema de engorda la ración 
se suministre seca.

AGRO21 recomienda realizar 
consultas adicionales en la fuente 
INTAGRI.
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siniigA

Avanzan los cursos para actualización de técnicos
Miguel Yáñez. AGRO21 Comunicación Rural

La actualización para técnicos instaladores de aretes 
Siniiga (TIA) autorizados es una de las tareas que 
deben realizarse periódicamente y al respecto, la 
autoridad correspondiente, apoyándose en la Confe-

deración Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), 
está llevando a cabo pláticas virtuales con temas referentes 
a su actividad, que resultan de gran interés para el técnico, el 
ganadero e, incluso, para el público en general.

Cabe resaltar que se han generado diversas controversias 
porque ganaderos de varios puntos del país se han opuesto 
a dicho sistema, a pesar de que, a partir de febrero del 2017, 
es obligatorio que todo bovino en movimiento (traslado de 
un lugar a otro) debe llevar su arete identificador.

La norma que sustenta la aplicación de estos identifica-
dores es la NOM-001-SAG-GAN-2015 y fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2015 y 
entró en vigor el 1 de enero del 2017.

Con ello se sustenta la identificación del ganado a través 
de una UPP (Unidad de Producción Pecuaria), previamente 
registrada en el PNG (Padrón Nacional Ganadero) a través 
de un técnico o de un productor previamente autorizado y 
capacitado por el SINIIGA (Sistema Nacional de Identifi-
cación Individual de Ganado) que aplica para los bovinos 
y colmenas.

 
Utilidad. Según se ha dado a conocer a través de los je-

fes de las Ventanillas Autorizadas, el arete SINIIGA es una 
especie de acta de nacimiento, a través del cual se señala, 
granja o rancho, municipio y propietario de la cría recién 
nacida.

El arete cuenta con 10 dígitos, de los que los cuatro últi-
mos, corresponden al animal; los seis anteriores correspon-
den al estado, municipio y UPP.

Al momento de trasladar un bovino, ya sea por com-
pra-venta, por sacrificio o por cambio de potrero, si alguna 
autoridad los llegara a detener para inspección, el número 
de arete ilustrará a cerca de dónde corresponde el animal y 
quien es su propietario. Existen otros documentos que de-
ben acompañar al traslado, pero es tema que se abordará 
posteriormente.

Descontento. En varias regiones del país ha habido des-

contento por este mecanismo de identificación para ganado, 
aduciendo que les resulta muy caro y de poco provecho para 
el ganadero. Incluso, se han generado, sobre todo en el su-
reste, protestas para tratar de eliminarlo.

Ha habido comentarios de que los técnicos autorizados 
para instalar los aretes prefieren trabajar con ganaderos me-
dianos y grandes y desprotegen al pequeño, sin embargo, 
son temas que deben analizarse y buscar la manera de co-
rregir desde la cúpula misma, que en este caso es SADER 
Federal.

En un inicio, los técnicos autorizados resultaban insufi-
cientes, pero poco a poco y atendiendo las necesidades y 
posibilidades de cada región, se está ampliando el abanico, 
tanto en número de técnicos como en oficinas de atención 
al ganadero. Incluso, en la actualidad, se tiene una capaci-
tación para el ganadero que desee ser aretador de su propio 
ganado, por lo que la autorización que se le otorga, está li-

mitada únicamente a su rancho.

Argumentos. En Jalisco, cuando en asambleas anuales 
algunos ganaderos le han reprochado a la Unión Ganadera 
el que esos aretes les ayudan en poco, el presidente, en este 
caso el Ing. Adalberto Velasco Antillón, les ha aclarado que 
el SINIIGA es un mandato federal y, por lo tanto, la Unión 
Ganadera no tiene facultades para eliminarlo; su responsa-
bilidad estriba únicamente en facilitar instalaciones para que 
esto opere en el estado.

También ha comentado que a pesar de los inconvenientes 
que para algunos tiene, el arete SINIIGA ya ha servido de 
herramienta para identificar ganado robado y a través del 
mismo, ubicar al propietario.

A su vez, este sistema de identificación es una de las ramas 
que se siguen para atender la trazabilidad que gobiernos ex-
tranjeros exigen a los países donde compran sus alimentos, 
en este caso, carne. A través de este sistema, un comensal 
que consuma carne en bovino, podrá identificar el lugar de 
donde provino el animal que dio origen al corte en cuestión.

Las modas y exigencias comerciales, han obligado a los 
gobiernos del orbe a tomar medidas que faciliten la comer-
cialización de los productos, en este caso, tanto del ganado 
bovino como de la miel, y con ello dar certeza de que lo que 
se consume es inocuo y de calidad.ARETE identificador de ganado… la guía para conocer el trán-

sito de ganado, incluso en cortes.

EVENTO de actualización a TIA en una de las uniones 
ganaderas.
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Redacción. AGRO21Comunicación Rural

A propósito de lo que durante los últimos me-
ses se dice, se escribe y se analiza de que el 
planeta se encuentra en un momento insólito 
en el que la naturaleza nos está enviando un 

mensaje muy claro: si queremos cuidar de nosotros 
mismos, si queremos cuidar a las personas, primero 
debemos cuidarla a ella.

Y es que a pesar de que el equilibrio de la biodiver-
sidad es la llave que sustenta la vida en la Tierra, el ser 
humano no dejamos de maltratarla. 

Por eso necesitamos trabajar para defenderla y una 
forma es dar voz para manifestar que si, si se quie-
re cuidar la naturaleza y es través del día mundial del 
Medio Ambiente, la Hora de la Naturaleza www.sos-
tenibilidad.com por lo que se ha instituido el día 5 de 
junio que ya es una de las fechas más importantes en 
el calendario oficial de la Naciones Unidas para pro-
fundizar en la conciencia a gobiernos, empresas y so-
ciedad civil de la importancia de fomentar, la acción 
climática y ambiental.

AGRO21 eligió un tema que nos proporcionan los 
colegas de The Food Tech porque pensamos que la di-
versidad de alimentos gracias a los que subsistimos, 
son trabajados en su concepción por la tierra de culti-
vo y ésta, está preparada por las manos de la mujer y 
del hombre, pero también por la maquinaria agrícola 
creada por el hombre mismo, y su uso representa un 
aumento en la mejora de los recursos económicos y su 
uso sustentable o mejor dicho, sostenible.

La maquinaria agrícola es tal vez uno de los avances 
tecnológicos más importantes de la historia, pues no 
solo permiten a los agricultores ahorrar tiempo, sino 
que también mejoran las técnicas de cultivo y maximi-
zan la producción.

Con la aparición de la tecnología muchos de los 
métodos que se utilizaban en el sector agrícola hace 
mucho tiempo han quedado en el pasado y se ha co-
menzado a utilizar, desde hace ya algunos años, una 
maquinaria que realmente facilita el trabajo y mejora 

mucho la cosecha.
En el marco del Día de la Sostenibilidad, gente del 

sector agrícola explican el porqué y el cómo la maqui-
naria agrícola se han podido identificar tres áreas que 
tienen un impacto particular en la sostenibilidad de la 
agricultura:

Protección del suelo: La protección del suelo con-
siste, en el uso de una maquinaria con mayor huella, 
lo que ayuda a evitar una compactación perjudicial del 
terreno. Esto garantiza una mayor fertilidad del suelo, 
a la vez que se incrementa su porosidad y su capacidad 
para almacenar más nutrientes y agua.

Fertilización orgánica: La fertilización de las tierras 
de cultivo con estiércol suele ser objeto de debate pú-
blico. No cabe duda de que el estiércol es un valioso 
fertilizante orgánico que debe utilizarse correctamen-
te. Sin embargo, sólo funciona si el agricultor es capaz 
de determinar la demanda de nutrientes del cultivo, así 
como el contenido de nutrientes del estiércol.

Actualmente ambos pueden medirse con precisión 
tomando muestras del suelo y de las plantas. Los re-

sultados permiten a los agricultores crear mapas de 
aplicación, que facilitan la dosificación de fertilizantes 
específicos en cada lugar.

Protección de cultivos: También hay que evitar los 
solapamientos y las sobredosis de productos agro-
químicos. Los drones o las imágenes por satélite, por 
ejemplo, pueden medir la densidad de los cultivos y la 
presión de la enfermedad, para poder aplicar los fun-
gicidas necesarios. Basándose en mapas de aplicación, 
las secciones del campo sólo se tratan donde es nece-
sario.

El control mecánico de las malas hierbas también se 
beneficia del uso de la tecnología de cámaras de alta 
velocidad. Para las explotaciones ecológicas en parti-
cular, esta tecnología ofrece una ventaja real en eficien-
cia. Incluso las explotaciones convencionales pueden 
beneficiarse de la combinación de medidas químicas 
y mecánicas y, por tanto, reducir significativamente el 
coste y la carga medioambiental del uso de herbicidas.

Fuente: Sostenibilidad y The Food Tech

Medio AMbiente

La maquinaria agrícola contribuye a la economía y la ecología

MAQUINARIA agrícola es un invaluable apoyo en la produc-
ción de alimentos e importante pilar en la economía que deriva 

de la agricultura.

El control mecánico de las malas hierbas también se beneficia 
del uso de la tecnología de cámaras de alta velocidad.
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¿Qué es la salud del suelo?, 
la salud del suelo define la 
calidad del suelo, es decir, 
es la capacidad continua 

del suelo para funcionar como ecosistema 
vital que sustente las plantas, los animales 
y los humanos (USDA-NTCS, 2012). Como 
se sabe, el suelo es un cuerpo natural de 
gran importancia que proporciona servicios 
ambientales, permite el crecimiento de las 
plantas, almacena agua y retiene nutrien-
tes, además es un reservorio de organismos 
como bacterias, hongos, nematodos, etc. 
Para lograr que el suelo funcione de for-
ma correcta, es importante el uso de prác-
ticas de manejo encaminados a mejorar la 
salud del suelo y con ello lograr beneficios 
agronómicos (aumentar productividad y la 
rentabilidad de los cultivos) y ambientales, 
inmediatos y en el futuro. 

Desde el punto de vista agrícola y am-
biental, la salud del suelo está directamente 
relacionada con propiedades físicas, quími-
cas y biológicas favorables que promuevan 
el desarrollo de las plantas y coadyuven con 
la calidad ambiental. En este sentido, este 

infotéCniCA intAgri

La Salud del Suelo
concepto lo podemos dividir en salud física 
del suelo, salud química del suelo y salud 
biológica del suelo; las cuales definiremos 
a continuación. 

Salud física del suelo. Este concepto hace 
relación al equilibrio que tiene el suelo en 
conservar y drenar agua, así como su capa-
cidad de no restringir el crecimiento de las 
raíces de los vegetales. Lo anterior está rela-
cionado con la textura del suelo, permeabi-
lidad, porosidad y drenaje, principalmente. 

Salud química del suelo. Se define como 
la capacidad que tiene el suelo para que los 
nutrientes estén en equilibrio y disponibles 
para las plantas. Además, que la acidez y al-
calinidad del suelo se encuentre en un rango 
óptimo para el cultivo, y que no existan pro-
blemas de salinidad o sodicidad. 

Salud biológica del suelo. Un suelo sano 
biológicamente es aquel que presenta una 
gran actividad de seres vivos que lo compo-
nen, ya que en ella interactúan millones de 
pequeños y grandes organismos. 

En el suelo podemos encontrar poblacio-
nes de hongos, bacterias, nematodos y otros 
organismos. 

A lo largo de los años, diferentes propie-
dades del suelo son alteradas como resul-
tado del uso y manejo agrícola del suelo, 
donde muchas veces un mal manejo puede 
provocar algún tipo de degradación. Por otra 
parte, para que los productores satisfagan la 
demanda de alimentos ante el crecimiento 
de la población estimada para el año 2050, 
la producción agrícola debe aumentar en un 
70 %. Entonces, ¿Cómo salvaguardar la sa-
lud del suelo y al mismo tiempo intensificar 
las actividades agrícolas? 

Ante este desafío, los agricultores deben 
implementar buenas prácticas agrícolas que 
puedan reconstruir o salvaguardar la salud 
de suelo. A continuación, algunas de las mu-
chas prácticas recomendadas por los espe-
cialistas en la salud del suelo: 

Cultivos de cobertura. Algunas especies 
vegetales son recomendadas como cultivos 
de rotación cuando en alguna época del año 
no es posible establecer el cultivo tradicio-
nal debido al clima o vedas por la incidencia 
de alguna plaga o enfermedad. Estos culti-
vos protegen al suelo de la erosión causa-
da por el viento y el agua, además algunas 
como las leguminosas son fijadoras del ni-
trógeno atmosférico. 

Rotaciones de cultivos. Cambiar el culti-
vo de un año a otro en un campo propor-
cionará una variedad de sistemas de raíces y 
diferentes residuos de cosecha. Esta práctica 
puede beneficiar los niveles de materia or-
gánica del suelo. 

Adición de enmiendas orgánicas. La 
aplicación de material orgánico al suelo au-
mentará paulatinamente el nivel de materia 
orgánica. Suelos con altos niveles de mate-
ria orgánica tienen mayor actividad micro-
biana, además se mejora la resistencia del 
suelo, así como la retención de agua y la 
aireación. 

Drenaje del subsuelo. En los suelos que 
tienen alta capacidad de retención de agua 
(arcillosos), es común realizar rehabilita-
ción mediante la instalación de un sistema 

de drenaje. Los suelos con buen drenaje son 
más saludables y menos propensos a la com-
pactación. Además, el intercambio gaseoso 
es mejor (aireación) y la profundidad de en-
raizamiento es mayor. 

Barreras rompevientos. Este tipo de ba-
rreras proporciona protección contra la ero-
sión del suelo, principalmente la eólica. Su 
función es disminuir la velocidad del viento 
y evitar la pérdida del suelo. 

Análisis de suelo. Un suelo saludable es 
un suelo fértil. En este sentido, los análisis 
de suelo para conocer la evolución de dispo-
nibilidad de nutrientes en el suelo se deben 
hacer periódicamente y los programas de 
fertilización ajustarse según los resultados, 
así como los programas de aplicación de 
mejoradores y enmiendas orgánicas. 

Un suelo saludable se logra mediante el 
uso de prácticas de manejo adecuados y que 
finalmente impactan en la productividad y 
rentabilidad del cultivo. Por lo que tanto 
científicos como agricultores debemos tener 
una comprensión más completa del estado 
de salud del suelo con la finalidad de condu-
cir un plan de manejo encaminado a mejor 
el recurso a través de enfoques holísticos, 
adaptativos y basado en datos.

Ejemplo de un suelo poco saludable (izq.) y un suelo sano (der.) que tiene una estructura suelta 
y friable y buenos niveles de materia orgánica. Fuente: Cornell University. 

La salud del suelo es la capacidad continua del 
suelo para funcionar cómo ecosistema vital que 
sustente las plantas, los animales y los huma-

nos.
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Ing. Juan Carlos Benítez.
Asesor y Capacitador en Hidroponia

La incorporación de la agricultura in-
tensiva o “protegida” en la que se in-
cluye la producción hidropónica, ha 

favorecido a los agricultores a producir más 
en menor espacio de suelo y en zonas urba-
nas; además de producir alimentos inocuos, 
da un beneficio ambiental favorable, com-
plementando a la agricultura convencional 
para producir alimento a la creciente pobla-
ción. 

El desarrollo e implantación de sistemas 
hidropónicos consiguen modificar parcial o 
totalmente las condiciones climáticas, por 
lo cual son una de las tecnologías más pro-
misorias para extender los calendarios de 
cosecha de cultivos hortícolas y frutícolas. 
Por ello, innumerables personas han venido 
cultivando diversos productos hortícolas y 
algunas frutas como berries.

Esta actividad se ha venido incremen-
tando de hace varios años en regiones de 
Jalisco, Michoacán y Guanajuato por citar 
algunos lugares. En esta fechas de abril del 
2022, me viene a la mente caso exitosos 
que hasta este momento se viven  como es 
el caso de Eloy Vázquez quien, en 2019 en 
Ahualulco, Jalisco, inició con 45 mil pesos 
el cultivo de fresa “variedad Camino Real” 
en 200 mts’2 aplicando un sistema NFT en 
tubos de estructuras piramidales con sustra-

AgriCuLturA protegidA

Adiestrarse, asegura el éxito en cultivos hidropónicos
Ventajas:

A diferencia de la siembra con-
vencional (en el suelo) la fresa hi-
dropónica tiene ventajas: gracias 
a la aplicación constante de una 
solución nutritiva balanceada, las 
plantas mantienen buena nutrición 
a lo largo de su ciclo de crecimien-
to. El tener plantas bien nutridas 
las hace más resistentes a posibles 
plagas y enfermedades, lo que re-
duce la utilización de agroquími-

cos. 

to de fibra de coco y jal, autoconstruyendo 
instalaciones rústicas de invernadero PTR  
con plásticos y  mallas antiáfidas, iniciando 
con 3 mil plantas, adoptando su nutrición 
con fertirriego en hidroponia convencional 
NFT.   

Eloy por supuesto que tuvo contratiempos 
y fracasos moderados que los ha venido co-
rrigiendo al darse cuenta de algunas situa-
ciones técnicas adversas: desconocía cómo 
aplicar una correcta solución nutritiva dada 

las condiciones y requerimientos de la plan-
ta.

También descubrió una colocación defi-
ciente del sustrato dentro del tubo (fibra de 
coco y jal) lo que le ocasionaba erosión; la 
fibra(estopa) le proporcionaba retención de 
humedad inadecuada, entre otros aspectos.

De aquí vino la corrección y encontró en 
el Centro HidroponíaGdl www.hidropo-
niagdl.com la capacitación al recibir adies-
tramiento y supervisión para que el proyec-
to pueda ser factible y exitoso, caminando 
paso a paso.

El paso dado para solucionar, fue cambiar 
la variedad de fresa a la conocida “festival”, 
se ajustaron las condiciones de los tubos y 
la solución nutritiva, corrigiendo las con-
diciones del invernadero, creando barreras 
para proteger al cultivo y mantener a “raya” 
plagas y enfermedades. El proyecto ha ve-
nido de menos a más proyectando para este 
año crecer a 700 m y un tercer crecimiento a 
1500 metros cuadrados más. 

Eloy es un joven abierto y receptivo para 
recibir recomendaciones. Tiene un buen fu-
turo y son los que en esta época son necesa-
rios en y para el campo productivo.

Para esto, es recomendable la capacita-
ción, adiestrarse, así como adoptar y aplicar 
correctamente los conocimientos adquiri-
dos.

El desarrollo e implantación de sistemas hidropónicos consiguen modificar parcial o totalmente 
las condiciones climáticas
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Una de las tareas que se ha tenido 
en cuenta para llevar un desarro-
llo armónico en el sector agrope-
cuario y agroindustrial de Jalisco, 

ha sido el escuchar las necesidades del pro-
ductor, conocer su panorama de desarrollo y 
buscar el enlace con el gobierno para impul-
sar ese desarrollo.

Esta ha sido la esencia del Consejo Agro-
pecuario y Agroindustrial de Jalisco CAJ, 
para lo cual se ha organizado en Vicepresi-
dencias y Comisiones de trabajo muy bien 
estructuradas y con una agenda muy bien 
definida. Una de ellas la preside el Ing. Juan 
Pablo Molina Baranzini, vicepresidente del 
CAJ, mismo que explica de cómo se gestó 
este Consejo. www.cdaaj.org.mx 

«Durante muchos meses, hasta más de 
dos años, llevamos trabajando en esto. Y el 
cómo nos hemos ido involucrando en esto, o 
la chamba que hemos ido haciendo, ha sido 
muy laboriosa, muy demandante, muy grati-
ficante, también».

En un principio, agrega, fue platicar con 
agricultores, agroindustriales, grandes y pe-
queños, para entender su visión, sus preocu-
paciones, su visión hacia el futuro y enten-
der esta situación que derivó en la creación 
del Consejo. www.facebook.com/CDAAJa-
lisco 

Con los pasos dados, señala Juan Pablo, 
los esfuerzos se enfocaron en generar una 
visión a largo plazo, una visión 20-30 en la 
que se plantea dónde se quiere ver al sector 
en los siguientes tres, cinco o 10 años.

«Y esa construcción se hizo escuchando 
a los diferentes sectores y los diferentes te-
mas: el tema agrícola, pecuario, industrial, 
uso eficiente del agua para consumo gana-
dero y agrícola, de responsabilidad social 
(que es un gran tema) y no menos importan-
te, la situación laboral. La gente con la que 
trabajamos es el recurso más valioso que 
tenemos en el campo; sin ellos, el campo no 

CAj
Sumar… la esencia para el desarrollo agropecuario 

puede seguir avanzando», agregó.
Añade que hay otros temas muy impor-

tantes: el medioambiental y todos los temas 
coyunturales. De la discusión de temas de 
los expertos reunidos en cada una de las Vi-
cepresidencias desde donde se desarrollan 
los trabajos de Comisiones del Consejo, 
surgieron las ideas en las que ya se trabajan 
y en las que se conjuntan acciones con la 
SADER tanto a nivel federal como estatal 
en Jalisco, otras secretarías estatales, los di-
ferentes presidentes municipales y del poder 
legislativo.

Un proyecto importante es el que los ga-
naderos miembros del Consejo desarrollan 
es el de la «clasificación de la carne» en el 
que se podrá ir construyendo todo ese sis-
tema para ofertar una carne de calidad en 
el estado y se reconozca el esfuerzo que se 
hace en Jalisco, «pues somos el principal ju-
gador en México en la parte agropecuaria», 
dice.

Juan Pablo señala que actualmente se vive 
la crisis más fuerte que se ha dado en los 
últimos 100 años: «la crisis más fuerte que 
vivimos como generación».

Esto representa un gran reto que se ha es-
tado resolviendo con mucho trabajo y esto 
ha generado que de la “industria” agrope-
cuaria, sea de las pocas que ha mostrado 
crecimiento, mismo que es del 0.1 por cien-
to, que representa un crecimiento sano y da 
muestras de un sector pujante. 

«Eso ha dado un gran empuje al creci-
miento del agro en Jalisco, México, pero a 

la vez, seguimos siendo un gran estado, im-
portante en la producción de granos básicos, 
y pues en el sector pecuario también tene-
mos un papel protagónico en la producción 
nacional de huevo, de leche, de carne de bo-
vino, de ovino, de porcino».

Agrega que Jalisco ha encontrado ese ba-
lance estable entre la exportación y lo que se 
queda en el mercado nacional. Pero también 
enfrenta retos muy visibles, los comerciales 
mundiales que tiene que ver con los incre-
mentos de los precios en los insumos que el 
productor requiere como son los fertilizan-
tes y para los ganaderos los altos costos de 
sus insumos como son los granos agrícolas.

Redacción: En visita de campo, Hugo Ran-
gel, AGRO21 Comunicación Rural.

CAJ: “Ha sido un trabajo muy laborioso, muy demandante y muy 
gratificante, también”, expresa Juan Pablo Molina Baranzini, 

Vicepresidente del Consejo

Juan Pablo Molina Baranzini, vicepresidente 
del CAJ

Producir alimentos: asume esta responsabili-
dad la gente del campo.

Juan Pablo, en su tarea de producción de be-
rries.
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En los últimos años hemos sido 
testigos de muchos avances 
tecnológicos que buscan entrar 
a la agricultura, en lo que repre-

senta el mayor flujo de tecnología para 
el sector agrícola visto hasta ahora. Sin 
duda, esto representa excelentes noti-
cias en términos de mejorar la produc-
ción agrícola, pero también implica un 
enorme reto a la hora de elegir la tecno-
logía más adecuada.

Quiero comenzar mencionando que 
toda tecnología puede representar un 
cambio positivo para las cadenas agroa-
limentarias en alguna de sus etapas prin-
cipales: producción, distribución, co-
mercialización y transformación, pero 
que no por adquirir un nuevo desarrollo 
tecnológico los problemas se soluciona-
rán automáticamente, que es el mayor 
fallo que se tiene actualmente.

De hecho, adquirir e implementar una 
tecnología, llámese maquinaria, equipo, 
sistema, software, proceso, herramien-
ta, etc., genera una enorme responsabi-
lidad, ya que seguramente se tuvo que 
pagar un costo importante por ella, de 
forma tal que a la brevedad posible se 
deben generar resultados.

Porque una tecnología que mejora los 
resultados obtenidos es una inversión 
en toda la extensión de la palabra, sin 
embargo, cuando la tecnología no repre-
senta una solución, entonces genera un 

problema mucho mayor para la empre-
sa.

En este sentido, en el sector agrícola 
no es extraño escuchar que se adquirió 
una nueva tecnología por razones que 
no son las correctas: mi compadre la 
compró y le está yendo mejor, el inge-
niero me recomendó que la probara, 
todos los de mi rancho están adquirién-
dola, etc., que es justamente cuando se 
corre un gran riesgo.

¿Cuál sería el proceso para adoptar 
nuevas tecnologías en el agro? Desde mi 
punto de vista el primer paso es detectar 
las necesidades que se tienen y definir-
las lo más específicamente posible; por 
ejemplo: necesito un tractor de una po-
tencia y dimensiones específicas, para 
que se pueda maniobrar fácilmente en 

mi parcela.
Como regla de oro a seguir, si no se 

tiene una necesidad tangible, no debería 
crearse una solo para meter con calzador 
una cierta tecnología, porque una tecno-
logía que no responde a una necesidad 
concreta no se traduce en ninguna me-
jora.

Entonces, cuando detectamos una 
necesidad que solo puede ser cubierta 
implementando una nueva tecnología, 
es necesario realizar la evaluación ini-
cial: analizar opciones, preguntar costo 
y rentabilidad, conocer más sobre sus 
características, etc., con el objetivo de 
estar lo más informado posible, porque 
tomar la decisión sólo al sentimiento tie-
ne un enorme riesgo.

Y en este punto surge una cuestión que 

es clave para tener éxito con la adopción 
de esa nueva tecnología: ¿contamos con 
el personal calificado para manejarla? 
Hay que preguntarnos esto porque no 
sería la primera vez que alguien invierte 
en una tecnología, solo para darse cuen-
ta que nadie de su personal está califica-
do para manejarla, por lo que, o se capa-
cita a alguien, que requiere tiempo, o se 
contrata a alguien, que requiere dinero.

Superado lo anterior, entonces es 
factible realizar la inversión, pero ya 
teniendo en mente un plan de imple-
mentación, de forma tal que la nueva 
tecnología se adopte rápidamente.

Ahora bien, hasta este punto estamos 
hablando de manera general, pero cada 
tipo de nueva tecnología tiene sus parti-
cularidades, las cuales hay que entender 
a la perfección para generar soluciones 
en lugar de problemas. Por ejemplo, no 
es lo mismo la compra e implementa-
ción de un software de gestión de la 
producción, que la compra de una nueva 
máquina agrícola, pues, aunque ambas 
tecnologías permitirían incrementar la 
producción, cada una requiere un pro-
ceso distinto de implementación, o al 
menos así debería ser.

Por último, con la llegada de cada vez 
más participantes, la oferta de solucio-
nes tecnológicas para la agricultura cre-
ce, lo que, por supuesto es una excelente 
noticia, aunque mientras más opciones 
se tengan más importante será seguir 
este proceso, o podemos caer en com-
prar algo que no se adapta plenamente a 
lo que necesitamos.

AgriCuLtores
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