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Todo logro es resultado del 
trabajo en conjunto

Cuando me pidió Hugo Ran-
gel, que escribiera un men-
saje con motivo del Año 
Nuevo, pensé de pronto en 

escribir de los problemas cotidianos: 
Inflación, volatilidad, pandemia, 
cambio climático, inseguridad, ries-
gos sanitarios, políticas del gobierno 
y un largo etcétera, pero también de 
lo que observo de cara al futuro del 
entorno del sector agropecuario que 
incide en nuestras vidas.

Al escribir, me vino a la mente lo 
importante que es decidir respecto de 
cómo aportar soluciones, aún más, 
emprender acciones porque luego en 
todo plan y todo proyecto, lo difícil 
es la implementación y romper pa-
radigmas.

Así que comparto estas reflexio-
nes para las y los miles de lectores y 
seguidores en redes sociales de este 
Periódico Rural AGRO21. 

Ya estamos iniciando un nuevo 
año, primer mes de 12 que nos de-
paran retos para llevar a cabo los 
planes y proyectos como menciono, 
sin duda; pero por ello, siempre es 
momento hacer un alto para la re-
flexión, para mirar en retrospectiva 
y hacer un balance de lo vivido.

Durante el 2022 vivimos un entor-
no complicado de incertidumbre y 
volatilidad.  

Temas como la pandemia, la gue-
rra de Rusia contra Ucrania, infla-
ción, altas tasas de interés, insegu-
ridad, decreto de maíz transgénico, 
prohibición de glifosfato, fertilizan-
tes, riesgos fitosanitarios por im-
portación de productos que no sean 
debidamente inspeccionados, etc. 
seguirán estando presentes en este 
2023.

Se dice que aguas tranquilas no 
hacen buenos marineros y sin duda 
el sector agropecuario es uno de los 
más resilientes así lo demuestra la 
balanza comercial agroalimentaria 
superavitaria de los últimos años.

PERIODICO RURAL AGRO21 es medio 
para la divulgación del conocimiento y las noti-
cias a través de comunicación pública con el fin 
de difundir, promover y vincular las actividades, 
logros y avances en los campos del sector agrí-
cola, ganadero, forestal, acuícola, agroalimenta-
rio y los agronegocios, 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 radiofónico sabatino AGRO21 
Radio Agropecuaria mediante entrevistas y re-
copilación 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 considera sus 
fuentes como confiables. La información y el 
contenido de los artículos firmados es respon-
sabilidad de los autores. AGRO21® es marca 
registrada. 

Periódico Rural AGRO21 es marca regis-
trada. Los logotipos y diseños de marcas aquí 
anunciadas pertenecen a sus respectivos propie-
tarios y tienen derechos reservados.
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Grupo AGRO21, Comunicación Rural nace con programa radiofónico en el 103.5 FM La Tapatía de 
Guadalajara todos los sábados de 8 a 9 de la mañana desde el año 2000. El programa lo siguen los municipios 
de Jalisco y varios de Colima, Michoacán, 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 novedades se dan a conocer por Internet ya que se envía a correos elec-
trónicos 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 pro-
ductores rurales con experiencia en la agricultura, la ganadería y agroindustria.

No obstante, tenemos otro gran 
número de asignaturas pendientes 
que dependiendo de cómo aborde-
mos pueden representarnos amena-
zas u oportunidades:

Integración de pequeños producto-
res a la cadena de valor, sustentabi-
lidad, capacitación y extensionismo, 
innovación y desarrollo, etc.

Desde la perspectiva personal poco 
o nada podemos hacer para solucio-
nar los problemas de manera indivi-
dual, se requiere de la voluntad y tra-
bajo colaborativo de la comunidad.

Comunidad que en nuestro sector 
tiene una estructura robusta en las 
asociaciones y organismos de pro-
ductores que representan una opor-
tunidad para plantear soluciones a 
problemas comunes desde la expe-
riencia, inteligencia, capacitación, 
talento que se reúne en estos grupos.

Incorporar a los jóvenes que repre-
sentan el mayor porcentaje de pobla-
ción en nuestro país es fundamental 
en el aprendizaje, crecimiento, in-
corporación de tecnologías, inno-
vación y disrupción de ideas, en el 
relevo generacional de un sector en 
el que la mayor parte de sus produc-
tores son adultos mayores.

Además de hacer comunidad creo 
que de manera individual también 
podemos mejorar. Analizando cómo 
podemos ser más productivos, redu-
ciendo costos y maximizando recur-
sos, informándonos, involucrándo-
nos más allá de nuestros negocios y 
empresas.

Las tareas son interminables y se-
guramente las vivencias y experien-
cia de todas y todos nosotros tendrán 
muchas más de relevancia, eso sí, 
recordando que “todo logro es re-
sultado de las aportaciones y cola-
boraciones del trabajo conjunto”.

 
Lorena Delgado González

Agroempresaria
Miembro del Directorio AGRO21

Zapopan, Jalisco
3331991748 

agro21info@gmail.com
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Eloísa Serrano

Finalizamos el año 2022 con una 
inflación acumulada de 7.41 al 
mes de noviembre (informa-
ción oficial página de Banxico), 

que, a pesar del aumento en las tasas de 
interés, no han podido frenarla, rendi-
mientos bajos en maíz en el ciclo PV22, 
precios locales altos, muy lejanos al 
precio internacional y de importación, 
disminución de superficie sembrada, 
son algunos de los escenarios vividos. 

Hemos iniciado un 2023, con las mis-
mas variables económicas del 2022 y  
con el riesgo de una recesión mundial, 
resultado de una duradera pandemia, su-
mándose a ella el aún presente conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania; el mundo 
es tan pequeño que la crisis llegó a to-
dos; los más vulnerables serán los más 
afectados, estamos frente a una nueva 
generación con expectativas  diferentes, 
con vidas más ocupadas y dinámicas, 
consumidores más conscientes de ad-
quirir productos sustentables, cambio 
climático y sus impactos, si,  estamos 
en la era de la producción sustentable, 
sostenible con el entorno medioambien-
tal y económico. 

¿Qué papel juega en nuestra socie-
dad y hacia dónde vamos en la pro-

ducción de maíz amarillo?
Siendo este un producto importante, 

ya que de él se obtiene la materia prima 
para la producción de alimentos para 
consumo humano y pecuario, compite 
para la producción de energías como el 
etanol. 

México es un país deficitario en maíz 
amarillo y que hasta el 2021 solo se pro-
ducía el 62% de lo que se consume y 
el 38% faltante se importa; somos parte 
del mundo y México al ser deficitario 
en un producto básico, se hace depen-
diente del comercio exterior, mismo 
que se está incrementando con la dis-
minución de superficie sembrada por 
diversas causas, entre ellas, incremento 

en superficie sembrada de agave, des-
aparición de programas para el campo, 
ha desaparecido la agricultura por con-
trato; sin contrato son muchos más los 
que pierden que los que ganan, ya que 
la producción de maíz amarillo presen-
ta un gran riesgo de disminuir más su 
producción.

En una economía globalizada, pre-
sente en cada uno de nuestros hogares, 
y sabiendo que en el mes de noviem-
bre de 2022 ya somos 8 mil millones 
de habitantes en el mundo y se esperan 
10 mil millones de habitantes en el año 
2050, ¿nos hemos preguntado cuantos 

años tendremos en 27 años? ¿Si tene-
mos hijos, nietos, padres que edad ten-
drán? Un mundo donde todos tienen el 
derecho de comer bien y sano, muchas 
personas por su condición geográfica 
y/o económica solo desean comer, sin 
importar si es sano o no. 

Ante los cambios y las realidades 
del mundo con una pandemia y poste-
rior del COVID que nos enseñó que la 
única actividad que ante cualquier si-
tuación nunca se detiene, y me refiero 
a la producción de alimentos, la ma-
yoría de las actividades se detuvieron, 
pero los productores, las sembradoras, 
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¿Qué será de la producción de maíz 
amarillo en la Ciénega de Jalisco?

Eloísa Serrano, es voz del campo que forma parte de la organización Integradora 
Arca con productores rurales asociados, establecidos en la reconocida y altamente 

productiva región agrícola: Ciénega de Jalisco

las trilladoras, las parcelas siguieron 
produciendo,  nunca se detuvieron; por 
lo tanto reflexionando, la persona que 
tenga tierras y sepa producir tiene ga-
rantizada su supervivencia, naturaleza 
humana que todo ser vivo tiene, por lo 
tanto el pequeño y mediano productor 
de maíz  debe valorar el gran poder que 
tiene para sí mismo, para su familia y 
sus descendientes. 

Para enfrentar los desafíos, debemos 
organizarnos para obtener beneficios 
produciendo de manera sustentable al 
cuidar las parcelas y obtener una mayor 
producción a un menor costo, que es lo 
que está en nuestras manos (sin olvidar 
el riesgo que el temporal conlleva), para 
adquirir instrumentos de disminución 
de riesgos para la comercialización de 
grano (coberturas de precio), agricultu-
ra por contrato que da certidumbre de a 
quién y en cuanto se venderá la cosecha.

Sin duda, para el productor es nece-
sario que busque opciones para prote-
ger su inversión y de aquí las organiza-
ciones de productores son elementales 
para alcanzar la suficiencia y a la vez, 
soberanía alimentaria, que todo país as-
pira y necesita. 

Ante los insuficientes programas des-
tinados al campo, las organizaciones 
de productores hoy más que antes son 
vitales para el productor. Este no debe 
caminar solo, debe siempre estar respal-
dado por una estructura organizativa, 
seria y comprometida que lo apoye, con 
asesoría integral.

Es claro que el productor sabe hacer 
su trabajo: producir y vender de manera 
diferente, no es lo mismo la comerciali-
zación del pasado que la comercializa-
ción de hoy…. la comercialización de 
hoy nos exige certidumbre para prote-
ger la inversión realizada por el agricul-
tor y en otros casos, por el ganadero. 

Hoy más que nunca, el agroproductor 
cuenta con información que le permite 
hacer uso de instrumentos financieros 
que minimizan el riesgo que la activi-
dad productiva conlleva. ¡Usémosla!
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Hugo Rangel, Carlos Ozuna y
Miguel Yáñez

AGRO21 Comunicación Rural

Mixtlán, es un pueblo enclavado 
en la región Sierra Occidental, 
en el estado de Jalisco. Sus ac-
tividades económicas han gira-

do alrededor de la agricultura y la ganadería, 
sin embargo, la elaboración de la Raicilla, 
bebida espirituosa que deriva del agave de 
lechuguilla, ha venido ganando terreno a 
grado tal que hoy por hoy, prácticamente la 
mitad del municipio ha abrazado esa activi-
dad.

«Nuestro municipio basa su economía de 
producción en la ganadería y agricultura 
(principalmente maíz y sorgo). También se 
da la recolección de hongos, en temporal de 
lluvias, cuando varias personas suben a los 
bosques a recolectarlos y se les genera un 
ingreso en los meses de julio y agosto. De 
esto deriva la Feria Estatal del Hongo, que 
se lleva a cabo el tercer fin de semana de 
julio».

«Y últimamente, dentro del sector prima-
rio, otra actividad ha tomado auge: la pro-
ducción de la Raicilla, en el que la mitad de 
nuestro municipio se dedica, principalmen-
te, al cultivo y elaboración de este conocido 
destilado». 

Esto refieren la presidente municipal Eva 
Maria Rubio y Jesús Preciado, director de 
Turismo del Ayuntamiento de Mixtlán, pue-
blo que marca el inicio de la «Ruta de la 
Raicilla», cuando se parte de la ciudad de 
Guadalajara y que está compuesta, además, 
por Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota 
y San Sebastián del Oeste.

La Raicilla. Según explica Jesús Precia-
do, la Raicilla se inició a elaborar por el año 
de 1965 en las comunidades de Agua Zarca 
y San Gregorio, donde permaneció mucho 
tiempo de manera latente, sin desarrollarse.

Su despegue fue hace 22 años, luego de 
que se constituyó el Consejo Mexicano Pro-
motor de la Raicilla en el 2000, que origina 
que se agrupen diferentes productores de la 
zona. Sin embargo, el desarrollo y expan-
sión de esta bebida espirituosa, se viene 
dando más bien luego de que se obtiene la 
anhelada «Denominación de Origen», auto-
rizada en el año 2019… «ahora, los produc-
tores ya se sienten (y se ven) como microem-
presarios», agrega Jesús Preciado.

Agrega que, en la mayoría de los casos, 
son los mismos productores de agave lechu-
guilla los que cultivan, cosechan y también, 
llevan a cabo la elaboración de la bebida.

Y es en San Gregorio, donde se ubican 
siete de las 17 tabernas que se encuentran en 
el municipio. Con ello, se considera que la 
mitad del municipio (la zona noroeste) tiene 
su actividad económica principal, en torno 
a la Raicilla.

Buscan identidad. El Director Municipal 
de Turismo, señala que se tiene en buenos 
términos una alegre disputa por designar el 
lugar donde se pueda considerar «la cuna de 
la raicilla», pero reitera que es en Mixtlán 
donde existe el mayor número de destilado-
ras que elaboran esta bebida.

Partiendo de ello y considerando que en 
San Gregorio es donde se encuentra el ma-
yor número de estas plantas o tabernas, se 
busca que se le reconozca como «la capital 
de la raicilla». Esto también auxiliaría si se 
considera que Mixtlán, es el municipio en el 
que se tiene la puerta de entrada a la «ruta 
de la raicilla» cuando se parte de Guadala-
jara a la región, también camino para Puerto 
Vallarta.
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«La cuna se la disputan en otros munici-
pios, sin embargo, el mayor número de li-
tros que se producen de esta bebida, es en el 
municipio de Mixtlán», dice Preciado.

San Gregorio. Esta comunidad es donde 
se encuentra el mayor número de tabernas 
elaboradoras de Raicilla; siete de las 17 que 
tiene el municipio, se ubican ahí. Es una co-
munidad que se encuentra a 40 kilómetros al 
noroeste de la cabecera municipal. 

Artesanal y orgánica. El gran valor eco-
nómico que ha adquirido esta bebida, que 
compite en precio con el tequila mismo, se 
debe a la manera en que se cultiva el aga-
ve, así como a la forma en que se elabora el 
destilado.

«La Raicilla se elabora ciento por ciento 
de forma artesanal y es orgánica. Acá, por 
ejemplo, desde que se recolectan las piñas 

(el agave), en el bosque, son plantas sil-
vestres totalmente. No son intervenidas, no 
tienen abonos químicos, no tienen nada. Es 
orgánico 100 por ciento», explica Jesús. El 
proceso de elaboración es, todo, tradicional.

El cocimiento de las piñas es en hornos de 
piedra y barro, y se cuecen con leña (a di-
ferencia del tequila, que utilizan autoclaves 
con gas; la piña cocida se muele en molinos 
o se procesa de forma mecanizada). La Rai-
cilla no, una vez que el mezcal está cocido, 
se machaca en troncos de madera y golpean-
do con mazos... todo esto lo hace artesanal 
y hasta ancestral, porque hay cocedores que, 
en vez de ser de acero inoxidable, son tron-
cos de madera, resacados, formando una es-
pecie de olla. Ahí se vierten los jugos que 

campo productiVo

Es Raicilla, motor de la economía rural 
en la región Sierra Occidental

Destilado de la raicilla... bebida que está impulsando el desarrollo económico de mu-
nicipios y la región.

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

los númEros
17

tabernas
tiene el municipio de Mixtlán

7
destiladoras

se encuentran en la comunidad de 
San Gregorio

600
pesos

o más, puede llegar a costar una 
botella de raicilla, dependiendo de 
la categoría: blanco (cristalino), 
reposado o añejo.

2
toneladas

de agave de lechuguilla, es la ca-
pacidad de un horno de piedra y 
barro.

10
kilos

de lechuguilla se requiere, apro-
ximadamente, para elaborar un 
litro de raicilla.

“Actualmente se promueve «la Cuna de la Raicilla». En San Gregorio se realizó en di-
ciembre pasado el Festival de la Raicilla buscando un mayor impacto e identidad; se 
tramita llevar el slogan de «San Gregorio, Capital Mundial de la Raicilla», que resulta 
una tarea que debe impulsar el ayuntamiento”: Eva Maria Rubio, presidente municipal 

y Jesús Preciado de León, director de Turismo del Ayuntamiento de Mixtlán



Pág. 5

se generaron en el proceso de fermentación 
y el cocimiento se hace en dichos troncos 
de madera. A eso se le llama un “proceso 
ancestral”, que es más antiguo que hacerlo 
en cocedores de aluminio o de acero inoxi-
dable.

El agave lechuguilla se da en el bosque, 
en plena naturaleza, de donde es cosecha-
do, pero hasta ahora sin ninguna acción de 
cultivo por parte del hombre, de ahí su natu-
raleza de «orgánico» y el sabor natural que 
adquiere.

Panorama. Los productores se han pre-
ocupado por llevar de la mejor manera su 
actividad y por ello, la mayoría de ellos 
cuentan ya con su respectivo marbete, inclu-
so, son los que comercializan su producto y 
varios, con sus propias marcas.

«El 70 por ciento de la producción de 
Raicilla, actualmente en el municipio, es 
etiquetado y comercializado por el mismo 
productor. Y eso es bueno porque la mayor 
derrama económica se lo queda el mismo 
productor», señala Jesús Preciado.

MEDICINAL: UNA EXPERIENCIA 
PROPIA…

Silvia González y Julio Topete es un ma-
trimonio que vive en la tranquilidad de Ran-

cho Nuevo, municipio de Mixtlán; atienden 
su «Destilería La Reina» y aunque no han 
hecho lo suficiente para salir comercialmen-
te al mercado de la Raicilla, «ya he visto mi 
botella con la marca entre el montón de bo-
tellas de tequilas, mezcales y otras bebidas. 
¡Se ve preciosa!», dice emocionada Silvia.

Su incursión en la destilación de la Rai-
cilla, se debió precisamente a una enferme-

dad que tuvo Julio en Estados Unidos, en 
donde, en opinión de Silvia, los médicos no 
encontraron como curarlo y decidió traerlo 
a su pueblo natal… «sí va a morir, mejor 
que muera en su tierra», pensó para luego 
regresar del vecino país del norte.

¿Propiedades medicinales? Al parecer, 
la Raicilla tiene ciertas propiedades medici-
nales, aunque no ha habido quién las señale 
de manera particular. Pero el caso de Julio 
es, en el concepto de su esposa Silvia, una 
prueba real de ello.

Ya en su casa, en Rancho Nuevo, un ami-
go de Julio le empezó a dar a beber la Rai-
cilla, bajo su argumento: «Silvia, tu esposo 
se va a morir… que muera mareado de des-
tilado», le dijo a Silvia, y empezó a darle.

Pero no… dice Silvia, «el efecto fue total-
mente alentador, pues al poco tiempo empe-
zó a recuperarse de su enfermedad. Se fue 
levantando y levantando».

Y fue ese el motivo que los decidió a in-
cursionar en la destilación de la Raicilla. 

«La Reina». Esta destiladora fue desarro-
llándose sin que sus propietarios tuvieran un 
proyecto. Primero fue la elaboración de la 

Raicilla con el objeto de tener «el remedio» 
que Julio necesitaba para su enfermedad. 
«Pero luego la gente empezó a adquirir 
un litro, luego otro, luego más gente venía 
por más litros… hasta que decidimos tener 
nuestra “Reina”. No fue que la hayamos 
proyectado de esa manera, sino que fue por-
que la gente nos empezó a procurar para 
comprar este destilado», señala Silvia en 
visible estado de satisfacción.

Panorama. «El futuro de la Raicilla ya 
está en las manos de las nuevas generacio-
nes. Y aunque por el momento, su esencia 
es elaborarla de manera artesanal, tal vez 
ellos lleguen a la “modernidad” pero no-
sotros los más viejos, continuaremos como 
marca esa tradición: elaborándola de ma-
nera ancestral, artesanal”, dice Silvia a los 
lectores de AGRO21.

Producción: este horno en una taberna de San Gregorio, tiene para la cocción, una 
capacidad aproximada de dos toneladas; se alcanza alrededor de 180 a 200 litros de 

Raicilla, lo que aproxima a 10 kilos de lechuguilla para un litro del destilado.

las FEchas
año 2000

Se crea el Consejo Mexicano Pro-
motor de la Raicilla

año 2019
Se obtuvo la declaración General 
de Protección de la Denomina-
ción de Origen DO de la Raicilla

A pesar de que la Raicilla como be-
bida espirituosa ha tomado auge, su 
interior encierra prácticas que distan 
mucho de lo que tradicionalmente se 
conoce, pues para su proceso de elabo-
ración, se tienen áreas definidas y esta-
blecidos tres grupos o áreas de acción:

1.- Los productores dedicados a lle-
var a cabo las plantaciones de la lechu-
guilla, incluso, la cosechan o jiman.

2.- Los Maestros Raicilleros, que son 
los que llevan a cabo el proceso de la 
elaboración de la raicilla, conocidos 
productores en taberna.

3.- Los comercializadores, que en 
ocasiones son los propios Maestros 

Raicilleros o bien, los que maquilan la 
bebida para colocar su propia marca; 
se da el proceso de asociación entre el 
Maestro Raicillero y comercializado-
res.

Dejando a un lado la tradición del 
comercio, la lechuguilla, como mate-
ria prima para la Raicilla, no se vende 
como normalmente se hace con el aga-
ve para el tequila; la lechuguilla se ven-
de «por producto terminado».

Normalmente, quien tiene lechugui-
lla, se pone de acuerdo con el «Maestro 
Raicillero» y la venta se da al 50 por 
ciento para cada parte de la cantidad de 
litros que salga de las piñas adquiridas.

cadEna productiVa dE la raicilla

Integración: El dueño de una parcela acuerda con el “Maestro Raicillero” y compar-
ten a medias la superficie de hectáreas y del producto que surja. Así es como se vende 
la piña. No se fija precio, se va al producto final, cuantificando la producción y de ahí 

se reparten ganancias a partes iguales. Es parte del trabajo ancestral.

Julio y Silvia… han formado un patrimo-
nio derivado del «remedio» de la Raicilla.

Raicilla de elaboración artesanal de una especie de agave que ha venido diversificando 
sus cualidades por el tipo de suelo, topografía, clima, agua, productor (maestro rai-
cillero), graduación alcohólica, levaduras; ya gana mercados nacionales y mundiales. 
La Denominación de Origen DO establece que se produce en 16 municipios jaliscien-

ses y uno nayarita.

Ana Rosa Martínez, directora de Fomen-
to Agropecuario del Ayuntamiento de 
Mixtlán, expresa a los lectores de AGRO-
21que ha encontrado en los ejidos gran 
participación en la Raicilla, que ha toma-
do importancia económica en el munici-
pio ya que su gente se está motivando con 
la plantación de lechuguilla, la agavácea 

que le da origen a esta bebida.
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CRÉDITOS
- AGRÍCOLAS
- COMERCIALES
- SERVICIOS
- FINANCIAMIENTO RURAL

NUESTRAS OFICINAS:
ZAPOPAN, SAN MARTIN, TOTOTLÁN,

AHUALULCO, TEPIC, COLIMA, ZACATECAS,
SONORA.

Raúl Torres Lugo
AGRO21 Comunicación Rural

Tras afirmar que el sector agroali-
mentario de México es fundamental 
e indispensable para el país y ase-
gurar que hoy es el más amenaza-

do por factores externos e internos, Andrés 
Canales Leaño, presidente del Consejo de 
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 
de Jalisco (CAJ), afirma que a pesar de que 
sufre políticas públicas erróneas y factores 
nocivos internos y externos, el campo se 
confirma como tema estratégico y de segu-
ridad nacional.

El líder agroindustrial destacó que todos 
los protagonistas del sistema agropecuario 
de Jalisco y México saben muy bien de qué 
se habla, porque son quienes viven día con 
día las bondades y maravillas de este sector, 
pero también las luchas y dificultades.

Canales Leaño destacó que para susten-
tar lo dicho, cabe recalcar que, durante los 
últimos años, se pasó de ser un sector im-
portante a uno estratégico para la economía 
nacional, en donde laboran 5.3 millones de 
personas, los que generaron durante el 2021 
un volumen de más de 294 millones de to-
neladas de alimentos y materias primas, con 
un valor de más de mil 329 mil millones de 
pesos.

«Somos el noveno productor y el octavo 
exportador de alimentos del mundo. Las 
exportaciones de México alcanzaron en el 
2021 los 494 mil 224 millones de dólares, 
según datos del INEGI. Entre los principa-
les productos agroalimentarios exportados 
se encuentran: el aguacate, con 822.5 mi-
llones de dólares; el tomate, con 789.5 mi-
llones de dólares; y las berries, con $622.5 
millones de dólares», detalló.

El sector primario debe ser un tema 
estratégico y de seguridad nacional 

consEjo agropEcuario dE jalisco

Jalisco, el principal productor
«Puedo subrayar, con mucho orgullo, 

que Jalisco es el principal estado productor 
de alimentos a nivel nacional y quien más 
aporta; cuenta con el potencial productivo, 
las condiciones agroclimáticas, la infraes-
tructura y la disponibilidad de los produc-
tores para adaptarse a las demandas del 
mercado. A nivel nacional, Jalisco aporta 
72 mil 800 millones de pesos al Producto 

Interno Bruto (PIB) agropecuario, lo que 
representa el 12.25 por ciento», agrega.

Puntualizó que el estado de Jalisco lidera 
la producción de agave, arándano, frambue-
sa, carne de cerdo, leche, huevo, alimento 
balanceado para consumo animal entre otros 
y se posiciona como segundo lugar en pro-
ducción de aguacate, carne de bovino, carne 
de ave, y muchos otros. Y, por fortuna, este 
Consejo está integrado por los que hacen 
realidad estos números.

En el tema de exportaciones, refirió, la 
entidad ha venido en aumento, en 2021 ge-
neró un valor de 897 millones de dólares, 14 
por ciento más que en el año 2020, lo que 
ha permitido que los alimentos y materias 
primas de Jalisco lleguen a diferentes partes 
del mundo, con la calidad y sanidad que los 
mercados internacionales demandan.

«Por estas razones, Jalisco se ha posicio-
nado como el “Gigante Agroalimentario del 
País” y obliga al gobierno, a los producto-
res y a las organizaciones del sector prima-

rio a fortalecer políticas y estrategias de 
corto plazo, pero con una visión de futuro y 
eso es lo que hacemos desde este Consejo», 
aclaró.

Y fue pródigo en su comentario: «Como 
Consejo Agropecuario, estamos muy con-
tentos porque seguimos creciendo, al día de 
hoy somos 126 empresas, organizaciones 
y organismos del sector los que formamos 
parte de él. Sin duda, tenemos la representa-
tividad del sector».

Al Consejo lo respalda el trabajo por el 
campo

«Debo decirlo con claridad, a este Con-
sejo lo respalda el trabajo por el campo, 
no somos una estructura para llevar a cabo 
políticas partidistas; estamos dedicados a 
trabajar para impulsar acciones en bene-
ficio del sector y en la defensa de nuestro 
gremio», expone con firmeza.

Y precisa: «La agenda de nuestro Consejo 
está definida y orientada por el trabajo de 
las 34 vicepresidencias, quienes son líderes 
que han marcado las prioridades y el rumbo 
que debemos seguir».

De igual manera ejemplifica con el afán 
de que quede clara la función del CAJ: «En 
cuanto al cuidado del medio ambiente, es-
tamos desarrollando un plan estratégico de 
conservación del agua y el suelo, recarga 
e infiltración en la cuenca de la Laguna de 
Zapotlán y tiene como objetivo recargar el 
acuífero y la conservación de sus ecosiste-
mas, incluido el de la laguna».

«También estamos en el camino de re-
plicar el modelo que desarrolló el Consejo 
Regulador del Tequila para la certificación 
ARA “Agave Responsable Ambiental”, pero 
ahora aplicado en la cadena productiva del 
aguacate, con cero deforestaciones».

«Además, en el tema de ordenamiento 
territorial, con nuestra Vicepresidencia 
de Granos y actores de la industria, esta-
mos buscando estrategias para enfrentar 
la problemática que se está viviendo con 
la reconversión de cultivos, donde hemos 
perdido casi 120 mil hectáreas de superficie 
cultivada de maíz en Jalisco, de las 600 mil 
establecidas», agrega.

«Al principio de esta plática, hablaba de 
que el sistema agroalimentario de Jalisco 
y de México se encuentra sobre amenaza y 
me toca aclarar el punto»”, destaca Andrés 
Canales, quien también es agroempresario 
editorial.

«Hoy estamos viviendo una escalada in-
flacionaria derivada de la pandemia del 
COVID, así como conflictos geopolíticos y 
económicos que provocan incertidumbre».

Se vive una inseguridad preocupante
«Además, sumado a lo anterior, los efec-

«Pese a que el sector agroalimentario se encuentra amenazado 
por factores internos y externos, se consolida como fundamental 

e indispensable para la economía»: 
Andrés Canales Leaño, presidente del CAJ

«MÉXICO es el noveno productor y el octavo exportador de alimentos del mundo».

EL CAJ representa a todas las actividades productivas del campo en Jalisco.
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lares por minuto- para desarrollar produc-
tos cada vez más innovadores y eficientes en 
el combate a las plagas y enfermedades, lo 
cual representa una inversión superior a la 
industria médica y del software», detalla.

Comprometidos con la sustentabilidad
Y da a conocer un compromiso institucio-

nal: «Debo decir que, como Consejo, esta-
mos comprometidos con la sustentabilidad 
y la salud de la población, pero la cancela-
ción de estas moléculas debe ser paulatina y 
teniendo algunos sustitutos, para no afectar 
la competitividad de muchas cadenas pro-
ductivas». 

Y es pródigo en su comentario: «Las me-
didas que están imponiendo, implican gra-
ves riesgos, no sólo para los productores, 
los comercializadores y los exportadores o 
importadores, sino también para los consu-
midores».

Canales Leaño no sólo expone la proble-
mática sino también la solución para lo que 
le duele al campo de Jalisco y México.

«Definitivamente se tienen que exentar 

tos del cambio climático afectan directa-
mente a nuestro sector, lo mismo que la in-
seguridad que cada día es más preocupante, 
porque nuestro sector no es ajeno a esta 
realidad», dice.

Y agrega: «Hoy estamos preocupados, 
también, por las políticas que se están im-
pulsando por un grupo de ideologías ra-
dicales a nivel federal, y que no ayudan a 
nuestro sector, como la reducción presu-
puestaria de la SADER y con esto, la desa-
parición de 29 programas de apoyo a nues-
tro sector».

«Otro de los riesgos que han establecido 
estos grupos, primero fue la prohibición 
del glifosato, y ahora, la iniciativa para la 
eliminación de 178 moléculas en agroquí-
micos, que podrían impactar gravemente en 
muchas de las cadenas productivas», refie-
re.

«Además, tenemos que resaltar que la 
industria de protección de cultivos tiene un 
valor en México de 20 mil millones de pe-
sos. Anualmente, se invierten más de 7 mil 
millones de dólares -un estimado de 50 dó-

LAS EXPORTACIONES de México alcanzaron, en el 2021, los 494 mil 224 millones 
de dólares, según datos del INEGI. El aguacate es ejemplo.

impuestos y derechos con reglas claras, 
eliminar obstáculos, costos burocráticos, 
agilizar y hacer más barata la importación, 
distribución y comercialización de la canas-
ta básica, pero no a costa de la salud de la 
gente».

Y abunda: «Hay que hacer rentable la 
producción de la canasta básica para el 
sector agropecuario desde las parcelas en 
México, no desde la importación. No olvi-
demos lo que vivimos hace no mucho, con 
el problema de la fiebre aviar, que arrasó 
con una de las ramas productivas de nues-
tro sector y no podemos cerrar los ojos de 
que hoy estamos ante un inminente riesgo 
de que pueda volver a suceder», advierte.

Recalca: «Hoy en día, esta industria en-
frenta un reto adicional que consiste en los 
hallazgos del virus de “Influenza Aviar Al-
tamente Patógena (IAAP H5N1)” en aves 
silvestres en diversos puntos del país, in-
cluido nuestro estado, y de igual, manera en 
una granja en el estado de Nuevo León y 
una granja familiar en Chiapas».

La agroindustria trabaja muy de cerca 
con la autoridad

«Para enfrentar esta situación,  la agroin-

dustria ha estado trabajando muy de cerca 
tanto con SENASICA, como con las autori-
dades estatales como la SADER y ASICA; 
y hay algo más que es  de imperiosa nece-
sidad hacer: contar con fondos de asegu-
ramiento que ayuden a mitigar los daños 
ocasionados por las enfermedades exóticas 
e incentiven a una pronta notificación para 
poder controlar la enfermedad y asegurar 
la producción de estos alimentos tan indis-
pensables en la canasta básica de todos los 
mexicanos», expone.

E informa: «Hoy en día, estamos parados 
ante la gran oportunidad de enfrentar esta 
situación de manera diferente al resto del 
mundo, y para salir avantes, como ha suce-
dido en ocasiones anteriores, las autorida-
des sanitarias ya trabajan con la industria 
farmacéutica para generar una vacuna, es-
perando pueda ser obtenida en tiempo para 
evitar una propagación incontrolable en 
nuestra industria nacional».

«Contamos con el apoyo de las autori-
dades estatales para revisar, socializar e 
identificar posibles desafíos en las granjas 
que no se encuentran inscritas dentro de las 
asociaciones y terminan siendo anónimas 
para la industria nacional», concreta.

LA ganadería y su gente es otra actividad importante.
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Interpretación de análisis de suelo y agua 
para formular programas de fertilización

La agricultura hoy en día se enfrenta retos como el 
acceso al agua de riego y los incrementos en los 
precios de los insumos agrícolas como fertilizan-
tes y agroquímicos; ante este escenario, es de suma 

importancia buscar la máxima eficiencia y aprovechar cada 
gota de agua y cada gramo de fertilizante, y al mismo tiem-
po enfocarse en el cuidado del suelo y el agua.

La fertilidad del suelo se define como la capacidad del 
suelo para proporcionar las condiciones físicas, químicas 
y biológicas favorables para el crecimiento de las plantas. 
En este sentido, la más avanzada tecnología de producción 
agrícola exige conocer las características del suelo y del 
agua de riego para definir los programas de fertilización y 
fertirrigación desde una perspectiva técnica y rentable. 

Para las lectoras, lectores y seguidores de AGRO21, In-
tagri ha diseñado este curso para realizarse el 23 y 24 de 
febrero próximo, con un lenguaje totalmente práctico para 
el aprendizaje, comprensión e interpretación de los análisis 
de suelos y aguas para formular programas de fertilización. 

Se invita a participar en este curso donde se abordarán di-

capacitación prEsEncial

El encalado permite incrementar el pH en suelos con una 
fuerte acidez.

ferentes temáticas relacionadas a la fertilidad física, química 
y biológica del suelo. Además de incorporar los análisis de 
agua como aportador de calcio, magnesio, azufre y boro, en 
los programas de nutrición. 

De la misma forma se busca que el asistente sea capaz de 
integrar todas las herramientas brindadas para poder llevar 
a cabo un suministro eficiente y adecuado de agua y nutri-
mentos a los cultivos para una alta productividad.

Beneficios
* Se manejará y resolverán problemas recurrentes en sue-

los agrícolas, tales como sodicidad, salinidad y acidez.
* Se aprenderá a interpretar correctamente los análisis de 

agua y el manejo de problemas presentes que afectan a los 
cultivos y sistemas de riego.

* Los participantes serán capaces de formular programas 
de fertilización para cultivos.

* Se conocerán estrategias para reducir costos de ferti-
lización y mejoras en la eficiencia de aprovechamiento de 
nutrimentos por las plantas.

* Y se aprenderá de manera general sobre el monitoreo 
nutrimental de cultivos.

Acceder al agua de riego en cantidad y calidad es un 
factor crítico para la agricultura, cada vez representa 
mayor dificultad para los agricultores contar con dicho 
recurso. En México el 60% de la superficie de las zonas 
agrícolas con riego cuenta con problemas de salinidad 

y/o sodicidad). 

Para Recordar

El pH es un parámetro que permite conocer que 
tan ácida o alcalina es la solución del suelo, 
dicho que la solución del suelo es donde las 

raíces de las plantas toman los nutrimentos necesa-
rios para su crecimiento y desarrollo.

La escala de medición del pH está entre los valores 
de 0.0 a 14.0. El pH también es un indicador de múl-
tiples propiedades químicas, físicas y biológicas del 
suelo que influyen fuertemente sobre la disponibili-
dad de los nutrimentos esenciales para las plantas. 

El pH dentro de un rango específico permite que 
la mayoría de los nutrientes mantengan su máxima 
disponibilidad. Por debajo de dicho rango se pueden 
presentar problemas de deficiencias de nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, azufre o magnesio; mientras 
que por encima de este mismo rango la disponibi-
lidad de micronutrimentos (hierro, manganeso, co-
bre o zinc) se reduce (Figura 1). La adaptabilidad de 
cada especie a un rango determinado de pH, hacen 
que este sea el principal criterio con respecto a la di-
námica de los nutrimentos que serán absorbidos por 
sus raíces y que influyen en su productividad

Esto conlleva a pH alto, alcalinidad (Carbonatos y 
Bicarbonatos), y problemas de elementos específicos 
(Sodio, Boro, cloruro, etc.), teniendo consecuencias 
negativas en la nutrición de las plantas:

1.- Bloqueo de nutrientes en el suelo y/o agua,
2.- Reducción de la eficiencia de los fertilizantes 

aplicados en el suelo o fertirriego,
3.- Incremento de dosis de aplicación para lograr 

respuesta en las plantas,
4.- Incremento en los costos de inversión del pro-

ductor,
5.- Reducción del rendimiento de los cultivos y
6.- A largo plazo, deterioro del suelo por salinidad 

consecuencia de aplicaciones excesivas. 
Cuando el productor enfrenta los problemas ante-

riores, el manejo del fertirriego representa un reto, 
debido a los impactos negativos que conlleva sobre 
el desarrollo del cultivo y daños a las tuberías e in-
yectores del sistema de riego.
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Este año fue atípico por donde se vea, el final 
de las restricciones COVID en occidente, el 
inicio de la guerra en ucrania, la inflación 
rampante, el desfase en cadenas de valor, la 

falta de mano de obra un tanto inexplicable, el cam-
bio climático entre otras cosas.

Es, creo también un año de transición, de apren-
der a vivir en una época nueva, dónde los mercados 
se reconfiguraron, donde los usuarios (prefiero decir 
así que consumidores) aprendieron que su salud es lo 
más importante y que el medio ambiente y la respon-
sabilidad social son aspectos que están dispuestos a 
exigir y hasta a premiar en las empresas, falta mucho, 
pero ya el cambio está dado.

Para los que estamos en el sector enlisto las 5 opor-
tunidades que se fraguaron en este año y considero 
que dan ventanas a toda la cadena de valor para apro-

vecharlas y desmarcarse de lo típico.
1.- Construir redes locales. Abastecerse con pro-

veería local y vender local son ventajas enormes para 
un contexto de energéticos caros. Procura formar tu 
red de apoyo y gana aliados que te ahorren en logís-
tica. El desarrollar proveedores locales es una gran 
ventaja a mediano y largo plazo, aunque al principio 
será costoso este esfuerzo termina pagando con cre-
ces.

2.- Las plataformas ya están entrando una etapa 
madura. El e-commerce y las plataformas entraron 

ya de lleno y las personas com-
prarán cada v es más en línea y a 
distancia. Ojo, esto no quiere decir 
que se vayan a terminar las tiendas 
físicas más bien convivirán lo físico 
y lo digital. Ya es tiempo de consi-
derar aprovechar el potencial de las 
nuevas herramientas. No importa el 
tamaño de la empresa.

3.- El financiamiento será mu-
cho más caro. Trabajar con capital 
propio y buscar formas de ser más 
eficiente y recortar gastos innecesa-
rios será determinante para aquellas 
empresas que quieran mantenerse 
en el juego. Entender cuál es tu 
propósito y tu núcleo es clave, mu-
chas inversiones innecesarias po-

drán esperar. Si no entiendes bien cuál 
es tu verdadero negocio, estarás fuera 
pronto. Suena muy obvio pero muchas 
empresas no saben qué hacen… viven 
con la inercia.

4.- Antes que nada, invierte en perso-
nas y equipos. Aun que estamos ya en 
un mundo digital, el centro y sustento 
de cualquier negocio son las personas 
y el talento humano, en la medida que 
asignes tiempo y en segundo lugar di-
nero para que los colaboradores crez-
can la empresa será más resistente y 
con mejor ambiente laboral.

5.- Los residuos, mermas y desechos 
serán cada vez más apreciados. En 
cualquier empresa se generan mermas 
o residuos mismos que se despreciaban 
usualmente, ahora, con la escasez de 

materias primas los desechos que antes no contaban 
ahora podrán ser insumos para la misma empresa 
o para otras empresas. Revisa en tu empresa cómo 
aprovechar mejor los reídnos y averigua cómo sacar-
les más provecho, quizá te sorprendas de los ahorros 
que puedas generar.

Estos puntos son solo algunas de las nuevas ten-
dencias en ambiente de negocios de la cadena agro-
alimentaria. Seguro hay muchos más y en cada 
subsector habrá cambios más puntuales que no se 
abarquen aquí. A final de cuentas, parte del trabajo 
de los que estamos en los negocios es observar los 
cambios y ver cómo los aprovechamos. 

Esto solo es posible si nos damos oportunidad de 
salirnos un poco de la operación diaria y ver desde 
lejos hacia dónde están apuntando las cosas.  Enho-
rabuena, espera en el próximo número el panorama 
2023.

¿Qué dejó 2022?... Nuevas reglas del juego
Economía agrícola

Francisco Mayorga 
Campos

Analista Económico y
Agropecuario
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Ante la escasez de la mano de obra califica-
da y no calificada que presenta el campo 
de México, que de acuerdo con algunos 
líderes agroindustriales y productores ape-

nas a mediados del año 2022 era de alrededor del 17 
por ciento, al inicio del ciclo 22-23 la industria de las 
berries enfrenta un déficit de mano de obra local, lo 
que la ha obligado a importar trabajadores no sólo de 
estados mexicanos sino de países centroamericanos, 
para surtir más del 50 por ciento de sus necesidades 
laborales. 

Así lo dio a conocer nuestro presidente de la Aso-
ciación Nacional de Exportadores de Berries, A.C. 

Aneberries, José Luis Bustamante Fernández, 
quien aseguró que a pesar de que enfrentan proble-
máticas de logística, mano de obra y controversias 
comerciales con el mercado más grande del mundo, 
Estados Unidos, la industria de las berries mexicanas 
sigue siendo un pilar importante del sector primario 
de México.

Entrevistado por el medio de comunicación rural 
y agroalimentario AGRO21 en el marco del primer 
Congreso Internacional Agroalimentario de Jalisco, 
el líder de los exportadores de berries y productor de 
fresa, destacó que esta agroindustria en Jalisco ge-
nera empleos, los cuales ya no ha sido posible ser 
ocupados por trabajadores locales: por desgracia, la-
menta, la demanda ha rebasado a la oferta.

Importante la sustentabilidad
“Quiero destacar -afirmó-, que, en la actualidad, 

una de las temáticas importantes en el sector prima-
rio de México es la sustentabilidad y la responsabi-
lidad social, temas en los que afortunadamente los 
socios de esta agrupación han respondido con pro-
fesionalismo».

«En esos dos temas estamos muy ocupados, pre-
ocupados no, pero si ocupados. Por ejemplo, esta-
mos trabajando muy fuerte en el tema del agua. En 
el tema hídrico vamos muy bien porque ya de por si 
nuestra tecnología de producción es muy sustenta-
ble». 

Bustamante Fernández agregó que hoy en día esta 
industria, la mayoría de socios, «cuenta con sistemas 
de riego por goteo, producción en sustrato, sistemas 
cerrados que les permite reciclar el agua. ¿Qué nos 
falta? Seguir creciendo en captar el agua de lluvia 
y encausarla hacia los mantos freáticos para recu-
perarla; ahí estamos realizando grandes esfuerzos».

Indicó que, en el tema de responsabilidad social, en 
conjunto con toda la industria de México, de 

AHIFORES y esa parte, se camina un paso ade-
lante. Por ejemplo, en general, la industria de berries 
paga mejores salarios y entrega todas las prestacio-
nes de ley.

«Nosotros nos consideramos a la vanguardia en 
cuanto al cumplimiento del tema de la responsabili-
dad social. Hemos puesto especial atención en esta 
temática porque a diferencia de años anteriores, 
cada día vamos a depender de trabajadores migran-
tes que vengan del sur de México a trabajar y te-
nemos que darles unas condiciones dignas y justas 

para vivir; entonces, por ahí están enfocados los es-
fuerzos actuales de Aneberries».

Enfrenta un déficit de mano de obra local
«A pesar de los esfuerzos, no sólo Aneberries, toda 

la agroindustria de México exportadora y la produc-
tora para el mercado local, tiene un déficit de tra-
bajadores calificados y no calificados, alguien habla 
del 10 por ciento, otros del 17 por ciento. Cabe decir 
que, en ese tema, en Aneberries las fuentes de traba-
jo han sido rebasadas, es decir, hay déficit de mano 
de obra local, por lo que ya se tuvo que iniciar la 
importación de mano de obra extranjera», subrayó.

La industria mexicana de las berries 
demanda el 50% de la mano de obra

Relató que trabajar en el campo y en las zonas ru-
rales están cambiando las reglas del juego. Normal-
mente, por ejemplo, en la Zona Valles de Jalisco, los 
trabajadores provenían de la región, de zonas cerca-
nas, sin embargo, ahora no se cumple la cuota ni de 
jornaleros, menos de trabajadores calificados.

«Recalco, que las fuentes de trabajo que oferta la 
Asociación de Exportadores de Berries ya se ha vis-
to rebasada, ya no hay gente de las localidades cer-
canas que quiera trabajar en el campo, por los que 
los agroindustriales de esta rama se han visto en la 
necesidad de traer trabajadores migrantes, no solo 
de otros estados de la República Mexicana», explicó.

«Por tanto, hoy, para nosotros, es importante, por 
ejemplo, en este tema, que Jalisco se vuelva atrac-
tivo para los trabajadores migrantes. Pero, ¿cómo 
hacerlo? Que estos estén seguros que quien los con-
trate les van a dar todas sus prestaciones de ley; que 
le van a dar alojamientos dignos, de así hacerlo, de 
todos cumplir con la responsabilidad social, estoy 
plenamente seguro que a mediano plazo a todos los 
migrantes de Centroamérica se les podrá ofrecer 
trabajo, y estos estarán felices de trabajar en el cam-
po de México y no tendrán que arriesgar su vida al 
tratar de cruzar la frontera norte», agregó.

Continúan las controversias comerciales
«Por otro lado, aparte de que ahora se tiene el pro-

blema de la mano de obra, surgen las controversias 
comerciales motivadas por productores de berries 
de Estados Unidos, en especial del estado de La Flo-
rida», explicó José Luis Bustamante.

«Sin embargo, gracias a Dios y al trabajo de todos 
los agricultores, principalmente, y a algunas autori-
dades mexicanas, la controversia que nos hicieron 
con la regla 201 hace dos años, la ganamos», ex-
pone.

«Me explico: “la 201 es una investigación que rea-
lizó el gobierno de los Estados Unidos, el Departa-
mento de Comercio (FDA), contra todos los aránda-
nos, los blueberries provenientes de México, porque 
decían que les hacíamos daño a los agricultores del 
sur de los Estados Unidos, de los estados de Florida 

  AsociAción nAcionAl de exportAdores de Berries                                                      www.aneberries.mx      

LA INDUSTRIA de las berries en México, gracias al esfuerzo conjunto de los agroindustriales y el estado, continúa 
como un pilar más del sector primario de México.

Este sector en Jalisco genera entre 120 y 130 mil empleos, los cuales ya 
no ha sido posible ser ocupados por trabajadores locales: por desgracia la 
demanda ha rebasado a la oferta y los trabajadores tienen que ser impor-

tados: José Luis Bustamante Fernández.

LA producción de berries en México sigue creciendo.
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y Georgia».

La 201 y la 301
«No obstante, este año, por iniciativa de legislado-

res de Florida hicieron una ley o regla denominada 
301: cabe explicar que esta 301, es una ley que nace 
en 1974 en Estados Unidos, y fue la que usó Donald 
Trump para ponerle aranceles a los productos chi-
nos y en ésta dice que los productores mexicanos 
-porque en sus inicios fue creada para ir en contra 
de México directamente-, teníamos subsidios del go-
bierno y que con eso podríamos vender más barato 
la fruta o las hortalizas allá», lamenta.

«Obviamente, no se hizo una investigación porque 
los hechos refutan esa parte y eso se dio a conocer 
el 23 de octubre pasado; se publicó en ese país y en 
México que no va a haber una investigación, pero 
por desgracia, siempre los productores estadouni-
denses nos tienen en la mira. Lo cierto es que, por 
una parte, sufrimos fuego amigo porque tenemos co-
sas que atender en México y también los embates que 
vienen de los Estados Unidos», advierte.

«Sin embargo, la industria de las berries ha res-
pondido con trabajo, tecnología, innovación y en el 
cumplimiento de las leyes», expone con firmeza.

«Nosotros, en Aneberries, caminamos un poco en 
caballo de hacienda. Para nosotros la temporada 
21-22 terminó en el mes de julio con algunas dis-
minuciones de productos como la fresa, aunque se 
siguió con el crecimiento de hasta en cinco, seis y 
10 por ciento en frambuesa, zarzamora y arándano. 
Ahorita apenas inicia la apertura del ciclo 22-23», 
refirió.

«Además, hemos constatado que tenemos mucho 
volumen de frambuesa y de zarzamora, aunque en 
los arándanos todavía no empieza la temporada 
fuerte y en la fresa se observa una recuperación im-
portante. Cabe aclarar que la temporada importan-
te inicia en septiembre y termina en mayo del año 
2023», abunda.

«Por lo pronto, el ciclo 2021-22 terminó muy bien. 
Tuvimos un crecimiento global de un 10 por ciento, 

no obstante, estimamos que al día de hoy se tienen 
sembradas 50 mil hectáreas de berries y calculamos 
que en la actualidad se exportan alrededor de 500 
mil toneladas», dijo Bustamante Fernández.

«¿Qué porcentaje de este volumen de exportación 
aporta Aneberries? Puedo afirmar que los socios de 
Aneberries exportan el 80 por ciento de las 500 mil 
toneladas que exporta México en general».

«Aclaro: Nosotros somos una asociación de ex-
portadores, una sociedad que produce, exporta y se 
compone un clúster agroindustrial, integrado por 
empresas que venden las plantas y demás insumos y 
maquinaria; en concreto, todos los que estamos ahí 
somos exportadores y representamos al 80 por cien-
to de la industria mexicana de las berries».

Las exportaciones
Pero en general, ¿cuánto se produce en México y 

cuánto se exporta de berries del bosque? Se exportan 
esas 500 mil toneladas y 400 mil toneladas son pro-
ducidas por los socios de Aneberries. Entre lo que 
se queda aquí en México y lo que se exporta, calcu-
lamos que se producen otras 500 mil toneladas para 
venta local, aclara. 

«Cabe decir que hay productos como los aránda-
nos que la mayor parte se exporta, y otras como la 
fresa que sólo se exporta alrededor del 40 por ciento 
de lo que se produce”, informa.

Entrevista y redacción de Raúl Torres Lugo 
AGRO21 Comunicación Rural

Mano de obra: gracias al esfuerzo de la gente trabajadora, destaca la actividad de las berries.
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res agrícolas.
Por último, está el proporcionar un mayor acceso a cré-

ditos, porque si bien la producción agrícola puede ser un 
negocio muy rentable, para impulsarla se necesitan finan-
ciamientos que cubran las necesidades específicas del sec-
tor, ya que sin acceso a financiamiento muchos agricultores 
pueden tener dificultades para adquirir maquinaria, imple-
mentar nuevas tecnologías o invertir en la mejora de sus 
tierras.

Mayor acceso a crédito también puede ayudar a los agri-
cultores a enfrentar desafíos inesperados, como la pérdida 
de cosechas debido a condiciones climáticas adversas o 
a enfermedad, y por supuesto, el acceso a financiamiento 
también puede ser importante para los pequeños produc-
tores, quienes a menudo tienen dificultades para acceder a 
financiamiento debido a la falta de garantías o a la falta de 
acceso a servicios financieros formales.

Creo que poniendo estos 3 elementos como prioridad ina-
movible a la hora de desarrollar políticas públicas para el 
agro nos llevará al siguiente nivel como nación productora 
y exportadora de alimentos, porque políticas basadas en di-
chos elementos podrían ayudar a mejorar la eficiencia y la 
competitividad del sector agrícola, a promover el desarrollo 
sostenible y a mejorar la calidad de vida en las áreas rurales, 
además, también podrían ayudar a los agricultores a enfren-
tar desafíos y aprovechar oportunidades de crecimiento.

Tres elementos que deben contemplarse en toda 
política pública para el agro

dEsaFíos ruralEs

Todos sabemos la enorme importancia que tiene el 
agro para México, a pesar de lo cual muchas de las 
grandes políticas públicas dirigidas a este sector a 
lo largo de las últimas décadas han tenido impactos 

mínimos en su mejora.
Las razones son variadas: los ciclos agrícolas no respon-

den a los tiempos políticos, se otorgan programas sin incluir 
capacitación técnica y de negocios, no se les da continuidad 
a programas de una administración a otra, etc.

Además, toda política pública enfocada a mejorar este 
sector debe sí o sí considerar tres elementos que yo conside-
ro indispensables. 

El primero de ellos es mantener una constante inversión 

¿Exportas?

Con nuestro factoraje 

Quick-Pay 

Recibe hasta el 96% del 
valor de tu embarque en 
24 horas

en infraestructura, la cual es un componente clave del sis-
tema agrícola de un país y permite el transporte de produc-
tos agrícolas desde las zonas de producción a los centros de 
consumo. Y en el caso de México, el acceso a vías de comu-
nicación adecuadas puede ser un desafío en algunas zonas 
rurales, lo que dificulta el transporte de productos agrícolas 
y otros bienes.

Además, la infraestructura también es importante para el 
acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad y el 
saneamiento, que son esenciales para la producción agríco-
la. Mayor inversión en estos servicios puede ayudar a me-
jorar la calidad de vida en las áreas rurales y promover el 
desarrollo sostenible del sector agrícola

El segundo elemento es mantener una constante inversión 
en investigación y desarrollo, pues de esta manera se pue-
de ayudar a los agricultores a mejorar la productividad y la 
sostenibilidad de sus operaciones a través de la adopción de 
nuevas técnicas y tecnologías, como sistemas de riego más 
avanzados o maquinaria agrícola mejorada.

Otros ejemplos serían: la investigación en nuevas varie-
dades de cultivos, lo que puede ayudar a los agricultores 
a identificar variedades que son más resistentes a enferme-
dades o plagas, o que son más tolerantes a condiciones cli-
máticas adversas, así como el desarrollar tecnologías que 
permiten a los agricultores ahorrar agua o reducir el uso de 
fertilizantes y pesticidas, lo que puede ser beneficioso tanto 
para el medioambiente como para la salud de los trabajado-

Olmo Bastida Cañada
Especialista en exportaciones en 

ProducePay Inc.
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La Asociación de Productores Exportadores de 
Aguacate de Jalisco A.C. presenta a sus aso-
ciados, colaboradores y comunidad del sector 
agroalimentario las acciones que realizó en 

beneficio de la industria del aguacate de Jalisco, así 
como del medio ambiente y las comunidades. 

Es importante mencionar que dichas acciones fue-
ron posibles gracias al apoyo incondicional de pro-
ductores, exportadores y demás agentes de cambio en 
la industria, que permiten a nuestro gremio avanzar y 
poner nuestras miras en los siguientes retos.

 El 2022 fue un año histórico para la industria del 
aguacate de Jalisco, el 28 de julio se realizó por prime-
ra vez, la exportación de aguacate jalisciense a Estados 
Unidos, abriendo la puerta del aguacate de Jalisco a un 
nuevo mercado. 

Al día de hoy, hemos exportado más de 27,206.82 
toneladas al país vecino del norte.

En una serie de esfuerzos coordinados de producto-
res, empacadores, instituciones gubernamentales, así 
como el apoyo de APEAM, APEAJAL se encargó de 
dirigir las acciones para conseguir este logro; entre es-
tas podemos mencionar:

* Organización de 7 Cursos de la Ley de Moder-
nización en inocuidad de los alimentos FSMA en las 
Juntas Locales de Sanidad Vegetal Zapotlán el Gran-
de, Región Laguna de Sayula y Concepción de Buenos 
Aires, capacitando a 200 asistentes; productores, em-
pacadores, cuadrillas de corte y personal de las Juntas 
Locales. 

* Adicionalmente APEAJAL sirvió de enlace entre 
SENASICA, USDA y las Juntas Locales para la certi-
ficación de los huertos y empaques que exportan a EU.

Nuestra asociación sabe que no podemos descui-
dar nuestros otros mercados y que debemos seguir 
con los cuidados en la forma de producción, en be-
neficio de seguir con las buenas prácticas: 

* APEAJAL colaboró con certificaciones nacionales 
e internacionales en materia de sanidad e inocuidad, 
por lo que se participó en el Global GAP Tour, dando 
difusión a esta certificación. 

* El sistema Avosys de Trazabilidad del Aguacate 
de Jalisco, tuvo difusión y mantenimiento, para seguir 

cumpliendo con los estándares nacionales e interna-
cionales de trazabilidad. 

* Participamos en un estudio conjunto de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad de 
Texas A&M sobre los microorganismos de interés 
para el aguacate de Jalisco, además de recibir una ca-
pacitación al respecto, actualmente buscamos seguir 
apoyando a la generación de conocimientos valiosos 
para la industria.

Para incentivar la investigación aplicada y el desa-
rrollo del conocimiento, APEAJAL: 

* Realizó junto con la UdeG un estudio sobre la hue-
lla de carbono del aguacate de Jalisco. 

* Cooperamos con la Embajada del Reino de los Paí-
ses Bajos para evaluar el estatus socioambiental de la 
industria del Aguacate de Jalisco. 

* Junto con el Comité de Polinizadores, hizo un es-
tudio para identificar a los visitantes florales del agua-
cate de Jalisco.

Estas acciones son significativas para incentivar las 
prácticas sostenibles dentro de la producción y empa-
cado de aguacate, además de demostrar que se trata de 
una industria transparente y comprometida.

Reconocemos que nuestra industria debe seguir for-
taleciéndose, por lo que se impulsaron diferentes pro-
yectos para lograr este objetivo: 

* Atención a emergencia de Mosca del Mediterrá-
neo. 

*Planes de trabajo para cumplimiento de requisitos 
fitosanitarios de China, Corea del Sur, EU. 

*Gestiones para apertura de diversos mercados. 
*Propuesta para el Clúster del aguacate de Jalisco.
*Comunicación en redes sociales y diferentes me-

dios, realización de 6 cápsulas informativas de la in-
dustria de Jalisco.

*Estrategia de difusión del Aguacate de Jalisco en 
China y Europa.

APEAJAL sabe que es importante dar difusión al tra-
bajo realizado por los asociados y que su participación 
en diversos foros, nos ayuda a consolidarnos como un 
destino fuerte y unido, por lo que no dejamos de traba-
jar por la apertura de nuevos mercados y de participar 
en los proyectos de la agroindustria nacional.

En 2022 APEAJAL reafirmó su compromiso con 
la sustentabilidad, realizando las siguientes accio-
nes:

*El vivero forestal alcanzó una producción anual de 
100,000 unidades de especies forestales nativas.

*Se plantaron 41,905 unidades de diferentes espe-
cies forestales, reforestando 1,417.4 hectáreas.

*Se combatieron 67 incendios forestales, conservan-
do 6,300 hectáreas de bosques.

*Se dio seguimiento al Convenio con Rainforest 
Alliance para incluir más hectáreas certificadas, dan-
do difusión a programas como Global GAP GRASP 
y SPRING.

*Participación en el Proyecto LandScale Sierra de 
Tapalpa.

*Participación con la FAO en foros de discusión so-
bre cambio climático y sustentabilidad.

*Desarrollo de plataforma digital para Campo Lim-
pio, ayudando a retornar los envases vacíos, evitando 
la contaminación ambiental.

Adicionalmente participamos en proyectos de Re-
clutamiento responsable para mejorar las condiciones 
de nuestros colaboradores, además de hacer convenios 
y proyectos con las Universidades locales, Institutos 
Estatales y Nacionales, teniendo actualmente 10 estu-
diantes activos, otorgamos becas para capacitación a 
docentes en temas de inocuidad.

Agradecemos a todos nuestros colaboradores por la 
confianza depositada en su Asociación; es indudable 
que la industria se encuentra ante fuertes retos, sin em-
bargo, con su participación hacemos de la industria del 
Aguacate de Jalisco una industria fuerte, bien posicio-
nada, capaz de cumplir sus expectativas y trabajar por 
más. 

Les deseamos mucho éxito en este nuevo año 2023 y 
los invitamos a acercarse a nuestras oficinas y a redes 
sociales, para conocer más de lo que APEAJAL puede 
hacer por ti.

Redacción - Yanmei King

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.mx

2 0 2 2...
Acciones por la industria 
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Parece un tema algo relegado en la producción 
agroalimentaria, pero ahora tenemos un reto 
más: la responsabilidad social, la cual se re-
fiere a la forma en que las empresas y orga-

nizaciones abordan su impacto en la sociedad y el 
medio ambiente. 

Esto puede incluir la manera en que se cultivan y 
producen los alimentos, el uso de recursos naturales 
y la protección del medio ambiente, el trato a los 
trabajadores agrícolas y la promoción de la sosteni-
bilidad a largo plazo.

El trabajador agrícola está evolucionando de un 
peón a un trabajador con habilidades más allá de su 
fuerza, como: preparación de suelo, siembra espe-
cializada, manejo de cultivos con base a su experien-
cia, riego especializado, mantenimiento preventivo 
a maquinaria, aplicación segura de agroquímicos, y 
en un futuro como operadores de máquinas de alta 
tecnología: invernaderos, cosechadoras de alta efi-
ciencia, entre otras cosas que nos traerá la tecnolo-
gía.

Las reglamentaciones de exportación, la normati-
vidad nacional y las certificaciones agroalimentarias 

exigen a las empresas que tengan a los trabajadores 
con condiciones de seguridad e higiene mínimas, se 
cumplan las reglamentaciones, y dando por hecho 
que las empresas sean proactivas e implementen sis-
temas de gestión de la calidad y la seguridad agrí-
cola. 

¿Pero las organizaciones han modificado la per-
cepción de la relación patrón-trabajar? Claro que sí: 
ahora se considera al trabajador como el activo más 
importante para la producción agroalimentaria, au-
nado que ahora los trabajadores ya tienen otras op-
ciones laborales y las empresas deberán invertir en 
hacerles el trabajo más fácil... y está empezando a 
escasear.

Y a todo esto: ¿qué deben de hacer? 
Empezar por un Plan de Seguridad e Higiene, en-

focado a cumplir la normatividad nacional en segu-
ridad e higiene (Ley Federal del Trabajo, las Normas 
Oficiales Mexicanas y Reglamentos), cambiando la 
política de empresa por a que los trabajadores segu-
ros y sanos pueden ser más rentables, menos propen-
sos a enfermedades y con un futuro promisorio. 

Este paso hace que las empresas que lo tengan au-
menten su mercado y sus productos puedan acceder 
a mercados de mayor valor. Si hay una reglamen-
tación adicional o que un cliente la exija, será más 
fácil implementarla.

Se deben de identificar los peligros y evaluarlos, 
para conocer el riesgo al que están expuestos los 

La importancia de la Seguridad e Higiene 
cómo responsabilidad social en el agro

rEtos ruralEs

integrantes de la organización, y crear un plan para 
mejorar y evitar accidentes y enfermedades. 

Algunos ejemplos son: riesgo de una descarga eléc-
trica, intoxicación por uso de agroquímicos, uso de 
maquinaria adecuado, evitar o controlar exposición 
a calor o insolación, carga adecuada de materiales, 
manejo y almacenamiento adecuado de agroquími-
cos, acceso a servicio médico, respuesta a emergen-
cias de incendio o médicas, contar con instalaciones 
adecuadas para los trabajadores, dependiendo de 
cada actividad que haga una empresa agrícola.

En resumen, la responsabilidad social en el agro se 
trata de la forma en que las empresas y organizacio-
nes agrícolas abordan su impacto en la sociedad y el 
medio ambiente, y buscan promover la sostenibili-
dad y la equidad a través de sus prácticas agrícolas. 

La seguridad industrial en la agricultura es crucial 
para proteger la salud y la seguridad de los trabaja-
dores agrícolas y minimizar el riesgo de accidentes 
y enfermedades en el trabajo. 

Las organizaciones agrícolas deben de incluir en 
sus actividades proteger a sus trabajadores y garan-
tizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, para 
ser cada vez más eficientes y con mejores productos. 

Hay una gran área de oportunidad en la seguridad 
e higiene en el agro y es tiempo de tomarlo como 
parte del trabajo.

Podemos ampliar el tema y estoy a la orden en mi 
contacto: tqo@proi.mx

Tonatiuh Quiñones
Analista Agropecuario

de Agronauta y Agrostars
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CALIDAD
GENÉTICA
La Asociación Ga-

nadera de Criadores 
de Ganado de Registro 
de los Altos de Jalisco 
representa y agremia 
a productores con vi-
sión de crecimiento y 
mejora de la genética, 
para lograr calidad de 
su carne y los produc-
tos del campo; calidad 
genética, propiciado 
por el espíritu innova-
dor en las antiguas y 
nuevas generaciones 
de productores.

CRIALTOS, Organización vanguardista de la biotecnología en mejoramiento genético. 
Brinda sus productos y seguridad en beneficio de los hatos ganaderos: el mejoramiento 
genético con mejores hembras y machos, producen carne suprema a bajo costo en animales 
100% naturales.

15

Siempre se inician proyectos y 
estos transitan a lo largo del tiem-
po. Los proyectos se cristalizan y 
se consolidan cuando nos fijamos 
y cumplimos metas. Hoy CRIAL-
TOS, Asociación Ganadera de 
Criadores de Ganado de Registro 
de los Altos de Jalisco está conso-
lidándose desde el mismo momen-
to que se constituye en 2016 con el 
esfuerzo de los productores gana-
deros que decidimos incursionar 
en este compromiso de integrar-
nos en una fructífera Asociación.   

Hoy y siempre daremos conocer 
lo que acontece con y en CRIAL-
TOS, en su quehacer con el sector 
productivo ganadero no solo de la 
región de los Altos, sino de Jalisco 
y del país, comprometidos en cui-

dar e impulsar como lo hacemos en el mejoramiento genético de la ganadería jalisciense 
que ocupa un preponderante lugar nacional en la producción de carne y leche. 

Fernando Franco
Presidente

CRIALTOS

CRIALTOS, organización que integra a ganaderos que impulsa y promueve una producción ganadera eficiente, le da la bienvenida al nuevo año 2023 en este espacio de in-
formación y comunicación que conectan a sus asociados, ganaderos y a todos los interesados en la actividad. Cada mes les llevamos noticias, novedades y el quehacer de esta 

institución. “Heredando pasión por la Ganadería”

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

...Organización de producto-
res y criadores de Ganado de 
Registro, vanguardistas de la 
biotecnología en mejoramiento 
genético. Brinda productos y 

seguridad en beneficio de los 
hatos ganaderos: genética con 
mejores hembras y machos que 
producen carne suprema a bajo 

costo.

Innumerables 
premios

nacionales e in-
ternacionales

CRIALTOS está agrupada con ganaderos criadores de las razas: 
Angus * Beefmaster * Brahman * Brangus * Charolais * Hereford * 

Limousin * Longhorn * Simmenal * Suizo Europeo ... y más

CRIALTOS
Calle Tepeyac # 117,

C.P. 47600, Tepatitlán, Jalisco.
Teléfono: 378 782 3587

www.crialtos.com ¡Heredando pasión por la ganadería!...
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Estamos en la recta final de las ges-
taciones, nuestras yeguas están 
entrando en el último trimestre de 
gestación esperando los próximos 

nacimientos entre enero y abril.
Lo que significa que llegamos a la parte 

más importante de la gestación ya que el 
60% del feto se desarrolla en los últimos 
90-100 días, aumentando cerca de 450 g /
día. .

Lo que deseamos es tener yeguas en bue-
na condición corporal que reflejen un ex-
celente estado nutricional y es aquí donde 
nos preguntamos: ¿Qué apoyo nutricional 
tenemos que dar para asegurar la nutri-
ción de nuestras yeguas?

En esta etapa los requerimientos de ener-
gía aumentan 20%, la proteína aumenta 
32% más que en mantenimiento y los re-
querimientos de Ca y P aumentan 90%.

Aunque las yeguas se pueden mantener 
solo de forraje, si no cubren los requeri-
mientos nutricionales necesarios para el 
crecimiento del feto, tendrán que compen-
sarlo de sus propios tejidos. Además, el 
potro no recibirá lo que necesita para maxi-
mizar su tamaño ni garantizar su correcto 
desarrollo óseo. 

Estudios han demostrado que la correcta 
suplementación mineral en yeguas aumenta 
la calidad del cartílago de los potros, mejo-
ra la lactancia, disminuye el porcentaje de 
abortos y aumenta la fertilidad postparto.

¿Sabías tú, que los minerales son un 
elemento esencial pero que los caballos 
no los pueden producir?

A diferencia de las vitaminas los mine-
rales no pueden producirse dentro del ca-
ballo, por lo que es indispensable que se 
suplemente en la dieta. Sin embargo, estos 
deben administrarse solamente para corre-
gir deficiencias en la dieta, ya que el con-
sumo de cantidades excesivas puede ser tan 
dañino como la deficiencia de los mismos.

Los minerales son sustancias inorgánicas 
incapaz de generar energía en el organis-

mo, más sin embargo son útiles para las 
actividades metabólicas y biológicas del 
caballo participando en la estructura de 
huesos y dientes desempeñando un papel 
fundamental en el crecimiento, aun desde 
la gestación. 

La correcta hidratación del caballo tam-
bién está a cargo de los minerales permitido 
que los líquidos internos se estabilicen tan-
to dentro de las células como fuera logran-
do que los nutrientes viajen hasta llegar a 
alimentar cada célula. Además de interve-
nir en diversos procesos enzimáticos.

¿Cuándo debemos ofrecerlos?
Los periodos preferibles para aportar su-

plementación, son en primer lugar, durante 
los períodos de cambio de estación, como 
el otoño donde se prepara el crecimiento 
del pelo de invierno, y durante la muda en 
primavera. Finalmente, en verano por las 
pérdidas hídricas (sudoración), lo que pro-
voca con ellas una pérdida de sales mine-
rales. Y por último durante la etapa de cría 
iniciando con una suplementación antes de 
buscar la gestación de la yegua; esto nos 
permitirá que sus niveles hormonales se 
estabilicen produciendo ciclos reproducti-
vos regulares aumentando la taza de éxito 
gestacional y no olvidemos el último tercio 
de la gestación que es la etapa donde el feto 

Hablemos del impacto que tienen los suplementos nutricionales 
para las yeguas gestantes, específicamente minerales
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tendrá la mayor ganancia de peso.

¿Por cuánto tiempo debo ofrecerlos?
Un suplemento mineral debe adminis-

trarse en un periodo mínimo de 20 días has-
ta obtener los niveles necesarios en sangre 
por lo que no existe un tiempo determinado 
de uso, la administración de los minerales 
debe ser personalizada según la demanda 
de cada gestación.

¿Qué problemas pueden ocurrir por 
un déficit de minerales?

Por la demanda de nutrientes la yegua 
buscará consumir minerales de su entor-
no, aunque esto implique el consumo de 
sus propias heces, tierra, arena o incluyo 
material de su caballeriza ocasionando un 
trastorno digestivo que pondrá en riesgo su 
vida, así como la gestación. 

Los microminerales que previenen anor-
malidades esqueléticas en el feto son el co-
bre, zinc y manganeso, el silicio ayuda a 
aumentar la densidad ósea. El magnesio es 
otro mineral importante para la formación 
ósea y se estima que la yegua gestante ne-
cesita unos 1 gr de magnesio al día, incluso 
puede necesitar hasta 15 gramos durante la 
primera etapa de lactancia.

Algunos signos clínicos asociados con 
la deficiencia de selenio son la retención 
placentaria, reducción de la fertilidad y el 
retraso en la presentación del estro. La difi-
cultad para amamantarse o deglutir en po-
tros y una mayor incidencia de enfermedad 
respiratoria al destete.

Ahora bien, ya que conocemos el impac-
to que tienen los minerales en la dieta de 
nuestra yegua, debemos anticiparnos a la 
etapa de cría para posteriormente llevar un 
seguimiento nutricional durante la gesta-
ción y la lactancia, siempre bajo la asesoría 
de un médico veterinario especialista que 
nos oriente para llegar a producir potros sa-
ludables con éxito.
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Alejandro Valdés, presidente de ANFACA, destacó en la reunión de cierre de año que 
viene una agenda de trabajo intensa para el 2023

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

para rEcordar
¿Qué es el alimento balancea-
do?- Producto que contiene mezcla 
científicamente balanceada para 
cumplir con los requerimientos nu-
tricionales de las diferentes espe-
cies animales, que está compuesta 
por diversas materias primas de 
origen agrícola, animal, marino, y 
productos químicos.

Por citar algunos de sus ingre-
dientes agrícolas están el sorgo, 
maíz, trigo, cebada, avena, pastas 
oleaginosas como la soya, canola, 
cártamo, algodón, subproductos de 
maíz y trigo, harinas de alfalfa u 
otras de origen animal como la de 
carnes, hueso, sangre o pescado y 
todo el espectro de vitaminas, mi-
nerales y aminoácidos.

Los alimentos balanceados cubren los requerimien-
tos nutricionales de las especies animales en sus di-
versas etapas de crecimiento como son aves (huevo 
y pollo de engorda), cerdo, ganado lechero y de car-
ne, ovinos y caprinos peces, moluscos, crustáceos; 
para animales de compañía como perros, gatos, pá-
jaros y caballos.
Información, estadísticas y reportes, en Memoria 
Económica ANFACA.

Contacto
(33) 3811 6349
(33) 3810 6274

www.anfaca.org.mx
Redes sociales
@anfaca_SC
/Anfaca_SC

Se efectuó la reunión mensual y fi-
nal del año 2022. Con la asistencia 
y participación de los asociados y 
empresas miembros de ANFACA, 

Alejandro Valdés, presidente de la mesa di-
rectiva, presentó un resumen general de las 
principales actividades del año, así como la 
agenda de trabajo derivada de la Planeación 
Estratégica para el 2023, cuyo propósito es 
seguir trabajando arduamente en los diferen-
tes eventos que se realizarán durante el año 
para seguir fortaleciendo la capacitación, el 
networking, las relaciones con gobierno y 
organismos del sector agropecuario; entre 
otras, anunció las siguientes:

Desde el primer día de enero se trabajará 
en la elaboración de la Memoria Económica 
para su edición 2022-2023 y durante el año 
se llevarán a cabo las tradicionales e histó-
ricas reuniones de trabajo semanales de los 
jueves, tanto en su versión de asistencia pre-
sencial como virtual.

Se planeará la participación en los dife-
rentes eventos tanto nacionales como inter-
nacionales con la asistencia de los asociados 
de ANFACA.

Para enero, iniciando el año, el Encuentro 
internacional de Agronegocios Sostenibles 
para el Mercado Global con el Consejo de 

Exportación de Soya de Estados Unidos 
U.S. Soybean Export Council y la Exposi-

ción Internacional de Produc-
ción y Procesamiento (IPPE) 
Avícola.

Durante febrero, el III Con-
greso de Conferencias Susten-
tabilidad de los Agronegocios 
de las Américas, la Expo Car-
nes y Lácteos y el Foro de Pers-
pectivas Agrícolas. Durante 
marzo se participará en la orga-
nización del encuentro “Nues-
tra Resiliencia Agropecuaria 
Mexicana” que en esta ocasión 
se celebrará en los Mochis, Si-
naloa, los días 29 y 30.

Se organizará y llevará a cabo 
la gira tecnológica y de capaci-
tación comercial al evento San 
Telmo, México – España del 15 

al 30 de abril con actividades relacionadas 
a la Capacitación Académica y Práctica (vi-
sitas agropecuarias), el Networking (redes 
de negocios y la Comercialización Global 
(Expo Seafood)

También se tendrá la participación en la 
exposición y encuentro de negocios conoci-
do como el Fenagraen, Brasil, donde se le 
dará seguimiento a las plantas de rendimien-

to.
Una fecha importante es la realización de 

la Tradicional Comida ANFACA que per-
mitirá celebrar el 30° Aniversario de la vida 
institucional de esta asociación en la que se 
ofrecerá el Pabellón Agropecuario, progra-
mada para el 26 mayo 2023.

Para la segunda mitad del año, se anun-
ció la celebración de dos eventos “In Com-
pany Ipade- Anfaca” con los temas de “La 
globalización pecuaria mexicana” y la “ La 
disrupción agropecuaria mexicana”. Tam-
bién se participará en la realización del Foro 
Global Agroalimentario que organizan el 
Consejo Nacional Agropecuario y el CAJ de 
Jalisco. También se llevará a cabo la Asam-
blea Anual ANFACA en septiembre.

Viene un año de intensa actividad 
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La suplementación animal con 
sales minerales beneficia la 
producción y reproducción, 
baja los índices de mortalidad 

y aumenta el desempeño del animal en 
los ranchos ganaderos. 

Los minerales se consideran como el 
tercer grupo de nutrientes limitante en 
la producción animal y su importan-
cia radica en que son necesarios para 
la transformación de los alimentos en 
componentes del organismo o en pro-
ductos animales como leche, carne, 
crías, piel, lana, etc. Además, ayudan 
al organismo a combatir las enferme-
dades, manteniendo al animal en buen 
estado de salud. 

Se ha considerado a los minerales 
como el tercer grupo limitante en la nu-
trición animal, siendo a su vez, el que 
tiene mayor potencial y menor costo 
para incrementar la producción del ga-
nado. 

Los minerales desempeñan funciones 
muy importantes, asociados directa-
mente con la salud y producción de los 
rumiantes. 

La suplementación con vitaminas y 
sales minerales para ganado es necesa-
ria cuando: 

El forraje que pastan carece de los 
nutrientes necesarios.

En hembras gestantes y lactantes.
En animales estabulados a los que se 

les debe proporcionar una dieta com-
pleta. 

Los suplementos para ganado pueden 
ser divididos en diversas categorías, 
entre las que se incluyen: 

Principales Sales Minerales Usadas en el Ganado
inFotécnica intagri

Las formuladas a base de microor-
ganismos benéficos para la mejora del 
sistema digestivo del ganado;

• A base de Ácidos grasos y Omegas 
para el mejor rendimiento de los toros. 

• Formulaciones en el tratamiento de 
los desórdenes metabólicos. 

• Formulaciones para promover la ga-
nancia de peso. 

• Vitaminas y sales minerales para 
ganado.

Los minerales que el ganado en can-
tidades relativamente grandes es llama-
do macro-elementos e incluyen: 

Calcio 
Fosforo 
Magnesio
 Potasio 
Sodio 

Cloro 
Azufre 
Aquellos minerales que el ganado re-

quiere en menores cantidades se cono-
cen como elementos traza e incluyen: 

Hierro 
Zinc 
Manganeso 
Cobre 
Yodo 
Cobalto 
Selenio 

Características para un buen fun-
cionamiento de Sal Mineral 

Las mezclas deben ser eficientes. 
Debe existir un buen balance en la 

mezcle de los minerales.  
Se le debe dar un buen manejo. 
Se debe administrar diariamente si es 

posible. 
Las cantidades a suministrar deben 

ser adecuadas. 
Lo importante es saber escoger el 

producto indicado a usar, según nues-
tras necesidades particulares.

Información de utilidad pecuaria 
proporcionada por Intagri para los 
lectores de AGRO21.
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Con el objetivo de eficientar el 
uso del agua, incrementar su 
disponibilidad y contribuir a la 
reducción de la huella hídrica 

en los procesos productivos agrícolas, 
el Programa Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural 2020-2024 tiene pre-
visto promover planes de uso de suelo 
con base en criterios de huella hídrica 
y recursos disponibles en territorios y 
regiones del país.

La huella hídrica es un indicador de 
sostenibilidad que mide o estima el 
volumen de agua utilizado directa e in-
directamente para la producción de un 
bien o servicio, sumados los consumos 
de todas las etapas de la cadena produc-
tiva.

Para este propósito, la Dirección de 
Políticas, Prospección y Cambio Cli-
mático (DPPyCC) de Agricultura y el 
Grupo de Trabajo sobre Huella Hídrica 

(GTHH) llevaron a cabo talleres en los 
que se analizaron los instrumentos via-
bles para la estimación de huella hídri-
ca, demanda de agua y disponibilidad a 
nivel de cuenca hidrológica o unidades 
territoriales y por cultivos con ayuda de 
software como CROPWAT, el sistema 
IRRINET, así como los modelos SWAT 
y APEX.

En las entidades donde se implementa 
la estrategia piloto se estimará la huella 
hídrica en cultivos como el maíz, trigo, 
frijol, cebada, aguacate, nogal y alfalfa, 
entre otros.

Con los resultados de la prueba piloto 
se podrá determinar un sistema viable 
de estimación, tanto de huella hídrica 
en cultivos como la disponibilidad de 
agua a nivel de unidad territorial, y con 
ello mejorar el uso de este recurso en 
la agricultura del país, detalló la depen-
dencia federal.

Además de Agricultura, participan 
en el GTHH el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Implementan estrategias para estimar y reducir 
la huella hídrica en la producción agrícola

sadEr FEdEral

Pecuarias (INIFAP), la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), el Institu-
to Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIM-
MyT), el Colegio de Postgraduados 
(Colpos), la Comisión Nacional de Zo-
nas Áridas (Conaza), la Universidad de 
Guadalajara (UDG), el Instituto Tecno-
lógico de Sonora (Itson) y la Coopera-
ción Alemana del Desarrollo Sustenta-
ble en México (GIZ).

El agua es un recurso limitado que, 
en los últimos años, ha sufrido una 
gran presión debido a la demanda para 
el uso doméstico, industrial y del sector 

agroalimentario; en México, este últi-
mo es el de mayor demanda del líqui-
do, ya que el riego agrícola utiliza el 77 
por ciento del agua dulce disponible. 
Además de los 653 cuerpos de agua 
subterránea en el país, 157 están sobre 
explotados.

A través del Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-
2024, la dependencia fomenta procesos 
de producción sostenible y medidas de 
adaptación al cambio climático que in-
cluyen, entre otros puntos, instrumen-
tar acciones para del uso eficiente del 
agua y la contribución a la rehabilita-
ción de cuencas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER, en colaboración 
con instituciones vinculadas con el sector agroalimentario, conformados en 
un Grupo de Trabajo sobre Huella Hídrica (GTHH) llevan a cabo una es-
trategia piloto para estimar la huella hídrica en cultivos agrícolas en siete 
Distritos de Riego en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, la Región 

Lagunera y Sonora, así como en zonas de temporal y riego en Zacatecas

Nota de la Redacción con boletín 
de SADER

AGRO21 Comunicación Rural
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Hugo Rangel
AGRO21 Comunicación Rural

Jalisco, es entidad con un gran de-
sarrollo en el sector primario, tan-
to en el subsector agrícola como 
en el pecuario; es el principal pro-

ductor de leche, granos, berries, agua-
cate, agave, cerdos, huevo, bovino, en-
tre otros.

Destaca por complementar su alta 
productividad con una industrializa-
ción creciente tanto de insumos propios 
como de otras entidades que día a día se 
uniforma más a los estándares de com-
petitividad y especialización mundial.

La producción del sector primario y 
agroindustrial aportan la mayor partici-
pación al producto interno bruto secto-
rial del país, por lo que se ha venido 
impulsando y desarrollando proyectos 
productivos agroalimentarios, agríco-
las, pecuarios y piscícolas, generando 
fortaleza económica y productiva.

Se trabaja en el estado con cercana 
vinculación gubernamental - gremial 
en ejes claves para su desarrollo: in-
fraestructura, investigación, asistencia 
técnica y capacitación, financiamiento, 
sanidades, sustentabilidad, valor agre-
gado y comercialización

El trabajo de los hombres y mujeres 
del campo jalisciense hace que el sec-
tor agro proporcione cifras positivas 
en lo que se refiere a la producción de 
alimentos que posibilitan su consolida-
ción y fortalecimiento como un notable 

motor de la economía en su conjunto.

ENTORNO ECONÓMICO Y SO-
CIAL:

POBLACIÓN DE MÉXICO: 130 
millones de habitantes

POBLACIÓN DE JALISCO: 8.3 mi-
llones de habitantes

PIB (PRODUCTO INTERNO BRU-
TO) AGROPECUARIO NACIONAL: 
578 mmdp

PIB AGROPECUARIO DE JALIS-
CO: 71 mmdp

JALISCO APORTA A LA RIQUE-
ZA AGROPECUARIA NACIONAL 
EL 12% DEL PIB DEL PAIS Y ES 
PRIMER LUGAR EN ESTE RUBRO 
ECONÓMICO

INEGI 2020.- ENCUESTA DE IN-
GRESOS Y GASTOS EN QUÉ GAS-
TAN LOS HOGARES MEXICANOS: 
38% EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

ORGANIZACION RURAL Y 
AGROPECUARIA

1.- Existen e interactúan importante 
Instituciones y Organizaciones civiles, 
privadas, así como gubernamentales 
federales y estatales del sector agrope-
cuario.

2.- Instituciones Educativas con Ca-
rreras Agropecuarias y Centros de Ca-
pacitación.

3.- Instituciones de financiamientos 
y créditos, Empresas y Organizaciones 
de Intermediación Financiera y Disper-
sores de crédito.

¿Qué es el Jalisco rural y agroalimentario?
agroEconomía

En las 12 Regiones geográficas del estado se localizan las poblaciones de 125 municipios 
en donde están los productores del campo, así como las empresas y negocios que proveen 
al agricultor, ganadero y agroindustriales con maquinaria, insumos, equipos, materiales y 

servicios para su actividad productiva:

BERRIES (frambuesa, 
arándano, fresa y zarza-
mora): A 2021, produc-
ción de 1,300,000 Tone-
ladas: se exporta el 97% 
a Estados Unidos. Las 
52,504 hectáreas cultiva-
das en desarrollo y pro-
ducción generan 420 mil 
empleos: Valor en Usd: 
$ 2,369,099,611. Jalisco 
representa 60% de las 
exportaciones; mercado 
nacional valuado en 420 
millones de usd y las be-
rries es el tercer producto 
agrícola más exportado 
en México después de la 
cerveza y el aguacate.

MAIZ: Jalisco posee 
una superficie sembra-
da promedio anual de 
600 mil hectáreas con 
una producción 3.5 mi-
llones de toneladas que 
se comercializan con las 
industrias harineras de 
consumo humano y ani-

mal.
AGAVE: A 2020 se 

registraron 859 millones 
456 mil 827 plantas de 
agave en el inventario de 
zonas reconocidas en la 
Denominación de Origen 
(Jalisco y algunos mu-
nicipios de Michoacán, 
Nayarit, Guanajuato, Ta-
maulipas), del cual Jalis-
co tiene la gran mayoría.  
De enero a noviembre 
de 2022, el consumo de 
agave alcanzó la cifra de 
2,428 millones de tonela-
das utilizadas en la pro-
ducción de 601.6 millo-
nes de litros de tequila.

FINANCIAMIENTO 
RURAL Y AGROIN-
DUSTRIAL: FIRA dis-
pone de 20 mil millones 
y Financiera Nacional, 
5,500 mdp para Jalisco 
(hasta 2022), más recur-
sos de la Banca comer-
cial, Sofomes, Cajas de 

Ahorro, Uniones de Cré-
dito, etc.

AGROINDUSTRIA 
PECUARIA: Las 230 
plantas industriales y 
forrajeras de alimentos 
balanceados para con-
sumo ganadero en Jalis-
co, producen alimentos 
para aves de engorda por 
2,474 (miles de tonela-
das), para aves de postu-
ra de huevo: 1,724 mdt, 
para ganado lechero: 
1,518 mdt, porcicultura: 
1,389 mdt, ganado carne: 
808 mdt, mascotas: perro 
/ gato: 249 mdt y otras 
especies (gallos, equinos, 
caprino, peces): 326 mdt.

FUENTES DE DATOS E 
INFORMACIÓN. Elaboró 
Hugo Rangel Guzmán con 
datos tomados de Aneberries, 
CAJ, CRT, Estudio de ALI-
BAL FERVA, FND, Grupo 
AGRO21, IIEJ, INEGI, Me-
moria Económica ANFACA, 
SADER Jalisco, SIAP.

Los rubros agropecuarios destacados
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Nota de la Redacción con boletín de SADER
AGRO21 Comunicación Rural

Mediante un oficio de notificación emitido 
por el Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria (SE-
NASICA) se informó a la secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER 
Jalisco), Ana Lucía Camacho Sevilla, la orden del le-
vantamiento de la cuarentena interna impuesta en 21 
municipios de los Altos de Jalisco.

Gracias al trabajo coordinado entre autoridades fe-
derales, SADER Jalisco, la Agencia de Sanidad Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco), la 
Comisión México-Estados Unidos para la Prevención 
de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de 
los Animales (CPA) y los avicultores organizados del 
estado se logró mediante notificaciones oportunas, una 
buena vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de 
las medidas mínimas de bioseguridad contener la en-
fermedad.

Un mes y 20 días después de ser detectada la influen-
za aviar en Jalisco, se comprobó a través de muestreos 
y pruebas de laboratorio protocolarios semanales la 
ausencia del virus AH5N1 en granjas de Jalisco.

Con lo anterior, Jalisco se convierte en el 2do estado 

a nivel nacional en levantar su cuarentena ante esta en-
fermedad presente en nueve entidades de la República. 
Sin embargo, el riesgo sigue latente y las medidas pre-
ventivas deben continuar, por lo que las autoridades 
exhortan a las y los productores a no bajar la guardia 
con las medidas mínimas de bioseguridad y reportar 
ante cualquier sospecha de la enfermedad en sus aves.

 La vacuna como estrategia preventiva es importan-
te durante la cuarentena y al finalizar para evitar re-
incidencias, por ello, las jornadas de vacunación con-
tinúan. Como se informó con anterioridad en Jalisco 
se autorizaron 55.8 millones de dosis contra influenza 
aviar.

 Donde el Gobierno del Estado estará colaborando 
para la vacunación de pequeñas granjas y granjas de 
traspatio con la finalidad de continuar con el blindaje 
a este sector.

La ASICA Jalisco en coordinación con los gobiernos 
municipales exhorta a las y los propietarios de gran-
jas de traspatio ubicadas en San Miguel el Alto, Valle 
de Guadalupe, Jalostotitlán y Tepatitlán de Morelos a 
agendar cita para vacunación en el número telefónico 
33.2736.4805 ext. 107, en horario de lunes a viernes 
de 9:30 am a 5:00 pm o, en el correo electrónico 
vacuna.aves.asica@gmail.com

Una vez concluida la vacunación en estos munici-

Granjas de Jalisco libres de influenza aviar AH5N1
sadEr Estatal

pios se continuará la inmunización en el resto de ma-
nera paulatina.

La cuarentena se había impuesto por el organismo 
federal el pasado 14 de noviembre, debido a que se 
encontró un caso positivo de influenza aviar de alta pa-
togenicidad AH5N1 en una unidad de producción aví-
cola en el municipio de San Miguel el Alto. De acuer-
do con el protocolo, la cuarentena tuvo un radio de 5 
y 10 kilómetros para tener la movilización controlada 
de aves, productos y subproductos, así como extremar 
precauciones con las medidas mínimas de bioseguri-
dad, despoblamiento de la unidad infectada y, realizar 
ciclos de muestreos en el área focal y perifocal.

Para reportar cualquier sospecha de la enfermedad 
en aves, se tiene a la disposición la aplicación para 
celular “AVISE”, el número telefónico 800 751 2100 
y las representaciones de Agricultura, el SENASICA 
y la CPA, en todas las entidades del país.

La OIE recomienda erradicar la influenza 
aviar altamente patógena (IAAP) en su fuente, 
es decir, en las aves de corral, con el fin de limi-
tar la carga viral en las especies aviares suscep-
tibles y en el entorno y, por ende, disminuir los 
riesgos de infección humana por aquellos virus 
de la influenza aviar que suponen un riesgo 
zoonótico. El objetivo es dotar de mayor segu-

ridad al sector productivo y a los intercambios 
comerciales, protegiendo la seguridad sanitaria 
de los alimentos y los medios de subsistencia de 
los agricultores y ganaderos en los países desa-
rrollados y en desarrollo.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD 
ANIMAL www.oie.int

El Dato
Los municipios a los que se les ha levantado 
la cuarentena son: Acatic, Arandas, Atotonil-
co el Alto, Cañadas de Obregón, Encarnación 
de Díaz, Jalostotitlán, Jesús María, Lagos de 
Moreno, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, San 
Julián, San Diego de Alejandría, San Ignacio 
Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Mi-
guel del Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Mo-
relos, Unión de San Antonio, Valle de Gua-
dalupe, Villa Hidalgo, Yahualica de González 
Gallo.

¿Cómo prevenir la influenza aviar en aves?
La mejor manera de prevenir la influenza aviar 
(en aves) es evitar las fuentes de exposición 
siempre que sea posible. Las aves infectadas 
transportan el virus de la influenza aviar en la 

saliva, mucosa y heces.

• Se levanta cuarentena por influenza aviar para Jalisco
• Como resultado del trabajo interinstitucional, así como de la responsabilidad de 
las y los avicultores, Jalisco es el segundo estado en levantar su cuarentena
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¿Buscas incrementar las ganancias y rentabilidad en tus cultivos? 

Mayor resistencia a plagas y enfermedades
Mayor número de flores y frutos por planta
Mayor uniformidad de frutos
Frutos de mayor peso y tamaño
Mayor vida de anaquel del fruto cosechado
Acortar tiempo de formación de frutos y su
cosecha

Mejor color de lo 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.

Pedidos e información
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Comunicación Rural fresca, 
objetiva y de gran interés 
para el productor primario y 

el agroempresario.
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Comunicación Rural fresca, 
objetiva y de gran interés 
para el productor primario y 

el agroempresario.


