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¿Por qué es importante difundir 
las actividades del campo?

México es uno de los 
principales pro-
ductores a nivel 
mundial, del sector 

agropecuario; dependiendo de 
la fuente, algunos nos sitúan en 
doceavo, treceavo y hasta ca-
torceavo lugar mundial y en el 
ranking de exportaciones esta-
mos entre los tres primeros paí-
ses exportadores de alimentos 
de América Latina.

Así que sin entrar en detalle, 
podemos decir que en el sector 
primario, que es económica-
mente hablando el sector de un 
país que aprovecha sus recursos 
naturales, México está entre los 
primeros lugares del mundo y 
Jalisco, aquí juega un rol im-
portantísimo.

Tradicionalmente nuestro 
país se ha dedicado a la agricul-
tura desde tiempos inmemoria-
les, solo a mediados del siglo 
pasado, los sectores industria, 
comercio y servicios, vinieron 
a competir en la generación de 
empleo y riqueza contra la pro-
ducción agropecuaria.

Pero con una gran diferencia, 
lo que se produce en el sector 
agropecuario, invariablemente 
termina en la mesa de las fami-
lias, es la base de la alimenta-
ción del pueblo de México y de 
otras naciones y sus materias 
primas son también la base de 
una cadena industrial que apor-
ta un gran abanico de alterna-
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tivas para la satisfacción de la 
necesidad más importante de la 
población: su alimentación, esa 
es su trascendencia.

Hoy en día, el sector agrope-
cuario se enfrenta a una serie 
de cambios que repercuten en 
los precios finales al consumi-
dor, por ejemplo la inflación, 
el cambio climático que afecta 
drásticamente las cosechas a 
nivel mundial, las plagas y por 
qué no, la especulación otro 
factor que en todo el mundo 
opera. Así que como fenómeno 
económico, las familias se en-
frentan a precios de alimentos 
que sufren variaciones por esa 
multitud de factores.

Así pues, la información 
agroalimentaria ya no es de in-
terés solamente de los produc-
tores, es una importante fuente 
para amas de casa, que se inte-
resan no solo por los precios, 
sino también por la calidad de 
los productos, para industriales 
alimentarios y para comerciali-
zadores.

Llevar esa información, veraz 
y profesional, es la misión de 
medios como AGRO21 y ahora 
también como Territorio Agro-
pecuario, que en televisión por 
cable llega a muchos rincones 
de México y próximamente 
América Latina.

Carlos Brambila N.
Territorio Agropecuario TV.

datos de ContaCto
Zapopan, Jalisco

3331991748 
agro21info@gmail.com
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Raúl Torres Lugo 
AGRO21 Comunicación Rural

Las industrias hortícola y frutícola 
protegida, continúan como baluar-
tes del campo mexicano y la cla-
ve de su éxito radica en la calidad 

del trabajo de su gente, la tierra y el clima, 
asegura Alfredo Díaz Belmontes, director 
general del Consejo Directivo de la Asocia-
ción Mexicana de Horticultura Protegida, 
A.C. (AMHPAC).

Asimismo, agrega, la innovación, uso de 
nuevas tecnologías, el respeto a la sanidad 
e inocuidad, el cumplimiento de las leyes 
mexicanas y de las reglas del T-MEC, han 
sido la clave para sus conquistas en los mer-
cados internacionales.

“Por ello, de perder alguna de estas in-
dustrias la certificación internacional y su 
calidad por alguna negligencia o incumpli-
miento de la producción sería una catástro-
fe para México, porque nomás por la venta 
de tomate al exterior entran al país alrede-
dor de dos mil millones de dólares”, afirma 
el líder horticultor.

“La verdad es que hay que cuidar estas 
industrias de manera minuciosa -añade Díaz 
Belmontes-, porque ciertamente manejan 
varios temas delicados como la responsa-
bilidad social, sanidad e inocuidad, respeto 
a las reglas del T-MEC, el tema dumping, 
etc., por ello,   debemos hacer todo al pie de 
la letra porque desde hace años alcanzamos  
la cima y sería doloroso perder el status ga-
nado a la fecha”. 

“Asimismo, porque el dinero que entra al 
país, de ya no ingresar, trastocaría la eco-
nomía de varias regiones de la nación mexi-
cana y traería mayor pobreza y hambre a 
los nacionales que ya la padecen”, asegura 
Alfredo Díaz.

Esta agroindustria es pilar de la econo-
mía nacional

AGRO21.-  Ingeniero, ¿las hortalizas y 
legumbres se consideran un pilar alimen-
tario del campo de México?

Alfredo Díaz Belmontes.- “Por supues-
to. Claro que sí. Y más en estos tiempos 
post-pandemia cuyas tendencias de consu-
mo cambiaron y todo mundo está buscando 
comer más sano y saludable, esto por un 
lado. Por otro, algunas de las hortalizas, 
como es el caso del tomate, son productos 
muy importantes en la canasta básica en 
México”.

AGRO21.- ¿Qué argumentos podría 

exponer el director de la AMHPAC, para 
confirmar que este sector es un pilar de la 
economía de México?

ADB.- “Vamos por partes. En el tema 
económico es sumamente importante para 
el país, porque nada más la industria del 
tomate de exportación, vale dos mil millo-
nes de dólares, y si le sumamos el consumo 
nacional, es otro tanto de millones de pesos, 
entonces, ante tal hecho, se puede conside-
rar un pilar de la economía nacional”.

“Pero, si hablamos del cultivo de pimien-
to morrón, pepino, berenjena, etc., el valor 
económico es mayor. En concreto, el valor 
de la producción de la hortaliza mexicana 
es altísimo, estamos hablando de alrededor 
de ocho mil millones de dólares. Esta can-
tidad se da por la suma de todas las horta-

lizas y legumbres que produce el país para 
exportación”.

“Por otro lado, por ejemplo, el sector 
hortofrutícola, donde le podemos sumar las 
berries, el aguacate, las hortalizas, legum-
bres y algunas frutas como mango, en total 
hablamos de agroindustrias que su modelo 
de negocio son la exportación, en los últi-
mos años han rebasado los 10 mil millones 
de dólares traídos al país, eso por un lado”.

“Por otro, es importante destacar que la 
agroindustria de exportación es la que ha 
hecho fuerte la balanza comercial mexica-
na, porque son productos que han tenido 
superávit financiero y comercial. Entonces 
económicamente, definitivamente son de 
mucha importancia estas industrias para la 
nación mexicana”.

la entrevista
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La agricultura protegida sigue como 
baluarte del campo de México

En el año 2000, había menos de 300 hectáreas protegidas en México… ahorita tene-
mos casi 50 mil en todo el país.

La horticultura y fruticultura protegida 
sigue en ascenso

AGRO21.- ¿A qué ritmo han crecido 
estas industrias los últimos años? 

ADB.- “Ciertamente bajó un poco el 
ritmo de crecimiento, pero ahora, en estos 
tiempos ya sigue en ascenso. Continúa cre-
ciendo porque la demanda sigue en aumen-
to. Si veníamos creciendo mil 500 hectáreas 
anuales, probablemente hayamos bajado a 
unas mil hectáreas,  por año. Pero, espe-
ramos que haya de nuevo repunte. Pero el 
ritmo de crecimiento sigue”.

“Por ejemplo, sólo en la AMHPAC están 
afiliados 287 socios, distribuidos en 23 es-
tados de la república. Se tienen sembradas 
alrededor de 10 mil hectáreas con 69 patro-
cinadores y 24 exportadores”. 

“Se tiene una producción de alrededor de 
un millón 400 mil toneladas de hortalizas, 
con un valor de un millón 200 mil dólares, 
con el 75% destinado a EE.UU., 3% a Ca-
nadá y el 17% al mercado nacional. Genera 
alrededor de 39 mil empleos directos y 46 
mil indirectos. La tecnología empleada es el 
50% mediana, 38% alta y 31% baja.

AGRO21.- ¿Cuál ha sido la clave del 
éxito de este sector en México?

ADB.- “Primero, la calidad del produc-
to, la higiene, la inocuidad, la innovación 
tecnológica, el empuje de los productores y, 
principalmente, el asumir riesgos, porque 
no es fácil echar andar un negocio como 
este, que conllevan inversiones muy gran-
des”.

“La suma de todo eso, aunado a la de-
manda, ha dado como resultado que seamos 
una industria exitosa. Otra vez, si no hubie-
ra demanda, aunque tuviéramos todo lo de-
más, no iba a pasar nada, pero, por fortuna, 
sigue habiendo demanda”.

La diferencia entre las demás industrias 
es la inversión y el trabajo

AGRO21.- ¿Cuál es la diferencia con 
las demás industrias porque dice que van 
a seguir creciendo y hay agroindustrias 
en México que no pueden crecer al mismo 
ritmo que ustedes o no han crecido nada?

ADB.- “Yo creo que son las ganas de sa-
lir adelante. Y con esas ganas y esa volun-
tad, hemos intentado, por ejemplo, mucha 
inteligencia de mercado, y hemos detecta-
do que los mercados estaban pidiendo algo 
más y se los dimos”. 

“Asimismo, nos ha ayudado que nos di-
mos a la tarea de intentar buscar innova-
ciones tecnológicas que se pudieran hacer 

La innovación, el uso de nuevas tecnologías, el respeto a la 
sanidad e inocuidad, el cumplimiento de las leyes mexica-
nas y de las reglas del T-MEC, han sido parte de la clave 
para conquistar  mercados internacionales: Alfredo Díaz 

Belmontes, director general de la AMHPAC
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en México, que tuviéramos una oferta de 
productos muy diversa y muy rica. Te pongo 
un ejemplo: Mientras que Florida se quedó 
con un tipo de tomate que distribuye a los 
restaurantes, los mexicanos tenemos cinco 
o seis variedades de tomate que ofrecer al 
consumidor norteamericano: Bola, Roma, 
Cherry, etc.”.

“Y permítaseme decir que todo esto no es 
producto de la casualidad, es resultado de 
habernos puesto a trabajar para ver qué era 
lo que los mercados internacionales estaban 
demandando, y de indagar qué les podía-
mos ofrecer. Fuimos a ver a las productoras 
de semillas, a entablar negociaciones y nos 
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metimos la mano a la bolsa para invertir en 
todo eso y poder ser más competitivos”.

Nichos de mercado logrados con inteli-
gencia de mercado

“Para que quede claro: Hemos hecho 
mucha inteligencia de mercado y estamos 
intentando meternos a nichos nuevos. Y te 
pongo de ejemplo el Mercado Halal, que es 
el mercado musulmán. Este es un nicho de 
mercado que vale casi 10 mil millones de 
dólares”. 

“Ese mercado, aparte, le requiere a la 
industria mexicana una certificación para 
vender y está pidiendo otro tipo de produc-
tos hortícolas. Entonces, la idea de noso-
tros es tratar de identificar y cuantificar la 
demanda que ellos están requiriendo para 
tratar de satisfacerla”.

“Otro nicho de mercado es el judío, que 
vale menos que el Halal, pero no es des-
preciable. Estamos hablando de cuatro mil 
millones de dólares. También está el nicho 
de mercado de los suplementos alimenti-
cios, etc., que podríamos estar atendiendo 
e intentar diversificarnos para ser menos 
vulnerables”.

AGRO21.- Habló de su competencia 
más acérrima que son los tomateros de 
La Florida. ¿Qué hacen bien los mexica-
nos para provocar la envidia de ellos?

ADB.- “Todo lo que te dije antes. Para 
empezar, asumir riesgos metiéndonos la 
mano a la bolsa para intentar hacer inteli-
gencia de mercados, para atraer innovacio-
nes tecnológicas. Por ejemplo, la industria 
hortícola mexicana es de primer mundo. 
Todo lo que hay en estados como Jalisco, 
Querétaro, Guanajuato, en el estado de Mé-
xico, son de altísima tecnología”.

La agricultura protegida de México es 
envidiada

AGRO21.- Ingeniero, ¿no es contra-
dictorio que productores de un país de 
primer mundo como los Estados Unidos hasta envidia le tengan  a los productores 

mexicanos?
ADB.- “Pues, finalmente es negocio. 

Ellos se han vuelto excelentes comerciali-
zadores y probablemente ganen más como 
comercializadores. Ahora con el Tratado de 
Libre Comercio, con el T-MEC de ahora, 
pues ya como el flujo de los bienes y ser-
vicios es libre de aranceles, entonces, cada 
quien ha encontrado qué hacer para que le 
vaya mejor”. 

“Algunos somos productores de materia 
prima, como frescos; otros han encontrado 
que tienen mayores ventajas competitivas 
en el procesamiento por una serie de razo-
nes, otros en la comercialización, etc.”.

“Entonces, en el caso de nosotros, la 
diversidad de suelos, de climas, mano de 
obra, etc., nos dan mucha ventaja competi-
tiva en la producción primaria. A lo mejor 
somos quienes menos ganamos y mayores 
riesgos tenemos”.

“Por eso, otro de los objetivos estratégi-
cos que tenemos en el AMHPAC, es meterle 
al productor la idea de agregarle valor a 
lo que producimos. Debemos buscar proce-
sarlo e industrializarlo para poder vender 
mejor y ser más rentables”.

“Y ese proyecto creo que puede estar con-
cluido en cuatro años, tiempo en que me iría 
satisfecho al cumplir la tarea que me propu-
se al llegar a la AMHPAC”.

www.probioagro.com  
 3320446341  332465-6191 332465-6192

servicio.clientes@probioagro.com

¿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

«Empezó el boom de la agricultura pro-
tegida en el 2004 o 2005. No te puedo decir 
quién fue el que llegó y cómo se llamaba, 
pero, lo que sí sé, es que más o menos en 
esa época». Alfredo Díaz Belmontes (iz-

quierda).

El estado de Sinaloa tiene más de 100 años exportando tomate a los EE.UU., y han 
sido los tomateros sinaloenses los pioneros de lo que es ahora esta agroindustria mexi-

cana.

“El día que se haga gremialmente la apor-
tación de valor a nuestro producto, ese día 
voy a poder decir: «Ahora si, ya me voy de la 
AMHPAC». Cuando recién vine a tomar las 
riendas de aquí, les dije: «Déjenme trabajar, 
creo que necesitamos objetivos de mediano y 
largo plazo». Y cuales son: encontrar nuevos 
mercados, diversificar cultivos y meterle va-
lor agregado a la producción propia: Alfredo 

Díaz Belmontes.

“
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En el marco de la Exposición Agríco-
la Jalisco realizada el pasado mes, 
AGRO21 conversó con las Licen-
ciadas Patricia Comparan y Marta 

Mónica Rodríguez, inspectoras generales de 
la Red de Custodios del estado de Jalisco. 
Nos contaron acerca de un proyecto innova-
dor que están desarrollando en el ámbito de 
la agricultura y la reinserción social en los 
centros penitenciarios.

Desde que una persona en situación de vul-
nerabilidad ingresa a un Centro Penitencia-
rio, lo hace con cierto temor a lo desconoci-
do. Por eso, es importante ofrecer alternativas 
de formación y aprendizaje que les permitan 
ser autosuficientes y productivos durante su 

tiempo en el Centro de rehabilitación.
En Jalisco, la gestión agropecuaria en los 

centros penitenciarios la están llevando a 
cabo y  es responsabilidad del Penal de Puer-
to Vallarta, el Centro Integral de Justicia 
Regional Costa Norte y el Centro Integral 
de Justicia Regional Sur Sureste de Ciudad 
Guzmán. En esta administración de gobierno 
se ha dado un gran apoyo al sistema peniten-
ciario destacando el impulso a este proyecto 
con sustento y humanismo.

Patricia Comparan, dio a conocer que se 
está fortaleciendo el trabajo agropecuario en 
el Centro penitenciario de Ciudad Guzmán, 
gracias a la vinculación con agroempresarios 

y el apoyo de instituciones como el Centro 
Universitario del Sur (CUSUR), que ha ofre-
cido capacitaciones sobre cultivos y tierras 
infértiles. Los internos y las internas reciben 
adiestramiento y capacitaciones para desa-
rrollar habilidades y mejorar su producción 
de alimentos.

Este proyecto no solo les brinda una opor-
tunidad de aprendizaje y formación, sino que 
les permite ser autosuficientes y productivos 
aun estando dentro del Centro, lo que reduce 
su riesgo de reincidencia al salir de la prisión.

La agricultura es una herramienta valiosa 
para la reinserción social, ya que enseña va-
lores como la responsabilidad, la paciencia y 

el trabajo en equipo, y ofrece una alternativa 
sana y productiva para las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, dice Patricia Compra-
rán. 

Es gratificante ver cómo la agricultura pue-
de transformar vidas y comunidades enteras. 
Este proyecto es un gran ejemplo de cómo 
la colaboración entre el gobierno, las insti-
tuciones educativas y la sociedad civil pue-
de hacer una gran diferencia en la vida de 
las personas. Esperamos ver más iniciativas 
como esta en el futuro, que fomenten la justi-
cia social y la equidad para todos.

En los Centros penitenciarios, a los pro-
yectos agropecuarios que aquí se manejan, se 
aplican recursos para que las personas pue-
dan desarrollar sus habilidades o bien una 
capacitación en la agricultura, para que ten-
gan una forma de valerse por sí mismos. Han 
tenido a la fecha notable participación del 
CUSUR para los proyectos por ejemplo, con 
doctores, investigadores y de especialistas en 
tierras de cultivo, por ejemplo en composta.

Hugo Rangel.- AGRO21 Comunicación 
Rural

Centros de rehabilitaCión

Se descubren oportunidades de
desarrollo en el ámbito agropecuario

“De las 2.5 hectáreas de cultivo dentro del centro penitenciario de Ciudad Guzmán, 
actualmente tenemos 1.5 de terreno sembrando, cultivando con compostas, así que 

imagínate la calidad de producción y de esto, estamos todos aprendiendo de conceptos 
sustentables”: Patricia Comprarán.

Patricia Comprarán y Marta Rodríguez, 
inspectoras de la Red de Custodios del 

estado de Jalisco.

“Las personas están contentas porque de 
alguna manera tienen una actividad extra 
y qué mejor con la tierra; son el contac-
to con la naturaleza, con la agricultura 
ya que están sembrando y produciendo 

hortalizas; también queremos evidenciar 
que tenemos la composta o el criadero de 
lombriz donde sale el humus que viene 
a favorecer también la condición de la 

tierra, ya que contamos con la lombricul-
tura”: Martha Rodríguez.
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Ana Valenzuela Zapata
en colaboración para AGRO21

Las vacaciones casi se inician y el 
calor sube, la publicidad de mi ciu-
dad adoptiva Bruselas, Bélgica, me 
invita a beber tragos muy refrescan-

tes, desde hace semanas los anuncios publi-
citarios están ya bien ubicados para reiterar-
nos como apagar la sed y muchos de ellos 
me recuerdan al mezcal y al tequila.

Sabor tequila en cervezas y conflicto de 
Indicaciones Geográficas.

Comencemos con este último, con el te-
quila que en Europa comienza a tomar vue-
lo gracias a las grandes ligas como Diageo 
Casa Amigos en los premios Goya en Es-
paña.

Sin embargo ¿cómo podemos olvidar los 
veranos llenos de música y energía vibrante 
(previos a la pandemia) con las cervezas sa-
bor tequila? Ahora hasta tenemos cervezas 
de la misma marca pero “vírgenes” o sea 
cero alcohol, impregnadas de la fiesta mexi-
cana con la palabra tequila. Además de ser 
ligeras el símbolo y la palabra tequila nos 
transportaban a la fiesta y el placer de la es-
tación. 

¿Tenían sabor a tequila? Claro que no. A 
los mexicanos nunca nos convencieron de 
que tuvieran tequila, pero la imagen era lo 
importante. ¡Los símbolos son importantes! 
Grandes negocios con cervezas de evoca-
ción al tequila han sido y siguen siendo pu-
blicitadas en Europa.

Entonces nos preguntamos en ¿qué que-
dó el pacto amistoso y secreto del conflicto 
sobre el uso indebido de la palabra tequila? 
¿Es un archivo cerrado?

Me gustaría saber sobre este asunto de 
las Indicaciones Geográficas y sus negocia-
ciones, justo ahora cuando el nuevo orden 
mundial nos dibuja nuevos retos y debemos 
estar al tanto. La manera en que ahora se 

Mi opinión

maneja la Denominación de Origen Tequila 
es más cercana a una trademark que a una 
Denominación de Origen old fashion y es 
completamente explicable cuando el 80% 
de su exportación se destina al mercado ve-
cino de los Estados Unidos.

Mezcal
Las recomendaciones del cóctel “negro-

ni” son muy frecuentes en Bruselas y a mí 
me recuerdan las estrategias de introducción 
de mezcal con este trago. Por cierto, ¿cómo 
van los asuntos del mezcal con respecto a 
sus organismos certificadores?

La producción, promoción y marcas de 
mezcales no dejan de crecer con una rela-
ción estrecha al estilo del tequila, salvo que 
se deslindan los productos masivos indus-
triales de los artesanales.

Los avances en la certificación del mezcal 
se consolidan con una estrategia de comu-
nicación que califico como abierta. Agra-
dezco a la Asociación del Maguey y Mezcal 
Artesanal (AMMA) su valiosa información 
actualizada y la comparto aquí con ustedes 
para que conozcan más de este organismo 
certificador.

Las estructuras, asociaciones, grupos y 
formas de trabajo para la certificación del 
mezcal han cambiado. ¿La pluralidad final-
mente se instala? Todavía hay mucho que 
hacer en esta área, sin embargo solamente 
México puede presentar evidencias de ins-
tituciones que aseguran que las espirituosas 
de agave lo contienen.

Recordemos que los agave spirits son más 
caros por sus materias primas de largo ciclo 
de cultivo y que ostentar el nombre no signi-
fica que sean 100% elaboradas con agaves. 
Se requiere de trazabilidad y de institucio-
nes transparentes con cuentas claras.

Hasta ahora en el mundo no hay agave 
spirits con instituciones que aseguren su 
autenticidad, desde luego no se necesitan 
consejos reguladores sino organismos certi-
ficadores con reconocimiento legal.

TMEC - Tequila Daños ambientales
Para cerrar y comentar más sobre el tequi-

la alteño, quiero hacer mención de una queja 
importante dada a conocer por el periódico 
mexicano Excélsior.

Las noticias falsas son de lo más común en 
nuestros días y el compromiso con mis lec-
tores en este caso del Periódico AGRO21, 
es el de que ustedes estén bien informados 
sobre el mundo de los agaves, del tequila y 
la familia de los mezcales.

Me parece muy interesante dar a conocer 
la nota de Ernesto Méndez (13-04-2023) del 
periódico Excélsior sobre la petición SEM-
23-003 donde se expone el daño ambiental 
por el monocultivo de agave y el problema 

Las noticias del tequila y mezcal desde Europa

de vinazas (aguas residuales) que se descar-
gan o infiltran en el río Zula.

Al peticionario le preocupa que fábricas 
de tequila cuenten con sistemas eficaces 
para el tratamiento adecuado de las vinazas, 
así como la falta de aplicación de las dispo-
siciones legales correspondientes por parte 
de México.

El encabezado de la nota periodística se 
enfoca más al cultivo que al problema de 
contaminación de las aguas del río Zula que 
se encuentra influenciado por la zona más 
importante de producción de tequila en la 
actualidad: Los Altos de Jalisco. Presentan 
queja contra México en el marco del T-MEC 
por cultivo masivo de agave. El subtítulo 
agrega: “México podría ser sancionado por 
supuestas violaciones en materia ambiental 
por los efectos nocivos del cultivo de agave 
en Jalisco”.

¿Tendremos por fin una ley estatal en 
Jalisco sobre el manejo de vinazas? ¿Re-
cuerdan que se habló sobre el tema del cer-
tificado ARA y este proyecto de ley sobre 
vinazas en nuestro podcast?

Podemos constatar entonces que ni prote-
ger murciélagos ni producir bioplásticos de 
agave, son suficientes como herramientas 
de greenwashing cuando los daños ambien-
tales de las vinazas en el río Zula son ya un 
descontento y una querella expresada por un 
ciudadano mexicano.

Así que para los lectores y gracias por la 
invitación a escribir, cierro con estas tres 
noticias que me parecen interesantes a com-
partir.

Ana G. Valenzuela-Zapata, Agrónomo egresada del CUCBA actualmente 
reside en Bélgica desde donde trabaja como Investigador de temas del sector 
y de licores de agave, creador de contenido, consultora. Analista de Agaveno-
mics. Creador de la plataforma de comunicación Agave Lessons y colabora 

para AGRO21 que comparte en sus redes sociales.
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Ubicadas y destacadas mujeres 
especialmente por sus iniciati-
vas de aprendizaje, de respon-
sabilidad familiar, innovado-

ras y sustentables ante los desafíos del 
día a día, ellas, las mujeres dedicadas 
a las actividades del campo ratifican su 
creciente participación como jefas de 
proyectos que acceden a formar parte 
del desarrollo rural.

Agricultoras que cultivan, procesan y 
dan el salto a los mercados más allá de 
sus casas y granjas, pequeñas agropro-
ductoras que mejoran con sus cuidados, 
que se integran con éxito a proyectos 
hortícolas, florícolas y hasta gastronó-
micos, jóvenes que vuelven a la tierra 
con nuevos estudios y plenas en inde-
pendencia y futuro, cuidadoras de semi-
llas, dirigentes sociales, son algunas de 
las expresiones en que se refleja el pro-
tagonismo actual de la mujer de campo, 
la mujer rural; es el caso de Manuela 
Ávila, joven agrónoma que ahora con su 
familia emprende nuevos retos. 

AGRO21 siempre ha reconocido ese 
espíritu que le han impregnado al campo 

y también el esfuerzo para enfren-
tar los inevitables desafíos. Manuela 
nos dice que “desde que estudiaba y 
en la vida profesional he intentado 
ocupar nuevos espacios y además 
muy interesada en trabajar en sis-
temas productivos como el higo en 
Santa Anita, en los servicios de aná-
lisis de laboratorio agrícola, plan-
taciones de árbol de moringa y aho-
ra en este nuevo emprendimiento 
acompañada de mis hijos  sin des-
cuidar la vida doméstica del hogar 
y del cuidado de los niños”.

En estos últimos casi doce meses 
ha venido trabajando en la floricul-
tura y plantas de olor, preparando 
un pequeño proyecto que inició en 
el ámbito del viverismo por los rum-
bos de Tonalá, Jalisco.

“Iniciamos primero pensando que 

Manuela Ávila: “Las mujeres nos hemos empoderado y te dan ganas de hacer más 
cosas, y esas cosas nos resultan, además, porque una es más detallista, le pone talento. 
A veces tenemos reuniones, pero al mismo tiempo somos dueñas de casa, mujer, mamá, 
y nos cuesta, pero ahí salen nuestros dones de enfermera, de psicóloga, etc. Imagínate 
que en la pandemia tuvimos a los hijos en la casa, con clases online, y además el traba-

jo. Pero como mujeres somos capaces de hacer más cosas a la vez”.

Mujeres del CaMpo

Somos clave para los cambios económicos, ambientales y 
sociales en el desarrollo sostenible: Manuela Ávila

nos dedicaríamos a la producción de 
malva e hicimos una pequeña inversión 
a nivel familiar, así que compramos via-
jes de tierra, las macetas, los esquejes 
de malva y en sí, lo básico necesario 
para iniciar este pequeño proyecto en 
el que hemos trabajado arduamente mi 
familia y una servidora”, dice Manuela

“Ahora con lo que descubrimos y 
nos confirma el mercado respecto a la 
oferta y la demanda nos ha llevado a la 
conclusión de que lo que también debe-
mos producir son plantas de olor, y ya 
iniciamos con algunas, tales como alba-
haca, tomillo, ruda, orégano, lavanda, 
poleo, estáfate, ajenjo y menta entre 
otras plantas de olor”, añade

También produce plantas para el área 
de la jardinería como lo es la wedelia 
(Gudelia), altérnatera, duranta cuba y 
la malva. Gran trabajo y admirable su 
quehacer como mujer rural. Un empren-
dimiento más de las mujeres rurales. 

La visita de campo de
AGRO21 Comunicación Rural
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Agricultores indocumentados dentro de 
la economía estadounidense

En este episodio del podcast 
AGRONAUTA, Héctor se une a la 
Organización No Gubernamental 
CAFF (Community Alliance with 

Family Farmers) para explorar la realidad 
del cultivo en Estados Unidos de América 
con los indocumentados y la producción de 
alimentos orgánicos en el país.

podCast del Mes

El choque cultural que enfrentan los mi-
grantes en el campo agrícola estadouniden-
se es uno de los principales temas que se 
discuten en este episodio. Héctor y Josefi-
na Lara Chávez, representantes de CAFF, 
comparten sus experiencias y conocimien-
tos sobre las dificultades que enfrentan los 
agricultores indocumentados en este mer-
cado.

Los agricultores indocumentados enfren-

ceso de los agricultores indocumentados a 
programas de capacitación y a fuentes de 
financiamiento.

En conclusión, este episodio es una mi-
rada profunda y perspicaz sobre la realidad 
del cultivo en Estados Unidos y cómo los 
agricultores indocumentados luchan por 
ser considerados en la economía estadou-
nidense.

Los oyentes de AGRO21, descubrirán 
la importancia del trabajo de las ONGs y 
cómo estas organizaciones están trabajan-
do para mejorar las condiciones de los agri-
cultores.

No se pierdan este interesante episodio 
del podcast AGRONAUTA.

Para escuchar, capturar aquí (Có-
digo QR).

33 2710 46 55
Sol Med

plasticos.solmed

30%
AHORRO
EN TU CULTIVO

BOLSAS
HIDROPÓNICAS

solmedmx.com

MÁS DE

tan muchas dificultades para ser considera-
dos dentro de la economía estadounidense. 
A menudo son explotados, no reciben un 
pago justo y no tienen acceso a beneficios 
básicos como seguro médico y protección 
laboral.

Josefina destaca la importancia de la la-
bor que realizan las ONG, como CAFF, 
para mejorar las condiciones de los agri-
cultores, coadyuvando para mejorar el ac-

AGRO21 presenta el siguiente Pod-
cast que conduce Tonatiuh Quiño-

nes de AGRONAUTA. 
Para escucharlo completo, se ad-

junta el Código QR

Los agricultores inmigrantes son muy buenos en la producción de alimentos orgánicos en 
Estados Unidos, ya que los pequeños agricultores pueden competir en un mercado que paga 
por la calidad y el esfuerzo, pero que no está preparado para una forma diferente de pensar.
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Se viene un cambio generacional en 
el agro: ¿Qué va a implicar esto?

El próximo cambio genera-
cional en el sector agrícola 
tendrá implicaciones sig-
nificativas para la industria 

agroalimentaria a nivel mundial, 
pues a medida que la generación 
más joven comienza a asumir roles 
de liderazgo, se esperan cambios en 
la forma en que se manejan las ope-
raciones agrícolas, se adoptan tecno-
logías y se abordan los desafíos del 
sector.

Es importante mencionar que el 
cambio generacional en el sector 
agrícola mexicano se espera que 
ocurra en las próximas décadas; si 
bien no hay una fecha específica, se 
prevé que en los próximos 10 a 20 
años haya una transición significati-
va en la demografía de los agriculto-
res en el país.

Se estima que actualmente el 60% 
de los agricultores en México tienen 
más de 50 años, y a medida que esta 
generación se retire, habrá una opor-
tunidad para que los jóvenes agri-
cultores tomen el relevo y asuman la 
responsabilidad del sector agrícola.

Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el cambio generacio-
nal en el agro no sucederá de la no-
che a la mañana.

Se requerirá tiempo y esfuerzo 
para que los jóvenes adquieran la 
experiencia y los conocimientos 
necesarios para asumir roles de li-
derazgo en la agricultura; además, 
factores como la disponibilidad de 

novación, pues la nueva generación 
de agricultores estará más abierta a 
probar nuevos cultivos y sistemas 
de producción, así como a explorar 
oportunidades comerciales alterna-
tivas.

Es cierto que se ha observado una 
tendencia en la cual menos jóvenes 
están interesados en trabajar en el 
sector agrícola, situación que se ha 
manifestado en diversos países, in-
cluyendo México.

Varios factores han contribuido a 
esta disminución del interés de los 
jóvenes en el agro. Algunos de los 
motivos comunes son la percepción 
de que el trabajo agrícola es duro, 
demandante físicamente y con bajos 
ingresos económicos.

Además, muchos jóvenes han 
mostrado una mayor preferencia por 
carreras y oportunidades laborales 
en otros sectores, como la tecnolo-
gía, la industria o los servicios.

Menciono esto porque la disminu-
ción en el interés de los jóvenes en la 
agricultura podría afectar el recam-
bio generacional en el agro: si no se 
logra atraer a más jóvenes al sector, 
podría haber una escasez de nuevos 
agricultores y una falta de continui-
dad en las operaciones agrícolas a 
largo plazo.

Para abordar esta situación es cru-
cial implementar estrategias que 
promuevan la atracción de los jó-
venes hacia la agricultura, lo que 
implica mostrar las oportunidades y 
beneficios que ofrece el agro, como 
la posibilidad de emprender, la apli-
cación de tecnología innovadora, la 
contribución a la seguridad alimen-
taria y la conservación del medio 
ambiente.

Asimismo, es necesario mejorar 
las condiciones laborales y econó-
micas en el sector agrícola para ha-
cerlo más atractivo para los jóvenes.

Olmo Axayacatl Bastida Caña-
da, miembro de www.agrostas.org, 
también es creador de contenidos 
en www.somosagricultura.com

tierras y la viabilidad económica 
también pueden influir en la veloci-
dad de este cambio.

Uno de los principales cambios 
que se espera es una mayor adopción 
de tecnología en el agro. La nueva 
generación de agricultores ha creci-
do con acceso a herramientas digita-
les y está más familiarizada con las 
innovaciones tecnológicas, lo que se 
traducirá en la implementación de 
sistemas de agricultura de precisión, 
el uso de drones y robots en tareas 
agrícolas, así como el aprovecha-
miento de la inteligencia artificial y 
el análisis de datos para mejorar la 
eficiencia y la productividad.

Además, se espera que el cambio 
generacional traiga consigo una ma-
yor preocupación por la sostenibili-
dad y la seguridad alimentaria, pues 
los jóvenes agricultores son cons-
cientes de los desafíos ambientales y 
sociales asociados con la producción 
de alimentos, y buscarán implemen-
tar prácticas agrícolas más sosteni-
bles.

Otro aspecto importante es el en-
foque en la diversificación y la in-

Olmo
Axayacatl
Bastida

Analista 
agropecuario, 

colaborador de 
AGRO21 
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Congreso del Aguacate Jalisco 2023
Luego de un periodo de descanso, re-

gresa el Congreso del Aguacate de 
Jalisco, APEAJAL trae de vuelta el 
tan esperado evento para toda la in-

dustria del aguacate. 
El 7°Congreso del aguacate vuelve a casa 

para realizarse en Ciudad Guzmán, ponien-
do al alcance de productores, técnicos,  em-
pacadores/comercializadores y público en 
general, todos los beneficios de este gran 
evento. 

Se espera tener la expo comercial  especia-
lizada en aguacate más grande de México, 
lo que garantiza un gran número de exposi-
tores, que te brindarán un abanico completo 
y variado de opciones para encontrar la so-
lución a los retos actuales  que enfrentan los 
productores y comercializadores de aguaca-
te. .

El Congreso es el punto preferido de reunión para 
los miembros de nuestra industria. Por lo tanto, como 
asistentes tendrán la oportunidad única de realizar 
negocios mientras conoces más sobre la industria del 
aguacate de Jalisco.

Ya sea que asistas de los municipios cercanos, des-
de otro estado o incluso otro país, el 7° Congreso 
del Aguacate de Jalisco, te presenta todas las venta-
jas necesarias para mejorar y promover tu negocio. 
Y como la mejor forma de aprender es observando, 
queremos compartir la experiencia de nuestra indus-
tria, a través de visitas a huertos y empaques que es-
tán incluidas en el boleto de congresista.

El Congreso además cuenta con un ciclo de con-
ferencias de más de 20 ponencias, con el slogan 

Tecnología, sustentabilidad y rentabilidad. Las con-
ferencias se alinean a las tendencias de producción 
actuales, que incorporan cada vez más tecnología, 
buscando avanzar hacia la agricultura de precisión, 
además de producir procurando el uso racional de los 
recursos y el cuidado del medio ambiente, sin descui-
dar la rentabilidad.

Es por eso que gran parte de las conferencias están 
orientadas al uso adecuado del agua.  Como un ade-
lanto, te compartimos que aprenderás de la mano de 
ponentes como el Dr. Adolfo Levin sobre el monito-
reo en tiempo real del riego en aguacate. 

Como sabemos que la nutrición es fundamental 
para la producción, tendremos conferencias funda-

LA EXPO ESPECIALIZADA EN AGUACATE MÁS GRANDE DE  MÉXICO
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Aún estás a tiempo de apartar tu lugar 
en el 7º Congreso del Aguacate Jalisco 

2023; 
el magno evento que hemos creado 

para todos los interesados en la indus-
tria aguacatera.

Anota la fecha: 23, 24 y 25 de agosto 
en Ciudad Guzmán, Jalisco

Contáctanos:
congreso@apeajal.com

WhatsApp:
341 439 2834 | 33 3496 1372

mentales como  el manejo de reservas en madera del 
MC. Mauricio Navarro, y el papel de la raíz en la 
nutrición del Dr. Federico Hernández.

Se cubrirán temas de plagas y enfermedades con 
grandes expertos en el tema, y se darán a conocer los 
avances más importantes en cuanto a recursos gené-
ticos de parte del Dr. Alejandro Barrientos.

También podrás conocer  sobre temas de comercia-
lización, manejo del cultivo y sustentabilidad

Nuestro Comité Organizador ha puesto detalle en 
que el programa académico, atienda las necesidades 
de capacitación de productores, técnicos y  empaca-
dores de aguacate. 

Te invitamos a sacar el mayor provecho del Con-
greso del Aguacate, un evento diseñado para el cono-
cimiento y el intercambio de experiencias. Adquiere 
tus boletos en https://www.mangopase.com/event/
congresodelaguacate

El Objetivo de APEAJAL y sus Con-
gresos

Contribuir en la producción  con tecnología 
sustentable y rentable, para seguir consolida-
do aguacate con  calidad para el mundo,  a 
través de un extenso programa académico de 
conferencias y de poner a tu  alcance  pro-
veedores con soluciones en  equipos,   maqui-
naria,  implementos e insumos especializados  
y  de  compartir la experiencia que acumula  
el estado de Jalisco, sede del evento , de los 
avances  de Michoacán, México  y otros paí-
ses.

Para Saber
La Embajada del Reino de los Países Bajos 

en México, realizó en mayo la presentación del 
Estudio del Impacto medio ambiental del agua-
cate en México; como invitados especiales se 
presentaron, Rainforest Alliance , la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y 
APEAJAL.

El estudio se enfocó en Jalisco, ya que es el 
principal exportador de aguacate mexicano a la 
Unión Europea.

Pueden leer la nota completa en el blog: www.
facebook.com/CONGRESOAGUACATE
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Raúl Torres Lugo
AGRO21 Comunicación Rural

Los suelos fértiles de México están 
enfermos de gravedad. Por desgra-
cia, la tierra en el país, en diversas 
regiones productoras de alimentos, 

padece enfermedades letales como erosión, 
compactamiento, acidez, ésta especialmente 
en zonas de riego, debido particularmente al 
abandono, la falta de interés y la ignorancia 
en los cuidados de un elemento que es vital 
para la vida: la tierra.

“La problemática que padece el suelo de 
México es muy seria. Lo hemos enfermado 
de gravedad y poco se hace para buscar su 
alivio”, expone el profesor-investigador es-
pecialista en suelos de la Universidad Au-
tónoma Chapingo, Oscar Fernández Fernán-
dez, y agrega que la falta de capacidad para 
tratarlos, malos manejos agrícolas y la poca 
importancia que la sociedad mexicana les 
da, los convierte en  fantasmas: “Todo mun-
do habla de ellos, pero nadie los conoce”.

“Indudablemente, los suelos de México 
sufren una enfermedad que aunque es cura-
ble, pocos son los que se ocupan de su salud, 
aunque es importante destacar que los pro-
ductores, al cuidar sus intereses, empiezan 
a ocuparse de poner en terapia intensiva al 
suelo, a fin de que sus rendimientos no bajen 
y no les pegue la enfermedad de la tierra a 
su bolsillo”, agrega el catedrático. 

“Sin embargo, es indudable que los sue-
los agrícolas de México tienen diversos pro-
blemas y no poco graves, sólo baste hablar 
de que padecen enfermedades letales como 
la erosión, salinidad, compactación, acidifi-
cación, pérdida de la fertilidad y  de materia 

Fertilidad del suelo

orgánica, para darse cuenta que necesitan 
con urgencia, ser medicados”.

“Actualmente, de acuerdo con datos de 
la SEMARNAT, alrededor del 92 por cien-
to de los suelos de México están enfermos. 
Pero, ¿qué podría ocasionar el que el sue-

lo fértil en México se siga deteriorando a 
pasos agigantados, como sucede en la ac-
tualidad? Esto puede llevar a producir me-
nos alimentos, a que el agricultor baje sus 
rendimiento, lo que ocasionaría que bajara 
la oferta alimentaria y en consecuencia, la 

tan cacareada autosuficiencia alimentaria 
quedará lejos de ser alcanzada», asegura 
el científico de Chapingo, en entrevista para 
AGRO21.

La enfermedad del suelo puede llevar a 
más mexicanos a tener hambre

Refiere que no obstante las múltiples en-
fermedades que padece la tierra cultivable, 
es decir, esta contingencia que ahora mismo 
vive el suelo nacional, se presenta también 
como una oportunidad de cambio, de bus-
car hacer mejor las cosas, de realizar lo que 
ahora llaman la agricultura sustentable.

“Por desgracia, en muchos lugares del 
sistema agroalimentario del país, se ferti-
liza pero no se hace bien. No obstante, si 
desde el principio hacemos un análisis de 
suelos y aplicamos los nutrientes de for-
ma adecuada, los rendimientos en cultivos 
como el maíz y frijol se pueden ir al doble 
de lo que se cosecha actualmente. Pero, si 
no hacemos un buen estudio de suelos, ob-
viamente sucederá lo contrario: los rendi-
mientos van a seguir bajando y de manera 
estrepitosa”.

¿Y cuál sería la consecuencia de esta baja 
de rendimiento en la agricultura nacional?, 
se pregunta el experto en el suelo mexicano 
y da la respuesta de inmediato:

“Obviamente, México no va a contar con 
los alimentos suficientes, algo que sería 
verdaderamente catastrófico porque actual-
mente el país importa más del 50% de sus 
necesidades alimentarias: México tendría 
más hambre”.

AGRO21.- Ingeniero, ¿qué hacer para 
mantener un suelo sano y, obviamente, 

El 92% de los suelos fértiles de México 
están enfermos de gravedad

Es fundamental que la sociedad en general y particularmente los protagonistas del 
sistema agroalimentario, conozcan el suelo, con todas sus fortalezas y debilidades. 
Además, que sepan cómo cuidar su salud, asegura Oscar Fernández Fernández, 

investigador de Chapingo.

Erosión, compactación, acidez, falta de materia orgánica y poco 
cuidado y conocimiento que se tiene de la diversidad biológica 
que los componen, los mantienen al bordo del colapso, asegura 
el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Oscar 

Fernández.
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una producción agroalimentaria idónea?
OFF.- “Lo primero que debemos hacer 

todos los implicados en el campo mexicano, 
es conocer el suelo; saber en qué condicio-
nes está. Enterarnos si la salud del suelo 
que se va a utilizar es la ideal, para tener un 
buen rendimiento del cultivo que se preten-
de hacer producir en determinada región 
del país”.

“Asimismo, debemos estar conscientes 
que los suelos están enfermos y que tienen 
la necesidad de ser saneados de manera ur-
gente. Y los mexicanos tienen la obligación, 
por el bien de todos, de  curarlos, de de-
volverles la salud, para que puedan seguir 
dando vida. De lo contrario, esos suelos se 
los llevará el viento, morirán arrastrados 
por la erosión y otras enfermedades letales 
que padecen”.

“¿Qué hacer para sanear nuestros sue-
los? Se tiene que capacitar a los produc-
tores en el tema de buenas prácticas agrí-
colas, como lo es el manejo de la materia 
orgánica, en la agricultura de precisión, es 
decir, en cómo aplicar la dosis adecuada de 
fertilizantes porque indudablemente, no po-
demos dejar de utilizar fertilizantes, debido 
precisamente a la escasez de nutrientes que 
padece nuestro suelo o al exceso de elemen-
tos como el fosforo, etc.”.

“Además,  debemos apoyarnos con los 
microorganismos que ahora han cobrado 
mucha importancia y que mantienen nutri-
do y sano al suelo, pero que a la vez, apo-
yan en la asimilación de la planta de otros 
nutrientes”. 

“De igual manera, revisar esta parte de 
la fertilidad física del suelo, porque las raí-
ces son la boca de las plantas y si ésta no 
puede crecer, de nada sirve que el suelo esté 
lleno de fertilizante porque no lo puede asi-
milar”.

“Entonces, en concreto, debemos traba-
jar para que los suelos no tengan problemas 
de compactación, que sean buenos retenien-
do el agua de las lluvias porque eso los lle-
va a la erosión y a la muerte”.

“Asimismo, cuidar que los suelos no se 
compacten porque si eso pasa, el agua no 
va a filtrarse, se escurrirá y eso nos llevará 
a la erosión. En síntesis, eso es lo que tene-
mos que hacer: Cuidar que el suelo cuente 
con materia orgánica, aplicar al cultivo la 
dosis adecuada de fertilizante; procurar 
apoyarlo con microorganismos y llevar a 
cabo otras prácticas que hacen los agróno-
mos, dependiendo del cultivo”.

La situación actual del suelo fértil en 
México

AGRO21.- Ingeniero, ¿cuál es la situa-

ción actual del suelo fértil de México?
OFF.- “Es una situación bastante varia-

da. Por un lado, según la SEMARNAT, y 
ahorita la UNAM está terminando la actua-
lización del Atlas de México, el 92% de los 
suelos en México dedicados a la agricultu-
ra, tienen algún problema de fertilidad o ha 
disminuido su fertilidad natural. También, 
parte de ese problema de la fertilidad na-
tural, tiene que ver con desequilibrios en el 
contenido de nutrientes”. 

“Permítame explicarme: Productores de 
regiones de Guanajuato, parte de Michoa-
cán, del Estado de México y Jalisco, duran-
te muchos años han utilizado mucho fósfo-
ro. Y la dinámica del fosforo es quedarse 
en el suelo. Cabe decir que este elemento 
reacciona con unidades del suelo, entonces, 
hay cantidades importantes de ese elemento 
en esos suelos, pero no está directamente 
disponible para las plantas”.

“Es decir, por un lado, sí tenemos suelos 
que están muy agotados en su fertilidad, po-
bres como tal, pero también tenemos suelos 
que presentan niveles altos de algún ele-
mento como es el caso del fósforo, que como 
su naturaleza no es lavarse, como sí lo hace 
el nitrógeno, está a niveles muy altos en las 
parcelas”.

“Y cuando se tienen niveles muy altos de 
un nutriente en el suelo, le llamamos a este 
fenómeno «antagonismo», que significa que 
un elemento bloquea la asimilación por la 
planta y en el caso del fósforo, nos lleva a 
bloqueos con el zinc, y no es que en el suelo 

no haya zinc, sino que el nivel de fósforo es 
tan alto que lo está bloqueando”.

“Entonces, tenemos los dos extremos en 
los suelos mexicanos, por ello afirmamos 
que más del 92% de los suelos agrícolas en 
México tienen algún tipo de problema y no 
poco serio”.

Principales problemas del suelo
AGRO21.-¿Y qué se debe hacer para no 

perderlo y se convierta en desierto o crez-
ca en infertilidad… para  mantenerlo sano 
y fértil?

OFF.- “Hace ya varios años, la SEMAR-
NAT hizo un estudio de la degradación de 
los suelos en México, he hizo un catálogo de 
los posibles problemas que pudiera tener un 
suelo”.

“En él se destaca que el peor problema 
que pueda tener un suelo, es la erosión, por-
que le está quitando el suelo al mundo, lo 
lava y deja lo que se llama «cárcavas». Deja 
la roca expuesta y ya no se puede cultivar 
ahí. El suelo fértil cambia de lugar.

Refiere que los suelos se están compactan-
do y eso ya no permite crecer fácilmente la 
raíz. Además, en la mitad de los distritos de 
riego, se tiene problemas de acumulación de 
sales, de salinización, este es un problema 
que crece en México. Ejemplos son regiones 
como el Valle de Mexicali, la zona norte de 
Tamaulipas y El Bajío guanajuatense.

La acidificación es mortal
“En algunas regiones se  tiene el proble-

ma de acidificación. De igual manera, el 
mal uso  o abuso de ciertos fertilizantes, ha 
acidificado el suelo. Pero, sin lugar a dudas,  
el problema más grave que enfrenta el suelo 
cultivable en el país, es la pérdida de la ma-
teria orgánica, porque el agricultor, prácti-
camente la ha eliminado de su parcela”.

“Y muy recientemente se le pone atención 
a lo que se le llama “pérdida de la diversi-
dad biológica del suelo”. Me explico: el sue-
lo cuenta con microorganismos que la gran 
mayoría ayudan a la planta, pero si se le 
mete desequilibrio, prosperan los microor-
ganismos que se alimentan de la planta o que 
son patógenos”.

“Por esta razón, se han visto crecer pro-
blemas como el fusarium, que de ser un pató-
geno que estaba en ciertos cultivos y en cier-
tas áreas, ahora ya se ha extendido por todos 
lados, sobre todo en El Bajío se ha conver-
tido en un problema muy fuerte. Estos son 
los problemas principales que se tienen en la 
actualidad en el suelo de México”, finaliza.

El poco o nulo tratamiento que se le da al suelo fértil en México podría llevar a bajos 
rendimientos y como consecuencia, a que más mexicanos padezcan hambre.

La Frase

“Quiero dejar perfectamente 
claro que si no hacemos ma-

nejos adecuados de los suelos, 
no vamos a alcanzar la auto-
suficiencia alimentaria, algo 

que es prioritario no sólo para 
el gobierno actual sino para la 
sociedad mexicana en pleno. 
Por el contrario, si capacita-

mos a la gente en el buen ma-
nejo de la fertilidad del suelo 

y sus cultivos, México tiene  la 
oportunidad de acercarse a esa 

meta”.
Oscar Fernández Fernández
Investigador de la Universidad 

Autónoma de Chapingo.
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Financiera Nacional o FND finalmente tronó 
(o la tronaron). Esto deja un agujero enorme 
para la colocación de créditos y la financia-
ción al sector primario que habrá que ser to-

mado por los particulares solos o junto con FIRA.
Esto, en primera instancia, parecerá jugoso ne-

gocio para la banca comercial: SOFOMES e Insti-
tuciones Financieras No Bancarias (IFNB´s), etc., 
pues los productores tendrán que sacar créditos de 
algún lado. No obstante, viéndolo más de cerca, 
esto puede ser también un gran problema ya que las 
condiciones en el sector financiero formal no son 
color de rosa, como sí lo eran en tiempos del auge 
de FND.

En un banco o en una SOFOM, hay un extenso (y a 
veces intenso) proceso de análisis del acreditado po-
tencial: se ve a fondo su operación y por lo mínimo, 
se le pide una rentabilidad mayor a la tasa de interés 
a la que se está prestando; se le piden garantías, se 

evalúa imparcialmente la operación y capacidad del 
negocio y de los accionistas y obviamente, no hay 
favoritismos o discriminación partidista entre mu-
chos procesos más. Una historia a las que muchos 
“clientes” de FND no estaban acostumbrados.

Hasta aquí vamos bien y sí, todo esto no habría 
sido tan problemático si la “quiebra” hubiera ocurri-
do hace un par de años, que teníamos tasas bajas y 
una inflación controlada. Sin embargo, ahora, la pa-
norámica es de altas tasas y alta inflación, ya no hay 

el boom de liquidez que había antes de la pandemia 
y que hacía fácil la adquisición de activos o bienes 
de capital que permitían una expansión generosa al 
agro.

Hoy habrá muchos que no estarán en condiciones 
de obtener un crédito formal y tendrán que ir a fi-
nanciarse irregularmente (proveedores, agiotistas, 
etc.), haciendo un sacrificio adicional que impactará 
a algún renglón en su liquidez o expansión; a varios 
les irá más mal y desaparecerán.

Esta coyuntura pasará factura grande a toda la ca-
dena, pues habrá un periodo de transición difícil en 
lo que se encuentra un nuevo equilibrio.

Por otro lado, si todavía quitamos más el zoom a 
la situación que vive el campomexicano, se aprecia 
que tiene un futuro sombrío, pues ningún sector es 
tan resiliente como para aguantar tan pocos apoyos 

de gobierno, menos el campo.
Todos los países defienden feroz-

mente a sus agricultores y destinan 
generosos subsidios a cantidad de 
rubros que los hagan permanecer, 
ser más verdes y rentables. Todos 
tienen una estrategia integral que 
en México cada vez se antoja más 
lejana.

Aquí, el tiempo se ha acabado 
y más claro no puede estar la gris 
panorámica que pinta para el cam-
po sin la intervención enérgica y 
decidida de quienes producen ali-
mentos.

De aquí en adelante, si queremos 
seguir siendo sustentables, tendrá 
que haber más política desde el 
surco hacia las cámaras estatales 
y federales. Es hora de bajarse del 
tractor.

¿Qué hay después de FND?
Mi opinión

Francisco Mayorga
Campos

Analista económico y 
agropecuario. El presen-
te articulo forma parte 
de sus colaboraciones y 

ahora lo comparte a las y 
los lectores AGRO21 



Pág.

nes de parásitos internos y externos.
Dentro de los patrones propios del Brahman, se 

aprecian dos líneas de coloración:
• Brahman Gris o Blanco: es el predominante.
• Brahman Rojo: línea relativamente nueva ob-

tenida a partir de las razas Gyr  e Indubrasil (que pro-
viene del Gyr y el Guzerá).

Tiene temperamento de buen trato para buen mane-
jo; junto con su rusticidad hace posible la producción 
de carne donde las condiciones de suelo y clima no son 
las ideales.

La raza es muy utilizada en cruzamientos con otras 
razas puras como Charolais, Simmental o Limousin en 
busca de mejorar la productividad y rusticidad. 
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supera los 12 años, siendo más larga que la de las ra-
zas europeas. Sus toros sirven a un mayor número de 
hembras, son más fértiles en condiciones tropicales y 
viven más años. Por su mayor longevidad, la vaca deja 
mayor descendencia y es más rentable.

• Producción de leche: es suficiente para la 
crianza del ternero, produciendo entre 22 a 24% más 
de leche que vacas de otras razas para carne. La ubre 
está bien desarrollada.

El Brahman presenta una acentuada tolerancia al ca-
lor, resistencia a altas temperaturas y a enfermedades 
como queratoconjuntivitis, anaplasmosis o infestacio-

AsociAción gAnAderA locAl esPeciAlizAdA de criAdores de gAnAdo de registro de los Altos de JAlisco

Raza Brahman

CRIALTOS
Organización de productores y criadores 
de Ganado de Registro, vanguardistas de 
la biotecnología en mejoramiento genéti-
co. Brinda sus productos y seguridad en 
beneficio de los hatos ganaderos: el mejo-
ramiento genético con mejores hembras y 
machos, producen carne suprema a bajo 
costo en animales 100% naturales.
Experiencia y abastecedores de buena ge-
nética, reproducción, sanidad, nutrición y 
manejo para mantener un nivel de exce-
lencia con mejoramiento continuo: Prue-
bas de comportamiento y reproductivos de 
los animales de razas Angus, Beefmaster, 
Brahman, Brangus, Charoláis, Hereford, 
Limousin, Longhorn, Simmental y Suizo 
europeo

Damos a conocer las razas que forman parte de la 
Asociación. En esta edición de junio presentamos 
principales características de:

raza brahMan

El árbol genealógico del ganado Brahman ac-
tual se remonta al siglo XIX en Estados Uni-
dos, dónde se suele usar el nombre de Brah-
man como término genérico para referirse a 

los diversos tipos de ganado cebú que existen.
Esta raza  tiene su origen en el ganado cebú llevado 

originariamente a los Estados Unidos  proveniente de 
la India. El Brahman se caracteriza por una joroba en 
su lomo y por sus orejas blandas largas. Los colores 
más comunes son blanco, gris y rojo. Tiene una ca-
pacidad notable de adaptación y supervivencia. Puede 
alimentarse con pastos inadecuados y es muy resis-
tente a pestes de insectos, parásitos, enfermedades y a 
climas extremos.

La raza destaca por el pelaje predominantemente 
blanco de las hembras con color ceniza en el cuello 
y giba. 

Algunas características del Brahman 
• Precocidad: su crecimiento y desarrollo mus-

cular es muy rápido.
• Habilidad materna: crían terneros en excelen-

tes condiciones y con buenos pesos. Su instinto mater-
nal es muy fuerte y presentan una baja incidencia de 
partos distócicos, debido a la gran amplitud pélvica y 
a que por lo general los terneros son livianos al naci-
miento.

• Capacidad de producción: la vida productiva 

Para fortalecer la ganadería en la re-
gión de los Altos de Jalisco, el grupo de 
ganaderos CRIALTOS se reúnen una 
vez al mes para intercambiar ideas e 
impulsar la ganadería de registro. Or-
ganiza Subastas y participa en las expos 

ganaderas del país.

Para saber
El peso que tienen los Brahman ma-

chos está entre los 800 y 1,000 ks, mien-
tras que las hembras tienen pesos que 
oscilan entre los 500 y 700

Habilidad materna. Los lamidos ha-
cen las veces de masajes que estimulan 
y activan la circulación y la respiración 
del ternero; estos primeros cuidados y 
esa estimulación temprana que brinda 
la madre, facilitan que el ternero se le-
vante.
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Del campo, surge una bebida espiri-
tuosa destilada hecha 100% a mano.  
La Raicilla es una bebida alcohólica 
de elaboración artesanal propia de 

16 municipios del estado de Jalisco y uno del 
estado de Nayarit y que cuenta con Denomi-
nación de origen desde el año 2019.

Este es un líquido de aroma y sabor deriva-
do de la especie de maguey empleado y del 
proceso de elaboración, diversificando sus 
cualidades por el tipo de suelo, topografía, cli-
ma, agua, productor (Maestro Raicillero), gra-
duación alcohólica, levaduras, entre otros fac-
tores que definen el carácter y las sensaciones 
organolépticas producidas por cada Raicilla.

Los municipios del estado de Jalisco consi-
derados dentro de la denominación de origen 
son: Atengo, Chiquilistlán, Juchitlán, Teco-
lotlán, Tenamaxtlán, Puerto Vallarta, Cabo 
Corrientes, Tomatlán, Atenguillo, Ayutla, 
Cuautla, Guachinango, Mascota, Mixtlán, 
San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. 
Mientras tanto que para el estado de Nayarit la 
región productora de raicilla es el municipio 
de Bahía de Banderas.

AGRO21 ha venido dando a conocer en 
sus ediciones mensuales del Periódico Rural 
el quehacer que realiza su gente en esta agra-
dable actividad rural. En esta ocasión presen-
tamos el trabajo de una mujer y su familia: 
Raquel Roque Ruvalcaba.

Raquel se emprendió con este proyecto 
por medio de la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Jalisco, ya que solicita-
ron de su apoyo para asesorar a productores; 
al comenzar a trabajar con ellos y al conocer 
éste maravilloso destilado ancestral y toda la 
cultura e historia que trae detrás, se enamoró 
del mismo y lo adaptó a un proyecto de vida.

Principalmente la motivó el hecho de que 
la sociedad conociera la bebida y apreciara el 
trabajo que trae su elaboración, además de la 
historia e importancia cultural que tiene en la 
zona. Pero además el de que los productores 
valoraran su producto, trabajo y sus conoci-
mientos para transmitirlos a las siguientes ge-
neraciones.

“En lo que a mí respecta, con mi familia 
nos encontramos en la costa norte de Jalisco 
específicamente en El Tuito y la racilla que 
comercializamos es destilada en la localidad 
de El Refugio de Suchitlàn por los maestros 
“taberneros” Hermanos García García. Ade-
más, realizamos licores de sabores a base de 
raicilla y fruta de la región como maracuyá, 
Jamaica, tamarindo, gondo etc.”, expresa Ra-
quel.

raiCilla

A G R O 2 1 . - 
¿Cómo está 

organiza-
da?

D i c e 
Raquel 

q u e 

s o n 
un gru-
po de 
muje-
r e s , 
prin-
cipal-

men te 
confor-

m a d o 
por sus 

hermanas 
y su mamá 

y cada una tienen sus respectivas obligacio-
nes. También integran a otras mujeres racille-
ras de la región. 

Añade que “lo que más me interesa so-
cialmente es dar trabajo, oportunidades de 
trabajo y es que, en este momento, contamos 
con dos empleadas a las cuales se les paga 
un sueldo, sin embargo, consideramos que 
son más de 20 personas las que se benefician, 
puesto que es una cadena desde el que nos 
vende planta hasta el proveedor de botellas e 
insumos para preparar las bebidas”. 

Bebida espirituosa destilada 
hecha 100% a mano

Lo comercial: las marcas para el merca-
do

“Tenemos en proceso de registro dos mar-
cas Real Roque que se tiene considerada para 
raicilla de sabores y Soroque como nuestra 
Raicilla natural Premium, esperemos que 
próximamente queden oficialmente registra-
das ante el IMPI.  Par esto y otras tareas nos 

encontramos dentro del Consejo Mexica-
no Promotor de La Raicilla con sede 

Mascota desde el 2021”. 

También, con mucho esfuerzo económico 
y de dedicación, cuentan con un pequeño res-
taurante en el cual comercializan la raicilla y 
bebidas preparadas llamado El Carrizal que se 
encuentra sobre la carretera 200 Puerto Va-
llarta–Melaque. 

Raquel es una mujer ejemplar, esforzada, 
ya que además de trabajar en conjunto con la 
Secretaria de Agricultura federal y estatal de 
Jalisco en apoyo técnico a los productores de 
arroz de la zona de Tomatlán, trabaja en pro-
yectos del Banco Mundial en el municipio de 
Cabo Corrientes, Tomatlán y Talpa, y, ade-

Para las mujeres rurales, las mujeres del 
campo y de la comunidad: “Atrévanse 
a emprender, claro que no es fácil como 
mujeres entrar en un mundo de hombres, 
pero tampoco es imposible, si nos organi-
zamos y nos apoyamos entre nosotras mis-
mas hay más personas que se suman en el 
camino para lograr nuestros objetivos, no 
tengan miedo de comenzar desde abajo ya 
que ahí es donde se forman los cimientos”: 

Raquel Roque

más, están emprendiendo recientemente un 
proyecto de consultoría de servicios técnicos 
agrícolas y forestales para apoyo a comuni-
dades y ejidos por lo que constituyeron una 
sociedad denominada EDERIC 

¿Cómo observa el entorno y futuro de la 
Raicilla?…

“El futuro de la Racilla es muy promete-
dor, desde la DOM 2019 el aumento en el 
consumo de la bebida creció en un 300%, por 
lo tanto, lo vemos como un negocio rentable 
para los productores y comercializadores de 
la misma bebida”, dice entusiasmada.

En que regiones o lugares se pro-
duce y como se produce se pue-
de clasificar esta bebida por la 
procedencia de sus agaves, mis-
mos que darán un perfil carac-
terístico. Estos tipos son dos:

Raicilla de la Costa. Se elabora 
con agaves Angustifolia Haw y 
Rhodacantha (Puerto Vallar-
ta, Cabo Corrientes, Tomatlán 
Bahía de Banderas). Destilado 
filipino ancestral, se destila en 
caso de cobre y corteza de árbol 
de bonete. 

Raicilla de la Sierra. Se obtiene a 
partir de los agaves Maximi-
liana Baker, Inaequidens Koch 
y Valenciana. (Atengo, Chi-
quilistlán, Juchitlán, Tecolot-
lán, Tenamaxtlán, Atenguillo, 
Ayutla, Cuautla, Guachinango, 
Mascota, Mixtlán, San Sebas-
tián del Oeste y Talpa de Allen-
de). Se destila con alambique 
arábigo. 
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Panorama de la asistencia de delegados.

Respetando los estatutos que rigen a las 
Uniones Ganaderas del país, se llevó a 
cabo, en el Auditorio de la Unión Ga-
nadera Regional de Jalisco (UGRJ), la 

LXVIII Asamblea General Ordinaria, de carác-
ter informativo, de esta organización.

Presidiendo el evento, estuvieron…
Sr. Alfredo Barragán Martínez, Vocal del 

Consejo Directivo de la UGRJ.
Sr. Arnulfo Magaña Ramírez, Tesorero del 

Consejo Directivo de la UGRJ.
Lic. José Antonio Ruelas Pérez, Secretario 

del Consejo Directivo de la UGRJ.
Lic. Gregorio Ponce Martínez, presidente del 

Consejo de Vigilancia de la UGRJ.
Sr. Helios Serratos Pérez, Vocal del Consejo 

Directivo de la CNOG (con la representación 
de su presidente).

Lic. Laura Eliazer Alcántar Díaz, Coordina-
dora General de Desarrollo Económico y Com-
bate a la desigualdad, con la representación del 
H. Ayuntamiento y de la presidenta municipal 
Citlalli Amaya de Luna.

Ing. Héctor Villalvazo Chávez, encargado de 
despacho de la Subdelegación Agropecuaria de 

la SADER federal en Jalisco y con la represen-
tación de esa dependencia.

Ing. Carlos Fernando Villalobos Romo, di-
rector de Fomento Pecuario de Sader Jalisco, 
con la representación del Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez, gobernador del estado.

Y presidiendo los trabajos de la asamblea, el 
Ing. Adalberto Velasco Antillón, presidente de 
la Unión Ganadera Regional de Jalisco.

Fue el Ing. Adalberto Velasco Antillón, pre-
sidente de la UGRJ, quien se encargó de inau-
gurar los trabajos de esta LXVIII Asamblea Ge-
neral Ordinaria, de carácter informativo.

«Siendo las 11 con 35 minutos de este vier-
nes 28 de abril del año 2023, declaro instalada 
la Asamblea General Ordinaria Informativa de 
nuestra Unión Ganadera Regional de Jalisco, 
deseando que los trabajos y los acuerdos que 
hoy tomemos, sean en beneficio de las y los ga-
naderos de este testado”, expresó dando inicio a 
los trabajos, en segunda convocatoria.

El presidente de la UGRJ, Ing. Adalberto 
Velasco Antillón, presentó las actividades que 

los directivos realizaron a través del año social 
2022, mientras que el Tesorero de la misma, 
Arnulfo Magaña, presentó los estados finan-
cieros (ingresos y egresos), tanto de la UGRJ 
como de la Expo Ganadera 2022.

Estos informes fueron avalados por el presi-
dente del Consejo de Vigilancia, Lic. Gregorio 
Ponce Martínez, y en ellos destacó el limpio 
proceder que han tenido los directivos en el ma-
nejo de los dineros así como en las relaciones 
con organizaciones y dependencias que corres-
ponden al ramo.

En consecuencia, los referidos informes fue-
ron aprobados por la asamblea en pleno, sin 
objeción alguna.

El evento duró poco más de cinco horas y fue 
clausurada por el representante de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones Ganaderas, 
Helios Serratos Pérez, quien felicitó a los par-
ticipantes; a las16 horas con 43 minutos del 28 
de abril, «damos por terminados los trabajos 
realizados durante la asamblea de la UGRJ».

Los delegados y quienes los acompañaron, 
fueron invitados a una comida que se ofreció en 
la «Explanada» de la UGRJ.

Realizó su LXVIII Asamblea General Ordinaria
uGrj

Homenaje póstumo a ganaderos que se adelantaron en esta 
vida.

Participación de los abogados en los puntos de aprobación 
durante la asamblea.
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Por cuarto año consecutivo, en 2022 
la producción agrícola, pecuaria, 
pesquera y acuícola de México re-
gistró crecimiento sostenido, infor-

mó el secretario de Agricultura y Desarro-
llo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

La Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (del gobierno federal) reportó que 
en 2022, Jalisco produjo 41 millones 769 
mil 368 toneladas de productos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y acuícolas, con va-
lor superior a los 217 mil 821 millones de 
pesos, cifras que colocan a la entidad en el 
primer lugar nacional de producción pri-
maria.

Detalló que el volumen generado el año 
pasado en la entidad del occidente del país 
representó un aumento de 1.2 por ciento 
respecto a 2021, cuando generó 41.2 millo-
nes de toneladas de alimentos.

Con base en un informe del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), SADER precisó que la producción 
de Jalisco significó el 14 por ciento del to-
tal nacional, que sumó 297 millones 626 
mil 608 toneladas.

El documento del organismo observó 
que el cultivo de maíz blanco, caña de 
azúcar, maíz amarillo, chile verde, tomate 
rojo, tamarindo y arroz palay impulsan a 
Jalisco como el primer lugar nacional en 
producción agroalimentaria.

Señaló que el segundo lugar nacional 
correspondió a Veracruz, que registró un 
volumen de 31 millones 804 mil 750 tone-
ladas de alimentos, el 10.7 por ciento de la 
producción total del país, con valor de 103 
mil 763 millones de pesos.

Asimismo, abundó que Oaxaca se ubicó 
en el tercer sitio, con una producción de 
22 millones 649 mil 724 toneladas, 7.6 por 
ciento del total de México y valor econó-

mico de 30 mil 321 millones de pesos.
En el reporte se destaca que Chihuahua 

se colocó en cuarto, con 18 millones 089 
mil 457 toneladas y un valor de producción 
de 71 mil 309 millones de pesos, el 6.1 por 
ciento del total, seguido de Michoacán, con 
12 millones 615 mil 746 toneladas, el 4.2 
por ciento de la producción nacional y va-
lor de 114 mil 024 millones de pesos.

Por otra parte, indicó que la región que 
produjo el mayor volumen de alimentos 
fue la centro-occidente, que comprende a 
Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Gua-

que por cuarto año consecutivo en 2022 la 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola del país registró crecimiento sos-
tenido.

Destacó que en el año agrícola 2019 se 
generó una producción de 287.4 millones 
de toneladas de alimentos, en 2020 aumen-
tó a 290.7 millones de toneladas, en 2021 
se incrementó a 294.7 millones de tonela-
das y el año pasado cerró con 297.6 millo-
nes de toneladas.

Estas cifras señalan que el campo nacio-
nal no solo no se detuvo, sino que ha garan-
tizado, en tiempo y forma, la generación de 
alimentos para todas las familias, gracias 
al trabajo de los productores y productoras, 
indicó Villalobos Arámbula.

Subrayó que el Gobierno de México tie-
ne la firme convicción de que la seguridad 
alimentaria es el camino más cierto para 
construir sociedades fuertes, que permitan 
erradicar el hambre, la pobreza y alcanzar 
la justicia social, a partir de una alimenta-
ción adecuada para todos.

najuato, Colima, Aguascalientes y Queré-
taro, con una producción total de 88 millo-
nes 992 mil 872 toneladas.

Le siguen la región sur-sureste, con 80 
millones 400 mil 835 toneladas, seguida de 
la noreste, con un volumen de 57 millones 
622 mil 767 toneladas; centro, con 35 mi-
llones 988 mil 068 toneladas, y la noroeste, 
con 34 millones 622 mil 066 toneladas.

El campo no se detiene
El secretario de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Víctor Villalobos Arámbula, resaltó 

Jalisco puntea la producción agropecuaria en México.

Se ubican Jalisco, Veracruz y Oaxaca como las entidades 
con mayor producción agroalimentaria de México

sader Federal

De acuerdo con informes de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en 2022 Jalisco produjo 41 millones 769 mil 
368 toneladas de productos agroalimentarios, con valor supe-

rior a los 217 mil 821 millones de pesos

Aportación de Jalisco
Con base en un informe del 

Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesque-
ra (SIAP), SADER precisó 

que la producción de Jalisco 
significó el 14 por ciento del 
total nacional, que sumó 297 
millones 626 mil 608 tonela-

das.
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En un ambiente festivo, el pasado 
26 de mayo en Guadalajara se de-
sarrolló la Reunión Anual de los 
socios de la Asociación Nacional 

de Fabricantes de Alimento para Consumo 
Animal ANFACA. 

Año tras año, de forma ininterrumpida se 
reúne anualmente la familia ANFACA.

En esta ocasión 624 asistentes entre aso-
ciados fabricantes de alimento balanceado, 
productores pecuarios avícolas, porcíco-
las y ganaderos, proveedores nacionales 
e internacionales, funcionarios del sec-
tor oficial y agrupaciones internacionales 
americanas de granos forrajeros y soya, 
celebraron el quehacer de este Gremio na-

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

Reunión Anual de ANFACA 2023
cional cuya sede es en Jalisco por ser este 
estado el más importante en la producción 
pecuaria nacional representando plantas en 
funcionamiento en diversos municipios, 
contando además entre sus miembros a 
fabricantes de Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León 
y Tamaulipas.

Como ha ocurrido los últimos años, en el 
marco de la reunión anual y en la sede del 
encuentro de la agroindustria ANFACA, se 
presentó el pabellón Agropecuario que se 
ha convertido en el escaparate y punto de 
encuentro para los productores, proveedo-
res y prestadores de servicios quienes están 
vinculados al sector alimenticio animal.

Para Saber
ANFACA al servicio de la industria de los Alimentos Balanceados. 26 
de mayo, Reunión de aniversario que convoca a los asociados de esta 
organización convertido en un  Organismo de consulta ante terceros.
La industria afiliada ofrece alimentos de consumo básico a la pobla-
ción a través de la producción de alimentos balanceados convertidos en 
huevo, leche y carne de pollo, cerdo y bovino.
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Comunicación Rural fresca, 
objetiva y de gran interés 
para el productor primario 

y el agroempresario.
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Paula Rojas Ortiz
Microbióloga Industrial,

colaboradora de AGRO21

Es un hecho el que tener dis-
tintas herramientas para el 
desarrollo de habilidades, ac-
tividades y saberes, nos da una 

ventaja importante cuando queremos 
mejorar en un determinado aspecto, y 
la agricultura es uno de esos campos 
en donde lo podemos ver claramente. 

La frase: “no es lo uno o lo otro, 
sino es lo uno y lo otro” es la frase 
que menciono todo el tiempo (y por 
lo que me gané un meme) para poder 
ilustrar de manera clara y sencilla que 
todos los aspectos relacionados con 
la agricultura son importantes y cada 
uno de ellos cumple un papel determi-
nante en la producción, lo que además 
dicho sea de paso, cada vez toma una 
mayor relevancia dado que en este 
momento nuestro planeta y la huma-
nidad demanda tener proyectos más 
sostenibles, eficientes, responsables y 
conscientes. 

La ley de los medios y los fines es 
una idea que nos recuerda que todo en 
la naturaleza está interconectado, que 
es un sistema en donde al unir todos 
los puntos podemos entender que to-
dos los actores y elementos interac-
túan y se complementan entre sí, que 
los componentes bióticos y abióticos 
son importantes y trabajan en conjunto 
para mantener la salud y la productivi-
dad del suelo y el ecosistema, en este 
caso, el Agrícola.

Uno de los aspectos cruciales para 
entender, manejar y conseguir la ferti-
lidad y calidad de los suelos agrícolas 
es la Microbiología. Dado que los sue-
los son un organismo vivo porque al-
berga una gran diversidad de hongos, 
bacterias, actinomicetos, protozoos, 
entre otros, podemos entonces enten-
der que el ciclaje de nutrientes, la des-
composición de la materia orgánica, 
la mejora en la estructura del suelo y 

su resiliencia, están directamente rela-
cionados con el papel fundamental que 
cumplen estos microorganismos. 

Los microorganismos que tienen la 
capacidad de descomponer la mate-
ria orgánica, transforman los residuos 
animales y vegetales a moléculas más 
simples y liberan nutrientes esencia-
les para las plantas como el nitrógeno, 
potasio, fósforo, calcio, entre otros, lo 
que permite mantener un suministro 
constante, gracias a la transformación 
de nutrientes orgánicos e inorgánicos 
que las plantas pueden absorber y uti-
lizar, lográndose así una producción 
agrícola abundante y saludable. 

La interacción simbiótica entre mi-

nismos presentes en el 
suelo contribuyen en 
la disponibilización de 
nutrientes mayores, me-
nores y microelementos 
por medio de procesos 
de solubilización y mi-
neralización. 

Todas estas interac-
ciones y funciones que 
cumplen los microorga-
nismos son claves para 
que otros organismos 
del suelo como los ne-
matodos, los colémbo-
los, las lombrices, los 
escarabajos, las plantas 
y animales habitantes de 
este ecosistema, tengan 
la capacidad de estar en 
un ambiente que tiene 
todos sus componentes 
como partes integrales 
de un sistema interco-
nectado,  ya que gracias 
a la interacción de la mi-
crobiología, se influye 
en la mejora la estructu-

ra y la salud del suelo al promover la 
formación de agregados, aumentar la 
capacidad de retención de agua y me-
jorar la infiltración y la aireación del 
suelo.

Esto permite una mejor disponibili-
dad de nutrientes y una mayor resis-
tencia de las plantas a condiciones es-
tresantes. 

Otros aspectos importantes son: la 
rotación de cultivos, la siembra de 
cultivos de cobertura, los policultivos, 
la presencia de animales (nativos, do-
mésticos y de servicio) y la conserva-
ción de hábitats naturales dentro de la 
finca o racho, ayudan a mantener un 
ecosistema equilibrado.

Así mismo tiene importancia el ma-
nejo de los cultivos, el uso de tecno-
logías y el manejo agronómico de los 
sistemas, sin perder de vista que la 
sostenibilidad tiene como pilares el 
factor Ambiental, el factor económico 
y el factor social.

Es importante reconocer la inter-
conexión y la complementariedad de 
estos diferentes elementos para pro-
mover prácticas agrícolas sostenibles 
y maximizar la producción de cultivos.

croorganismos y las plantas, genera 
beneficios para los organismos pre-
sentes en el suelo ya que, asociaciones 
como las micorrizas (asociación entre 
las raíces de las plantas y los hongos 
formadores de micorrizas) tienen la 
capacidad de estimular el desarrollo de 
raíces de las plantas, así como la toma 
y transporte de nutrientes, principal-
mente el fósforo, agua y oxígeno para 
la planta, haciéndolas más productivas 
y resistentes a condiciones de estrés. 

Por su parte, las bacterias fijadoras 
de nitrógeno tienen la capacidad de 
convertir el nitrógeno atmosférico en 
una forma utilizable para las plantas 
y así mismo, las bacterias promotoras 
de crecimiento como las rizobacterias, 
liberan compuestos bioactivos que 
estimulan el crecimiento vegetal y su 
capacidad de resistencia a factores de 
estrés ambiental y por enfermedades o 
plagas.

Además, los diversos microorga-

En resumen, la Ley de la Abundancia tiene un impacto directo en la producción 
agrícola y en la microbiología del suelo, la cual desempeña un papel crucial en la 
disponibilidad de nutrientes, la salud de las plantas y el control de enfermedades. 
Al trabajar en armonía con los principios de la ecología del suelo y aprovechar el 
potencial de la microbiología del suelo, podemos lograr una producción agrícola 

sostenible y abundante. 

La agricultura y la ley de los medios y los fines
MiCrobioloGía

**Paula, tiene más de 24 años de experiencia trabajando con productores agrícolas 
y pecuarios colombianos; apasionada por la sostenibilidad ambiental, agrícola y pe-
cuaria, es socia Fundadora de Agrobiota www.facebook.com/agrobiotasas empresa 

productora de bioinsumos a partir de microorganismos y sus procesos.
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En esta edición del mes de junio, para los y las lec-
toras de AGRO21 les expreso mi reflexión: El 
agave ha sido históricamente asociado con la pro-
ducción de bebidas alcohólicas como el Tequila, 

Raicilla, Bacanora, Mezcal y Pulque. Sin embargo, hay un 
mercado poco explorado que podría ofrecer grandes opor-
tunidades: el agave como alimento y fibra para textiles. 

Veamos cómo esta planta versátil puede ser aprovecha-
da de manera innovadora:

Alimento saludable: El agave produce inulinas, que son 
consideradas superalimentos con cualidades funcionales. 
Los endulzantes y azúcares presentes en el agave pueden 
ser consumidos por diabéticos y servir como complemen-
to en dietas especializadas. Cada vez se descubren más 
propiedades nutritivas de esta planta, convirtiéndola en 
una valiosa fuente de alimentación.

Textiles y productos sustentables: Las fibras del agave 
pueden ser utilizadas en la producción de textiles, bolsas, 

contenedores y más. Esta alternativa sostenible puede re-
emplazar el uso de plásticos, contribuyendo así a la reduc-
ción de residuos. En la producción de textiles de agave 
también se generan subproductos que pueden ser aprove-
chados como alimento animal.

Cultivo sustentable y circular: El cultivo del agave pue-
de ser realizado de manera sustentable y circular, generan-
do múltiples beneficios. Al combinar el cultivo del agave 
con la cría de ovinos, conejos, gallinas y otros animales, se 
logra un control efectivo de plagas y malezas, cumpliendo 
con los requisitos más estrictos de certificación. Además, 
el agave requiere poca agua y es un excelente captador 
de bióxido de carbono, lo que lo convierte en una opción 
atractiva para bonos de agua y carbono. Estas prácticas 
contribuyen a mantener suelos saludables y a reducir el 
uso de agroquímicos.

En el reciente episodio 14 de la temporada de Agronau-
ta, tuvimos el placer de conversar con Víctor Nieto, de 
Egave, un especialista en circularidad y con amplia ex-
periencia en el cultivo del agave. Utilizando tecnologías 
como imágenes satelitales y drones, combinadas con un 
manejo adecuado del suelo y una gestión eficiente del 
agua, han logrado obtener resultados positivos y generar 
beneficios tanto para comunidades como para producto-
res. Su enfoque se alinea con el modelo de la economía 
del futuro, sentando las bases para el nuevo agricultor que 
utiliza tecnología de manera rentable.

Hablar del agave es hablar de rentabilidad más allá del 
alcohol. Esta planta ofrece una gran oportunidad para de-
sarrollar un agronegocio diversificado y sustentable. Ex-
plorar nuevas aplicaciones del agave como alimento, fibra 
y material sustentable puede generar beneficios económi-
cos, sociales y ambientales. Es hora de mirar más allá de 
las bebidas alcohólicas y aprovechar todo el potencial que 
el agave tiene para ofrecer.

El agave es mucho más que una fuente de bebidas alco-

...más allá de la producción de 
bebidas alcohólicas:

Una economía circular

innovaCión

El agave

Tonatiuh Quiñones 
Osorio

Analista Agropecuario
de Agronauta y Agrostars, 

Territorio AgropecuarioTV y 
AGRO21

hólicas. Su versatilidad como alimento y fibra abre nuevas 
oportunidades para el desarrollo de una economía circular. 
Aprovechar los beneficios nutricionales, la sustentabilidad 
del cultivo y las propiedades funcionales del agave puede 
conducir a la creación de productos innovadores y soste-
nibles. 

Además, la adopción de prácticas agrícolas circulares y 
el uso de tecnología adecuada pueden mejorar la rentabili-
dad y generar beneficios tanto para los agricultores como 
para las comunidades.

Les invito a capturar y escucha el episodio de AGRO-
NAUTA: El agave más allá de la producción de bebidas 
alcohólicas: Una economía circular.
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La transformación digital ha llegado a todas 
las industrias, y la agricultura no es una 
excepción. Cada vez más agricultores y 
asesores están adoptando herramientas di-

gitales para mejorar la productividad y rentabilidad 
de sus operaciones. 

Aquí te presentamos algunos de los principales 
problemas y beneficios de adoptar herramientas di-
gitales en la agricultura.

Una de las ventajas más importantes de la digita-
lización es el ahorro de tiempo y esfuerzo, lo que 
se traduce en menores costos de producción. Al 
automatizar tareas rutinarias, como la recolección 
y registro de datos, se libera tiempo valioso para 
que los agricultores se centren en otras activida-
des que requieren su atención. Además, al reducir 
la cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para 
llevar a cabo tareas manuales, se pueden disminuir 
los costos de producción y mejorar la rentabilidad 
de la operación.

La digitalización también permite una mayor 
eficiencia en la gestión de la producción agrícola. 
Al utilizar herramientas digitales, los agricultores 
pueden automatizar la recolección de datos de sus 
cultivos y su entorno, lo que les permite tomar de-
cisiones informadas y precisas. 

Al tener acceso a información detallada en tiem-
po real, los agricultores pueden ajustar sus prácti-
cas de producción para mejorar los rendimientos y 
la calidad de sus cultivos. Además, la automatiza-
ción de registros rutinarios evita errores y reduce el 
riesgo de pérdida de información, lo que a su vez 
mejora la eficiencia en el proceso productivo.

Por último, la digitalización puede tener un im-
pacto positivo en la rentabilidad de las operaciones 

agrícolas. Al mejorar la eficiencia en la gestión de 
la producción y reducir los costos de producción, 
los agricultores pueden aumentar su rentabilidad. 
Además, la digitalización también puede permitir 
nuevas oportunidades de negocio, como la venta 
de productos a través de canales en línea o la inte-
gración en cadenas de suministro más sofisticadas.

Uno de los principales problemas que nos encon-
tramos es la cultura organizacional, algunas em-
presas se conforman de personas que generacio-
nalmente han estado lejanas a la digitalización, por 
tanto la capacitación del recurso humano es prio-
ritaria al momento de adoptar nuevas tecnologías.

Por otro lado, la baja conectividad rural se ha 
vuelto un problema al momento de digitalizar las 
operaciones agrícolas. Actualmente hay herra-
mientas que captan la información fuera de línea, 
el problema de ello es que impide la instantaneidad 
que proporciona internet. 

Problemas y Beneficios

teCnoloGía para el CaMpo

Transformación Digital Agrícola

Una buena noticia al respecto es que Chile avan-
za en la democratización del internet a través del 
5G.

En conclusión, la transformación digital puede 
aportar muchos beneficios a la agricultura, desde 
el ahorro de tiempo y esfuerzo hasta la mejora de 
la eficiencia y la rentabilidad. Si eres un agricultor 
o asesor, considera la posibilidad de implementar 
herramientas digitales en tu operación para mejo-
rar tu productividad y rentabilidad.

** Diego Palacios Durán, es Ingeniero Agró-
nomo, diplomado en Marketing, cofundador de 
modag.cl, de Kadi.cl y frutillasofresas.cl 

Diego Palacios
Colaborador desde Chile para los 

lectores de AGRO21 y
miembro de Agrostars
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Con el objetivo de dar certeza a 
las y los productores de trigo del 
estado, la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, SA-

DER Jalisco, mantiene el diálogo con 
los miembros de esta cadena productiva 
y trabaja en una estrategia que favorezca 
a los productores.

En reunión sostenida con los agricul-
tores representantes de este sector, la 
titular de la Secretaría, Ana Lucía Ca-
macho, y el Coordinador General Es-
tratégico de Crecimiento y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado, 
Xavier Orendáin De Obeso, reiteraron 
el compromiso del Gobernador Enrique 
Alfaro para delinear una ruta de trabajo 
que ayude a mejorar las condiciones de 
los trigueros.

“Trabajamos en dos vías: por un lado, 
esperando que podamos caminar, que 
podamos avanzar, primero que tenga-
mos alguna certeza de qué es lo que está 
planteando el Gobierno Federal; y por 
otro lado, hemos estado trabajando en el 
planteamiento que desde el Gobierno de 
Jalisco podemos hacer”, advirtió Cama-

cho Sevilla.
En este sentido, destacó que solicitará 

con Segalmex el tener una mayor flexi-
bilidad en los requisitos previstos en el 
Programa de Precios de Garantía, de tal 
forma que permita hacer más accesibles 
los apoyos a los productores jaliscien-
ses.

Además, desde el Gobierno de Jalis-
co, se prevé una estrategia de apoyo vi-
sualizando cualquier escenario; es decir, 
se cuente o no con el apoyo federal, el 
planteamiento estatal se enfocaría en 
beneficiar a todos los productores no 
obstante su estatus.

Agregó que a ello se suman incentivos 
que operan a través de los programas de 
la SADER Jalisco, como es el caso del 
de insumos biológicos agrícolas que se 
otorgará a los productores de trigo que 
además siembran maíz en el ciclo pri-
mavera-verano.

Recordó que hay temas que no están 

la nota del CaMpo

Mantiene la SADER Jalisco apoyo 
a productores de trigo

en el ámbito del Gobierno del Estado re-
solver, pero sí es factible apostar por un 
plan de acción que se sume al programa 
de precios de garantía de Segalmex.

“Desde el primer día que estuvieron 
aquí yo les dije hay situaciones que es-
tán fuera de nuestro alcance, pero en lo 
que cabe en la cancha del Gobierno del 
Estado les vamos a resolver hasta donde 
nos dé. Hemos hecho los exhortos para 
que se abran ventanillas de nuevo con 
el fin de que más productores pudieran 
registrarse. Estamos a la espera de que 
se publiquen los precios de referencia, 

que permitan que los pagos de la cose-
cha comiencen a fluir.” sostuvo Cama-
cho Sevilla.

Xavier Orendáin De Obeso, coordina-
dor de Crecimiento y Desarrollo Econó-
mico, reiteró el interés de Gobierno de 
Jalisco para atender las solicitudes de 
los productores y lograr un punto de en-
cuentro con Segalmex para darles mejo-
res garantías en la comercialización de 
su producto.

Entre las principales solicitudes seña-
ladas por parte de las y los productores 
de trigo, está la necesidad de contar con 
el respaldo del Gobierno de Jalisco para 
obtener pronta respuesta de Segalmex y 
hacer las gestiones conducentes con las 
autoridades federales correspondientes.
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• El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de Jalisco, elabora plan de acción en favor de los trigueros

• Se gestionará una reunión de autoridades federales de Segalmex
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El pasado 31 de mayo se dio la presentación de 
los resultados oportunos del Censo Agropecua-
rio en Jalisco, por parte de Odilón Cortés Li-
nares, Coordinador Estatal del INEGI 

en Jalisco. El Censo Agropecuario cons-
tituye la fuente de información eco-
nómica agropecuaria y forestal más 
completa y detallada de México. 

Proporciona datos desagre-
gados por tamaño de la unidad 
de producción, por municipio 
y por regiones, por producto 
(cultivos, especies pecuarias y 
especies forestales), por ciclo 
agrícola, tipo de agricultura, 
entre otros.

Su propósito es ofrecer estadís-
ticas actualizadas sobre las carac-
terísticas económicas, tecnológicas, 
ambientales y sociales de las unidades 
de producción agrícolas, ganaderas y fo-
restales de México, así como su producción, 
tamaño, estructura y distribución.

La superficie total de Jalisco es de 7 859 728 hectá-
reas. Esta se divide de la siguiente manera: 7 656 163 
hectáreas son área rural y 203 586 corresponden al resto 
de la superficie —centros de población, caminos y cuer-
pos de agua, entre otros rasgos geográficos—. A su vez, 
del total de hectáreas en área rural, 4 874 818 (63.7 %) 
corresponden a suelo con uso o vocación agropecuaria2 
y 2 781 345 (36.3 %) a superficie sin uso o vocación 
agropecuaria.

El Censo Agropecuario revela que, en 2022, en Jalis-
co había 189 324 unidades de producción agropecuaria 
y 2 127 242 hectáreas de superficie agrícola. Las unida-
des de producción se distribuyeron de la siguiente ma-
nera: 181 791 fueron unidades de producción activas, 
con 1 980 767 hectáreas de superficie agrícola y 7 533 
fueron unidades de producción agropecuaria sin acti-
vidad, 5 con 146 475 hectáreas de superficie agrícola.

Las unidades de producción agropecuaria activas 
contaron con 1 545 198 hectáreas de superficie sembra-
da y 435 569 no sembradas. De estas últimas, 118 471 
hectáreas eran superficie en descanso y el resto (317 
099 hectáreas), superficie no sembrada por mal tempo-
ral, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de 

dinero o apoyos o porque no hubo quien la sembrara, 
entre otras causas.

La superficie promedio, por unidad de pro-
ducción activa, es de 10.9 hectáreas. En 

el Censo Agropecuario 2007, el pro-
medio fue de 13.9 hectáreas; es de-

cir, en 2022, las unidades de pro-
ducción fueron más pequeñas, en 
promedio.

En cuanto a unidades de pro-
ducción propiedad de una perso-
na física, 44.5 % tenía una super-
ficie hasta de cinco hectáreas y 
55.5 %, una superficie mayor.
La mano de obra en activida-

des agropecuarias o forestales de 
las unidades de producción fue de 

1 210 856 personas. De esta cantidad, 
1 088 575 eran hombres (89.9 %) y 122 

281, mujeres 
(10.1 %). Al comparar 

la mano de obra femenina 
con el Censo Agropecuario 
2007 —que reportó 12.1 % 
de participación—, el invo-
lucramiento de las mujeres 
en las labores agropecuarias 
y del campo resultó menor, 
en dos puntos porcentuales.

El parque vehicular de 
tractores propios tuvo un 
incremento de 120.5 %: 
pasó de 19 907 unidades, en 
2007, a 43 889 en la actua-
lidad. Lo anterior se traduce 
en una tasa de crecimiento 
anual de 5.4 por ciento. El 
promedio de tractores por 
unidad de producción, si 
solo se considera a las que 
reportaron tener tractor pro-
pio, fue de 1.4.

Los problemas más co-
munes que percibieron las 

ineGi

Presentan los resultados oportunos del 
Censo Agropecuario 2022 en Jalisco

y los productores agropecuarios —y que afectaron la 
producción y productividad de las unidades de produc-
ción— fueron: altos costos de insumos y servicios, con 
94.0 %; factores climáticos, con 39.5 %; baja de precios 
o disminución de ventas a causa de la pandemia por la 
COVID-19, con 29.1 %; factores biológicos, con 23.3 
%; inseguridad, con 18.2 % y escasez de mano de obra, 
con 18.0 por ciento.

Los resultados oportunos del Censo Agropecuario 
2022 ofrecen 12 tabulados, una síntesis metodológica, 
metadatos, un glosario de términos y presentaciones na-
cional y por entidad federativa con el resumen de los 
principales resultados. Los definitivos se darán a cono-
cer en noviembre de 2023.

Estos tabulados pueden consultarse en la siguiente 
liga de internet https://www.inegi.org.mx/programas/
cagf/2022/

www.agro21.net
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