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La importancia de 
sembrar semillas

4

Para celebrar abril, mes del niño, en 
2000 Agro les ofrecemos nues-
tro espacio central con una guía 

sobre cómo crear vida a partir de un fri-
jol, algodón, agua, sol y una gran dosis 
de incredulidad. Este sencillo procedi-
miento para germinar una planta, cobra 
más relevancia cuando la gente que 
habita las ciudades —entre las cuales 
me incluyo— está cada vez más ajena 
de su entorno natural y su importancia 
para su desarrollo físico y emocional.

De niños, nosotros vivimos esta mis-
ma experiencia en las escuelas y qui-
zá algunos pocos dejaron crecer esta 
semilla en su mente y hoy se preocu-
pan por mantener el contacto con las 
plantas y los animales, pero además 
valorar su presencia en nuestro plane-
ta, respetarlos y cuidarlos.

En el campo es más fácil tener una 
relación de este tipo, pero actualmente 
el joven hijo de un humilde campesino 
o de un prominente productor, aspira 
a desarrollarse como una persona de 
mundo o, en el menor de los casos, 
migrar a la ciudad porque la vida que 
conoce puede parecerle pobre.

Nada más alejado de la realidad. La 
riqueza está en el contacto estrecho 
con la tierra. Los continuos golpes que 
se da la sociedad materialista en la que 
vivimos, nos vuelven a esta conclusión.

Es momento de dejar que estas se-
millas crezcan en más gente para que, 
de una vez, el hombre pueda encauzar 
sus conocimientos no solo en su me-
jora material individual, sino en restituir 
su entorno y lograr una convivencia co-
lectiva sana con su planeta.

CARTA EDITORIAL
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¿Qué es el tractor isodiamétrico?
Este término se le atribuye a los tractores 
que los 4 neumáticos son del mismo 
diámetro.
Son compactos, cortos y estrechos aumen-
tando su maniobrabilidad en plantaciones 
estrechas e invernaderos, mínima pérdida 
de potencia en la toma de fuerza.

Muy estables en terrenos con pendientes 
por su bajo centro de gravedad.

Permiten una mejor repartición del peso 
aportando mayor estabilidad y seguridad 
y una mejora en la tracción con su chasis 
OS-FRAME.
Menor compactación del terreno por su 
perfecta repartición de peso en los 4 neumá-
ticos.

Contrapesos opcionales.
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José Luis Martínez No es secreto que Cuba es un 
ejemplo de desarrollo científico 
a escala mundial. Motivados por 

su peculiar situación política, las rela-
ciones conflictivas que sostuvieron con 
Estados Unidos durante varias décadas 
y el embargo económico al que fueron 
sujetos, agudizado a raíz de la disolu-
ción de la Unión Soviética en 1991, el 
gobierno de la isla se las ha tenido que 
ingeniar para atender a su población 
con recursos limitados o nulos.

Por ello, la apuesta ha sido preparar 
científicos e investigadores de alto ni-
vel capaces de desarrollar tecnología 

El éxito de la
agricultura ecológica 
en Cuba

propia, al servicio de la población de 
manera directa.

Uno de estos casos es un proyecto 
de “agricultura ecológica”, basado en 
técnicas tradicionales de siembra que 
combina diferentes cultivos en un mis-
mo espacio, que son complementa-
rios entre sí y ofrecen beneficios como 
no usar sustancias como plaguicidas, 
herbicidas o fertilizantes y que favore-
cen la diversidad de especies nativas. 
Pero además los agricultores reciben 
asesoría científica de agrónomos ex-
pertos para potencializar los beneficios 
de este modelo.

10
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Greenpeace México realizó una visita 
a la isla caribeña para comprobar los 
beneficios de esta técnica y, por medio 
de su coordinadora del programa de 
Agricultura y Alimentación, Aleida Lara, 
platicó con 2000 Agro sobre su puesta 
en marcha y los primeros resultados.
—¿Qué diferencia hay entre agricultura 
ecológica y orgánica?
—La agricultura orgánica tiene como 
principio no usar agrotóxicos. Las gran-
des marcas de alimentos están sem-
brando grandes superficies de tierra 
pero en monocultivo, para producir ali-
mentos orgánicos. La agricultura ecoló-
gica va más allá pues considera varios 
factores, hace un manejo eficiente del 
agroecosistema, de todo lo que coe-
xista en el campo y cómo puede ser 
manejado inteligentemente.
—¿Cuáles son las características de 
la agricultura?
—Para Greenpeace, este modelo tiene 
siete elementos fundamentales:

Jalisco se queda 
sin aguacates 
por exceso de 
exportación
Debido a que la 

prioridad es surtir los 
mercados interna-
cionales, en Jalisco 

el aguacate está 
escaso y caro…

http://www.netafim-latinamerica.com/
http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/jalisco-se-queda-sin-aguacates-exceso-exportacion/
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Que defienda la soberanía alimenta-
ria de un país, donde las empresas no 
controlen la cadena alimentaria, sino 
los productores y los consumidores. 
La soberanía alimentaria trata el modo 
en que se produce la comida y quién 
lo hace.

Sin transgénicos.
Sin plaguicidas (igual que la agricul-

tura orgánica).
Debe proveer un medio de vida dig-

no para los productores del campo: no 
son maquiladores ni mano de obra ba-
rata. Son la gente que produce nues-
tros alimentos.

Debe de haber un manejo integrado 
de plagas, para evitar el uso de plagui-
cidas. ¿Cómo podemos evitarlo? Con 
plantas específicas o algunos prepara-
dos para atraer insectos que comba-
tan o ahuyenten a la plaga que te está 
generando el problema.

Considera cultivos inteligentes: no 
como combustibles ni para alimentar 
ganado, sino para alimentar a la gente. 
Por ejemplo, se siembran millones de 
hectáreas para alimentar al ganado y 
producir un litro de leche. Este meca-
nismo consume alrededor de mil 100 

Tamales 
encuerados 
#Recetas
2000Agro

“Soy ‘Elenita’, tengo 
76 años y más de 60 
como cocinera. Soy 
originaria de Jalis-

co y me encantan los 
platillos tradiciona-
les de mi país por-

que muchos de ellos 
provienen de lo que 
aprendí de mi mamá 
y otros los he adqui-
rido con el tiempo.

12

litros de agua para un litro de leche. En-
tonces no es eficiente, no es inteligente.

Estos cultivos deben ser resilientes 
económica y climáticamente hablan-
do, es decir, deben estar capacitados 
para adaptarse y resistir las condiciones 
cambiantes de clima y de la economía.
—¿Por qué en México no se ha promo-
vido un modelo de este tipo?
—Lo que hace falta es inversión, princi-
palmente en capacitación, en compartir 
experiencias, en integrar el conocimien-
to científico porque la agricultura ecoló-
gica, contrario a lo que los promotores 
de transgénicos y de agricultura indus-
trial dicen, es moderna, tiene conoci-
miento científico aplicado y tecnología, 
pero es otra forma de producir.

Con una inversión fuerte en capacita-
ción, maquinaria y equipo para produ-
cir, se puede detonar una alimentación 
que abastezca a la población. Desa-
fortunadamente México no tiene una 
política que impulse este modelo, sal-
vo el gobierno de Yucatán que desde 
el 2015 apoya un programa de milpa 
agroecológica. Con nuestra campaña 
“Comida Sana, Tierra Sana” trabajamos 
para saber qué necesita la gente para 
apoyar este modelo: que los alimentos 
lleguen de inmediato, y que no haya in-
termediarios.

AGRICULTURA 
PROTEGIDA
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Productos de 
nuevo Ingreso

Herbicidas

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología S.A. de C.V. 

www.sifatec.com.mx

Alamo Nº 101, 3er Piso, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658

Lada: 01-800-841-6024
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx

Los insumos básicos y la tecnología están aca-
parados en el mercado y como resultado dan 
una alimentación deficiente, chatarra, que está 
provocando graves problemas de salud como 
obesidad y diabetes, en los que estamos en los 
primeros lugares, desafortunadamente.
—¿Cómo funciona este modelo en Cuba?
—Fue muy inspirador porque las grandes em-
presas aseguran que la agricultura ecológica 
a pequeña escala no es viable económica ni 
tecnológicamente hablando. En Cuba vimos 
que sí lo es porque el proceso que llevaron fue 
muy interesante.

A partir de la caída de la Unión Soviética, ellos 
se quedaron sin insumos: semillas híbridas, pla-
guicidas, herbicidas o fertilizantes. Entonces 
echaron mano de la agricultura ecológica, sin 
tenerla como meta, pero casi todos los produc-
tores allá tienen estudios profesionales y esa es 
la clave del modelo: mezclaron el conocimiento 
con la práctica, estudiaron el manejo integrado 
de plagas, etcétera.

Este binomio ha sido uno de los principales 
cimientos de la agricultura ecológica que ade-
más tiene un modelo social. Hicieron un análisis 
con agrónomos, técnicos y científicos de esas 
ramas pero también con psicólogos, sociólo-
gos y antropólogos para saber qué necesitaba 
la gente en cada región, cuáles eran las condi-
ciones socioeconómicas y no solo las agronó-
micas. Entonces detonaron un conocimiento 
que generó el reconocido programa: “De Cam-
pesino a Campesino”.

13
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—¿Qué resultados ha tenido el mode-
lo en Cuba?
—Cuba viene de un modelo de agri-
cultura intensivo, con sobreexplotación 
de recursos naturales. Tenían dos dé-
cadas produciendo con agrotóxicos. 
Pero al tener que generar una agricul-
tura independiente lograron reducir 
70 por ciento el uso de plaguicidas. 
Estudiaron la conservación del suelo 
y ahora es súper fértil. Sus fincas son 
de pequeños productores o familias 
rurales, pero también agricultura ur-
bana, de traspatio.

Todos juntos lograron producir el 65 
por ciento de los alimentos que se pro-
ducen en Cuba. Aunque Cuba importa 
el 70 por ciento de los alimentos que se 
consumen, tiende a crecer y disminuir 
los impactos que la agricultura industrial 
está generando. Aunque sus principa-

les cultivos son caña, papa y tabaco 
y los producen todavía con modelos 
industriales. Entonces tienen ese reto.
—¿En qué consiste el acercamiento del 
modelo cubano con Yucatán?
—Se generó un intercambio de conoci-
miento con algunas comunidades ma-
yas, que quieren mantener su modelo 
de milpa tradicional, ecológica, prote-
ger a las abejas y a la selva porque la 
mayoría de ellos son apicultores. Aho-
ra vamos a continuar ese intercambio 
para ayudar al tema de inversión en 
conocimiento y capacidad.

Las comunidades ya están teniendo 
asambleas, ya están viendo de qué 
manera poder empezar con proyec-
tos piloto para después escalarlos. Ya 
están enlazados con los agricultores 
cubanos y vamos a darle seguimiento 
todo este año, concluye la entrevistada.

Mezclando posibilidades
Si bien el modelo masivo de producción 
industrial de alimentos genera grandes 
volúmenes, estos desgastan el entor-
no y empobrecen la tierra, además 
contienen sustancias químicas que 
en algunas circunstancias pueden ser 
peligrosas para el hombre (fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas).

Otra alternativa de producción es la 
agricultura orgánica. Es limpia y respeta 
los tiempos naturales de desarrollo de 
un cultivo, pero su producción es alta-
mente costosa pues requiere de más 
insumos para ser productiva. También 
requiere de más extensión de tierra por 
esta misma circunstancia.

El modelo ecológico que se presenta 
en este texto, luce “inteligente”, respe-
tuoso del entorno y limpio, además de 
ser sustentado científicamente. Ahora 
su reto es producir las cantidades ne-
cesarias para alimentar al ser humano.

Por ello, pese a que el hombre no ha 
encontrado un modelo agrícola único 
que resuelva completamente sus ne-
cesidades alimentarias, de una manera 
amigable con el medio ambiente, sí hay 
alternativas que, mezcladas, podrían 
complementarse. ¿Cuál es su favorita?

Sazonador hecho 
con chapulines

El chapulín es el in-
grediente principal 
de Sabo-Lin, sazo-
nador para sopas, 
arroz, pastas y car-
nes sin aditivos ni 
conservadores…

AGRICULTURA 
PROTEGIDA
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José Luis Martínez El epazotl, del náhuatl epa (hedor) 
y zotl (sudor o lágrimas), es una 
hierba que crece de manera sil-

vestre en los campos desde México 
hasta Argentina. Pero con los años, 
sobre todo en las zonas centro y sur 
de México se convirtió en un cultivo 
imprescindible para condimentar los 
alimentos, desde la época prehispá-
nica, hasta nuestros días.

Su sabor amargo y su fuerte olor dan 
un toque final a infinidad de platillos: chi-
laquiles, sopas como la de hongos, de 
nopal o de migas. También se utiliza en 
los frijoles negros, los esquites, caldos 

como: tlalpeño, de res, de camarón, la 
pancita o el mole de olla. Incluso está 
presente en los guisados de las quesa-
dillas: en los hongos, flor de calabaza, 
huitlacoche o quesillo.

Si bien, actualmente es difícil pensar 
que se termine el abasto de epazote en 
México, los cambios en las preferen-
cias culinarias del país han provocado 
que sea menos común la preparación 
de algunos de estos platillos típicos y, 
por consecuencia, se reduzca la rique-
za de variedades de la Dysphania am-
brosioides que había en el pasado y, 
por tanto, sus propiedades y sabores:

16
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un ejemplo de empobrecimiento 
alimentario en México
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“La especie no se encuentra en peligro 
de extinción, pero se están perdiendo 
mucho las variedades de epazote. Ya no 
encontramos esta diversidad de hojas 
verdes, moradas, casi negras que todos 
son la misma especie, pero cambian sus 
características de acuerdo al manejo que 
se les da. También varían en el sabor. 
Hay epazotes mucho más fuertes y otros 
más suaves”, comenta para 2000 Agro 
Gabriela Mahelet Lozada, especialista 
del Proyecto Acciones Complementa-
rias del Programa de Conservación de 
Maíces Criollos, que realiza la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio).

“Hay platillos en los que es indispen-
sable usar epazote, pero otros lo han 
dejado de usar por la llegada de otros 
condimentos que no son nativos de Mé-
xico. Al hacer nuestra dieta con preferen-
cias mucho más sesgadas, nos estamos 

Km. 12 carr. a Alvaro Obregón, Cd Cuauhtemoc, Chih. Mexico 31500
Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Luces 

Repuestos para Maquinaria John Deere

LED 
Para cuando ya
       se puso el sol!

Garantizadas

perdiendo de toda esta diversidad de 
alimentos mucho más ricos, variados y 
nutritivos. En la Ciudad de México en-
contramos muy poca variedad, solo hay 
verdes casi siempre y es raro el de hoja 
morada, tan intensa”, asegura.

http://llarasa.com/index.php
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La experta indica que las zonas más 
importantes de producción de epazote 
son los estados de México y Tlaxca-
la y que su distribución y consumo se 
da en prácticamente todo el país, pero 
también en Centro y Sudamérica e in-
cluso algunos países de Europa, don-
de llegó como parte del intercambio 
agrícola en la época colonial.

Dieta limitada, 
menor agrobiodiversidad
El caso del epazote ha dejado en eviden-
cia la situación que viven otros vegeta-
les tiernos comestibles tradicionales en 
México, catalogados como “quelites”:

“Algunos son muy locales, otros se dis-
tribuyen más ampliamente, pero han sido 
reportados en muchas fuentes históri-
cas. Inclusive el trabajo de fray Bernardi-
no de Sahagún en el Códice Florentino, 
hay toda una sección (alrededor de 80 
variedades) de quelites con todas sus 

virtudes”, explica la maestra en ciencias 
Edelmira Linares, investigadora del Ins-
tituto de Biología de la UNAM.

“La palabra quelite proviene del vo-
cablo quílitl y en un concepto amplio 
agrupan a flores, hojas, bulbos o in-
cluso retoños de árboles, se habla de 
500 especies más o menos en Méxi-
co. En el sentido estricto, solamente 
hojas comestibles, tenemos aproxima-
damente 350 especies, entre las que 
se encuentra el epazote”, especifica la 
especialista de la Conabio.

Y entre las plantas consideradas que-
lites enlista: los quintoniles que se co-
men en las quesadillas, la chaya, que 
es una flor morada, cuyas hojas se co-
men en tamales; los huauzontles, los 
quelites cenizos, la flor de calabaza, 
los amarantos o las verdolagas, incluso 
otras flores silvestres que hay común-
mente en las calles de la ciudad como 
el diente de león o el colorín.

Exigen a José 
Calzada mirar 
a productores 

nacionales 
de maíz

Vicente Álvarez 
Delgado, Presidente 
del Comité Nacio-

nal Sistema Producto 
Maíz, retó al secre-
tario de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Alimentación…
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“Tenemos muchos recursos 
disponibles, pero nuestra alimen-
tación está muy limitada y mu-
chas veces no los conocemos. 
En algunos casos están en una 
situación más extrema porque 
la gente deja de consumirlos, in-
cluso dentro de las comunidades 
ya no los comen y por eso están 
en un riesgo nutricional mayor”, 
lamenta Mahelet Lozada.

Comida de pobres
Este “desdén” por las hierbas tie-
ne un origen más antiguo que la 
llegada de la comida industriali-
zada a nuestro país. Los quelites 
históricamente son considera-
dos, de acuerdo con la investiga-
dora, un platillo inferior, el último 
recurso cuando no hay algo más 
que comer:

“No siempre el agricultor tiene 
conciencia de la importancia de 
los quelites, porque es conside-
rado como el ‘alimento de los po-
bres’, lo último a lo que recurren 
para comer cuando tienen pér-
didas en sus cosechas de maíz. 
Entonces no están bien vistos 
porque tienen este sesgo cul-
tural. Pero últimamente parece 
que están de moda. Los gran-

des restaurantes ofrecen platillos en donde 
el ingrediente principal o un ingrediente prin-
cipal es el quelite”, indica.

“Si vas a los mercados de la Ciudad de Mé-
xico no los puedes encontrar, pero si vas a 
lugares más alejados, la gente los consume 
mucho y tienen un aporte nutricional muy im-
portante en la dieta, pero yo digo, pobre de 
los que no los comen porque no están bien 
nutridos”, agrega por su parte la investigado-
ra de la UNAM.
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http://teorema.com.mx/adserver3/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=67__zoneid=38__cb=3d6c36fda9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.aquaozon.com%2F
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Finalmente, la especialista en quelites 
de Conabio explica que aún hay for-
ma de preservar la riqueza alimenticia 
que caracteriza a la comida mexicana:

“Para conservar esta agrobiodiversi-
dad tenemos que consumirla porque 
es la variedad alimenticia que nos lle-
vamos al plato y se convierte en parte 
de nosotros. Si la dejamos de consu-
mir, se perderá y la manera de evitarlo 
es probando y atreviéndote a consu-
mirla nuevamente, comprando en los 
tianguis, en las plazas donde se en-
cuentran estos alimentos.”

Conservación
La Conabio ha promovido un proyecto 
de conservación de maíces criollos, al 
cual pertenece Mahelet Lozada, quien 
explica que de él derivan estrategias 
para mantener la variedad de quelites, 
aunque está en una etapa temprana 
todavía. Sin embargo, ya han realiza-
do algunas acciones para mantener la 
variedad de estas plantas.

“Tenemos un fuerte interés en reva-
lorarlos, reconocerlos y conservarlos. 
En las diferentes salidas que hacemos 
llevamos todo este tipo de materiales 
a las comunidades. Ahí se puede en-
contrar información de estas y even-

tualmente se hará una página de estos 
quelites en general.

“También hay un espacio llamado 
Ferias de Semillas, donde el agricul-
tor acude y hace intercambio de todas 
estas semillas. Desde el año pasado 
hemos asistido a estas ferias y esta-
mos tratando de llevar a cabo esta inte-
racción entre los agricultores y cuando 
estamos ahí les damos este tipo de 
materiales, en este caso de maíces, 
eventualmente habrá una guía sobre 
los quelites”, señala la investigadora.

Pero además explica que hay un pro-
yecto dirigido por el doctor Robert Bye 
del Instituto de Biología de la UNAM que 
busca regresar la diversidad de queli-
tes que existían en el Valle de México 
en la época prehispánica:

“En el Valle de México muchos que-
lites eran acuáticos, justamente ya no 
los tenemos y el doctor Bye tiene en 
mente investigar cuáles eran estos que-
lites y ver la manera de conseguirlos, 
y fomentarlos porque ya no tenemos 
ningún quelite acuático nativo ahorita”, 
adelanta y concluye con un mensaje so-
bre la importancia de volver a fomentar 
la difusión de estas plantas tan impor-
tantes en la historia culinaria del país:

“Comámoslos, probémoslos, usé-
moslos, hay muchas recetas que po-
demos hacer con ellos. Pero si no los 
usamos, se van a dejar de consumir, 
de sembrar. Muchas de estas espe-
cies son toleradas, fomentadas dentro 
de las milpas y los vamos a perder y 
nos vamos a perder nosotros de tener 
estos sabores.”

Desde la plaza, 
enchiladas 

michoacanas 
#Recetas
2000agro

Esta manera de 
preparar las enchi-
ladas proviene de 

una ‘colega’ llama-
da Artemia, quien es 
experta en preparar 
comida tradicional 

michoacana.

http://www.2000agro.com.mx/recetas/desde-la-plaza-enchiladas-michoacanas/
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Epazote
Nombre científico

Dysphania ambrosioides

Taxonomía
Reino: Plantae

Clase: Magnoliopsida
Orden:Caryophyllales

Familia: Amaranthaceae
Género:Dysphania 

Hábitat:
Crece prácticamente en todo 
México y países como Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, Paraguay, 
Perú y Venezuela, así como el sur 
de EEUU.

Principales estados 
productores:
Tlaxcala y Estado de 
México.

Características:
Es una planta de 
vida corta que 
crece en promedio 
1.2 metros, con 
ramas de desarrollo 
irregular y hojas que 
alcanzan hasta 12 
centímetros de 
longitud. Las flores 
son pequeñas y 
verdes. Crece en 
suelos arenosos y 
alcanza mayor 
tamaño en las 
riberas de los ríos y 
lagos.

Propiedades:
Se usa en platillos 

como esquites, frijoles 
negros, el chileatole, 
tamales, escamoles, 
chilpachole de jaiba, 

caldos tlalpeño, de 
hongos, de nopal, mole 
verde. Sus usos medi-

cinales son: para 
dolores estomacales, 

cólicos y parásitos 
intestinales, diarrea, 

vómito y flatulencias.

Historia:
El epazote era utilizado 
con el nombre náhuatl 

de epazotl.  Se cree 
que fue llevado a 

Europa en 1577 por 
Francisco Hernández 

de Toledo. De él provie-
ne la primera mención 

que se conoce en el 
Viejo Mundo sobre la 
planta y sus virtudes 

medicinales.

Peligro:
Si bien la planta no está 
en riesgo de extinción, sí 
lo están sus diferentes 
variedades, que se 
distinguen en el color de 
sus hojas (rojas, mora-
das y hasta negras) y la 
fuerza de su olor y sabor. 
Impera el epazote de 
hojas verdes.

¿Cómo se le conoce en 
diferentes lenguas?

Jui-ye (chontal)/Da-li, Ih-van-o 
(cuicateco)/Tij-tzán, Titchán (huas-

teco)/Lukum-xiu (maya)/Minu 
(mixteco)/Epazotl, Yepazótl, Yepa-
zotl (náhuatl)/Jogañai, Ñodi (oto-

mí)/Cuatsítasut'atsúniri, Cuatsitinisa 
(purhépecha)/Alskini (tepehua)/-

Sa'ka-hka'jna, Stani' (totonaco)/Bi-
tía, Bitiáa, Vi-tia (zapoteco).
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El estilo de vida de cada poblado 
distribuido en todas las latitudes 
del mundo abarca un abanico de 

formas de vida en el planeta que son 
consecuencia de una gran variedad de 
patrones meteorológicos.

Si bien el tiempo meteorológico o tiem-
po atmosférico podría considerarse el 
tema de conversación más habitual del 
mundo, sus efectos están por demás 
omnipresentes e involucran desde los 
aspectos triviales de si debemos de lle-
var un paraguas al salir a la calle has-
ta las tragedias que se desencadenan 
bajo condiciones atmosféricas extremas 

como las inundaciones o las sequías.
Así entonces, dependiendo del lugar 

donde se habita, existe un criterio es-
tablecido del tipo de vida que llevamos 
en cuanto a vestimentas se refiere deri-
vadas de la severidad de las estaciones 
climáticas del año, la forma y materiales 
para la construcción de nuestras casas 
e incluso nuestras aficiones.

No es de extrañar que los mejores es-
quiadores procedan de las montañas 
nevadas de Europa y Norteamérica, ni 
que los surfistas más avezados hayan 
nacido en playas con olas colosales 
como las de Australia o Hawái.

Norma Sánchez Santillán* y 
Rubén Sánchez Trejo*

AGROINDUSTRIA
   

 
  

   

 
 

Revista Online . Revista O
nline . Revista Online . Revist

a O
nl

in
e 

. R
ev

is
ta

 O
nlin

e .

22

El mundo
meteorológico
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Una pareja indivisible la forman 
las fuerzas geológicas y el tiem-
po meteorológico, duplo que ha 
dado forma al paisaje que nos cir-
cunda, convirtiendo los paisajes 
terrestres y la vida que cohabi-
ta en ellos en una variedad ca-
leidoscópica, donde se reflejan 
las múltiples soluciones adapta-
tivas de la vida a la amplia gama 
de situaciones atmosféricas que 
se han producido a lo largo de 
la historia del planeta, no solo la 
humana, sino también de todas 
las formas vivientes.

Al transportarnos a la panta-
nosa selva del Amazonas, don-
de las precipitaciones son tan 
abundantes y frecuentes, per-
cibimos que los árboles se han 
adaptado a vivir prácticamente 
bajo el agua la mayor parte del 
año. Mientras que las coníferas 
de los bosques situados al norte 
del planeta presentan una forma 
que permite que la nieve se des-
lice suavemente por sus ramas 
sin ocasionar una ruptura me-
cánica de estas. El emblemá-
tico pingüino emperador de la 

Antártida es capaz de soportar 
durante semanas las tempera-
turas extremas de hasta -62°C 
y rachas de viento superiores a 
160 kilómetros por hora en una 
oscuridad invernal, gracias a la 
grasa acumulada en su cuerpo, 
la disposición y forma de su plu-
maje y a las estrategias de agre-
gación de sus compañeros que 
van cambiando su posición en la 
parvada para evitar los embates 
del viento.

23

http://www.hidroponia.org.mx/
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En el mundo hay siete categorías de 
fenómenos de las que vale la pena ha-
blar, una de ellas es el tiempo meteo-
rológico. Esta capital importancia se 
debe a que las condiciones atmosféri-
cas influyen en la producción de los ali-
mentos; hasta en las comunidades más 
avanzadas, el suministro de alimentos 
depende de los fenómenos meteoroló-
gicos; no solo durante su producción, 
sino también de los cortos periodos 
del mal tiempo que pueden perjudicar 
el transporte de la cosecha, si estos se 
prolongan, puede reportarse una esca-
sez y con ella un aumento de precios. 
Los habitantes de los países en desa-
rrollo -donde los alimentos son limitados 
ya sea por la pobreza de sus suelos o 
por la falta de tecnología de riego- lle-
gan a morir de hambre en épocas de 
sequía, como se observa, desgracia-
damente, en prácticamente todos los 
países de África y no pocos países de 
Sudamérica, Centroamérica e incluso 
varias provincias de México, donde el 
hambre y la desnutrición abarcan ya va-
rias generaciones.

Los problemas más acuciantes que 
aquejan al mundo son sin duda la de-
gradación ambiental y la explosión 
demográfica. Por consiguiente es de 
vital importancia mejorar las técnicas 
agrícolas, tanto para evitar una mayor 
degradación del suelo y del agua como 
para alimentar a una población cada 
día más numerosa.

24
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Cinco datos 
sobre la chía

Esta semilla, que se 
consume desde los 
tiempos precolom-
binos, jugó un papel 
muy importante en 
las ceremonias reli-
giosas. México pro-
duce anualmente 

casi siete mil tonela-
das de chía.

http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/granosyoleaginosas/cinco-datos-sobre-la-chia/
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En este sentido, la previsión del tiempo 
resulta de vital ayuda, y esta previsión se 
efectúa con la ayuda de los registros me-
teorológicos que aportan las estaciones 
climáticas diariamente. Al respecto cabe 
señalar que México carece de un servicio 
meteorológico a la altura de sus necesi-
dades, sin duda resultado de las malas 
políticas que desde los últimos 20 años 
son administradas por personal no ca-
lificado, ya que sus directores son todo 
menos climatólogos o meteorólogos.

Por otro lado, si bien se han desarrolla-
do importantes modelos de predicción 
del tiempo meteorológico, como lo es 
el modelo termodinámico, desarrolla-
do por el recién fallecido doctor Julián 
Adem Chain, originario de Tuxpam de 
Rodríguez Cano en Veracruz y miembro 
del Colegio Nacional, su aplicación se 
circunda prácticamente al Instituto de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ya 
que su complejidad y la falta de personal 
calificado en los centros de predicción 
del tiempo en México son patentes. Los 

comentaristas del tiempo en México se 
circunscriben a locutores o locutoras 
modelo, que poco o nada entienden del 
tema. Consecuencia desde luego de las 
políticas de bajo apoyo a la educación 
en ciencia y tecnología de nuestro país.

La importancia de la previsión del tiem-
po a largo plazo de los regímenes plu-
viométricos cobra capital importancia en 
países como el nuestro, donde la práctica 
de la agricultura de riego está circunscri-
ta a unos pocos centenares de áreas de 
cultivo y donde predomina en más del 
70 por ciento la agricultura de temporal. 
La previsión facilitaría que los agriculto-
res planifiquen la siembra y la rotación de 
los cultivos; rotación altamente vinculada 
con el tiempo meteorológico para alcan-
zar su máxima eficacia, ya que si va a ser 
lluviosa la temporada deberá sembrarse 
un cierto tipo de cultivos, opuesto al de 
una temporada de lluvia limitada.

* Departamento El Hombre y su Ambiente. 
UAM-Xochimilco

Avanza liberación 
de aranceles 

entre México y UE
Mientras por una 

parte avanza la rene-
gociación del Tratado 

de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN), México y la 
Unión Europea han 
avanzado su defini-
ción de plazos para 

eliminar aranceles…
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http://www.monosem.com.mx/
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Por Nancy Herrera Si tienes hijos seguramente en al-
gún momento te has preguntado 
¿cómo hacer para que tus niños 

coman verduras?, aquí te presentamos 
una eficiente solución; a partir de aho-
ra quedarán atrás las reprimendas y 
malas caras, solo tienes que mostrar-
les el valor de los alimentos y cómo se 
cultivan, te sorprenderás de su interés 
y despertarás en ellos gran curiosidad 
por consumirlos.

Cultivar hortalizas en casa le da al niño 
la oportunidad de ver de dónde vienen 
los alimentos que compras en la tienda 
y de esta manera animarse a probarlos.

Solo necesitas un patio, no tiene que 

ser grande y en caso de que no cuen-
tes con uno, es suficiente con una pe-
queña área dentro del hogar que reciba 
luz solar para colocar macetas.

Los niños pueden participar en el pro-
ceso de siembra, así entenderán por 
completo las etapas de cultivo y juntos 
compartirán un recreativo tiempo familiar.

Siembra en 1, 2 y 3
l 1. Para comenzar tienes que mover la 

tierra a manera de que se ablande y 
oxigene, hazlo con la ayuda de una 
pala, picota o rastrillo, si planeas cultivar 
en patio limpia el lugar para que que-
de libre de piedras, malezas y pasto.

26
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Huerto familiar
en 3 pasos
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Cebollín, cebolla

Zapallo italiano

Ají enano

Toronjil, hierbabuena

Perejil, cilantro

Orégano, eneldo

Estragón, tomillo, ciboullete

27

l 2. Agrega tierra de hoja y com-
posta a la huerta, la capa debe 
ser desde 2 a 10 centímetros 
de alto. De esta manera la tie-
rra quedará lista.

l 3. Por último, solo tienes que 
sembrar, sigue las instruccio-
nes que vienen en el paque-
te de semillas con relación a 
la profundidad para plantarlas 
según la especie.
A partir de ese momento es ne-

cesario regar, estar atento a los 
brotes y al cuidado de las plantas.

Toma en cuenta que es preci-
so mantener una distancia entre 
cada semilla para que puedan 
crecer sin quitarle el agua y los 
nutrientes a otros cultivos.

Lechuga

Repollo

Tomate

Tomate coctel

Patatas

Zanahorias

Apio

20

45

30

25

20

8

30

30

50

70

50

80

20

60

25

30

100

100

50

15

50 a 60

Distancias de plantación (en centímetros)

Entre 
plantas

Entre 
plantas

Entre 
hileras

Entre 
hileras

Altura Altura

10 a 15

50

25

25

15

15

15

30

100

50

50

20

20

20

25

60

40

40

15 a 20

15 a 20

15 a 20

http://www.ibarquim.com.mx/
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Efectos positivos
l Pasas más tiempo con tu familia. Al 

ser un proyecto familiar, todos pue-
den hacer pequeños aportes.

l Aumento de la calidad alimentaria. Tus 
hijos se interesarán por comer una 
mayor cantidad de verduras frescas, 
recién cosechadas.

l Ahorras dinero. Comprar semillas en 
grandes tiendas resulta muy económi-
co y reducirá tu gasto en legumbres.

l Beneficios a la salud. Todas las hor-
talizas que compramos en el super-
mercado contienen diferentes tipos 
de agroquímicos, pero en el caso de 
tu huerto puedes cultivarlos de ma-
nera orgánica y libre de ellos.

28

El huerto de 
traspatio 

Los huertos de tras-
patio son sitios 

agrícolas afines con 
el entorno, que 

combinan funciones 
productivas asocia-
das al consumo fa-

miliar con finalidades 
sociales, económicas 

y ambientales.
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Vegetales fáciles de cultivar
Tomates
Es uno de los alimentos más fáciles de 
cultivar y suele ser habitual entre quie-
nes se inician en la aventura de crear 
un huerto casero.
Zanahorias
Lo más importante es mantener la hu-
medad de la tierra, aunque una vez que 
comienzan a crecer pueden distanciar-
se más los riegos.
Pimientos
Necesitas disponer de un terreno solea-
do, plantando las semillas a una distan-
cia de 40 a 50 centímetros entre planta y 
planta, manteniendo un riego constante.
Espinacas
Se pueden cultivar en pequeños huer-
tos, separadas por unos 30 centímetros 
de distancia entre sí, o esparciendo las 
semillas en maceteros.

No hay excusa que valga para no hacer 
un huerto familiar. Puedes realizarlo de 
diferentes tamaños según tu espacio, 
tus hijos se alimentarán de una mane-
ra más sana y seguramente pasarán un 
buen tiempo de convivencia.

http://www.2000agro.com.mx/organicos/el-huerto-de-traspatio/
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Nancy Herrera Sabías que puedes hacer que naz-
can las plantas mediante un fácil 
proceso que se llama germina-

ción, seguramente te estarás pregun-
tando ¿qué es eso? Muy fácil, es el 
desarrollo de una semilla hasta con-
vertirse en una planta.

Para hacerlo solo necesitas algunas 
semillas de tu elección como las de 
calabaza, girasol, habas, frijoles, limo-
nes, entre muchas otras.

¿Qué se necesita?
l Tierra o algodón
l Recipiente de vidrio o maceta
l Agua
l Luz solar y calor

¿Cómo hacerlo?
Solo tienes que rellenar tu frasco de al-
godón o tu maceta de tierra, planta las 
semillas en el interior, vierte un poco de 
agua y coloca el recipiente o maceta 

en un lugar cálido donde no reciba di-
rectamente los rayos del sol.

Cerca de una ventana puede ser un 
lugar ideal, riégala todos los días, pero 
ten cuidado de no utilizar demasiada 
agua. Pasada una semana de cuidar 
de ellas, tus plantas de semillero esta-
rán germinando o a punto de hacerlo.

Frijoles, garbanzos o lentejas
Estas variedades son de las más fáciles 
de germinar, de igual manera, solo ne-
cesitas colocar un pedazo de algodón, 
sin aplastarlo, en un frasco o recipiente 
de cristal. Si decides germinar los tres 
al mismo tiempo, requerirás tres frascos 
y tres pedazos de algodón para cada 
una de ellas, coloca las leguminosas 
con cuidado en diferentes partes del 
frasco y evita que queden pegados o 
en el fondo, agrega un poco de agua 
para humedecer el algodón, pero no 
en exceso.
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Diviértete 
plantando
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Con ayuda de una cinta adhesiva, 
pega un pedazo de papel indicando el 
nombre y la fecha, de esta manera po-
drás diferenciarlas y tendrás un mejor 
registro sobre su crecimiento.

Disponlos en un lugar cálido y con luz. 
Ahora solo necesitarás esperar unos 
días y podrás trasladar las plantas que 
germinaste a un macetero.

Limón, limonero 
los niños van primero
¿Te gustan los limones?, también son 
fáciles de sembrar, puedes colocar 
las semillas directamente en la tierra, 
pero antes debes prepararla por sepa-
rado en un balde. Vierte algo de tierra 
en el recipiente y agrégale agua hasta 
humedecerla. Mézclala con tu mano 
o una pala hasta que esté completa-
mente húmeda.

Debes tener cuidado de no dejar que 
quede empapada porque las semillas 
pueden pudrirse. De preferencia elige 
una maceta pequeña con agujeros de 
drenaje, puede ser de aproximadamen-
te 7 a 10 cm de ancho y 12 a 15 cm de 
profundidad.

Guanábana 
en polvo

De acuerdo con el 
Instituto Nacional de 

Investigaciones 
Forestales Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), 

México es el 
principal productor 

de guanábana 
(Annona muricata L.) 

en el mundo…

http://www.2000agro.com.mx/biotecnologia/guanabana-en-polvo/
http://www.invernaderos.com.mx/
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Crean bebida 
con aguamiel y 
tuna para tratar 

la gastritis
Para ayudar a dis-
minuir los índices 

de gastritis, que en 
los últimos años se 
han incrementa-

do en nuestro país, 
la investigadora del 
Instituto Politécnico 
Nacional (IPN)…

32

Escoge las semillas ovoides de un li-
món orgánico, porque las de un limón 
no orgánico normalmente no germi-
nan. Piensa en plantar de cinco a 10 
semillas a la vez de tamaño grande, 
esto te dará mayor probabilidad de éxi-
to. Si utilizas semillas de limón Meyer, 
tendrás mayor ventaja, ya que es una 
variedad que crece bien en interiores.

Lava las semillas para quitarles la cu-
bierta pegajosa, este paso es importan-
te debido a que la cubierta gelatinosa 
contiene azúcares que pueden pudrir 
la semilla. Haz un pequeño agujero en 
la tierra, coloca las semillas y cúbrelas. 
Asegúrate de que el extremo puntiagu-
do esté hacia abajo y la parte redon-
deada hacia ti. Las raíces surgirán de 
la parte puntiaguda.

Cubre la maceta con un pedazo de 
plástico adherible y haz algunos agu-
jeros para que respire la planta. Por 
último, pon la maceta en un lugar cá-
lido, que no reciba los rayos solares 
directamente y riega la tierra cuando 
la notes seca.

Una vez que aparezca el brote, trasla-
da la maceta a un lugar cálido y solea-
do, retira la cubierta plástica y recuerda 

mantener la tierra húmeda, pero no de-
jes que quede empapada.

Ahora sabes cómo hacerlo, ¡manos 
a la obra!, será divertido verlas nacer y 
crecer, también podrás conocer todas 
las partes de la planta: raíces, tallos, 
ramas, hojas y fruto. No olvides de cui-
darlas y alimentarlas dándoles agua y 
abono cuando sea necesario. ¡Suerte!

ANÁLISIS
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José Luis Martínez
La reforestación no consiste sola-

mente en plantar un árbol y dejarlo 
crecer a su suerte. Tampoco se 

trata de amontonar un grupo de árbo-
les de cualquier especie, sin verificar 
sus posibilidades de asentarse en su 
nuevo suelo ni si las condiciones cli-
máticas de ese lugar le permitirán de-
sarrollarse adecuadamente, crecer y 
realizar sus funciones biológicas, que 
tan necesarias son en la actualidad.

En las ciudades, la situación puede 
ser peor: cada vez hay menos espa-
cio para plantar un árbol, la gente los 
ignora, en el mejor de los casos, pues 
muchos los mutilan o contaminan su 
suelo para que mueran. Mientras que 
los municipios no tienen dinero para 
saber con cuántos árboles cuentan y 

si estos están en condiciones adecua-
das o están enfermos o muertos, o lo 
que es peor, si el número de árboles 
que hay en un lugar es suficiente para 
limpiar el aire de manera significativa.

Para todos estos problemas es que se 
diseñaron los inventarios de árboles ur-
banos, que son conteos apoyados por 
herramientas tecnológicas para saber 
cuál es la situación del arbolado de un 
lugar y, a partir de ahí, determinar qué 
acciones deberán ser tomadas para 
mejorar sus condiciones.

El ingeniero agrónomo Horacio de la 
Concha, director general de la empre-
sa Agrinet, platicó con 2000Agro so-
bre el funcionamiento y los beneficios 
de utilizar un sistema de estas carac-
terísticas.

34
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“Nos dedicamos a la tecnología 
forestal. Hace dos años incur-
sionamos en todo lo relacionado 
con el arbolado urbano, desde 
su producción en contenedo-
res para árboles de dos, tres o 
cuatro metros para trasplante, 
hasta el manejo de inventarios”, 
comenta.
—¿Por qué es importante un in-
ventario de arbolado?
—No puedes manejar un recurso 
si no sabes qué es lo que tienes 
y en qué estado está. Para eso 
son los inventarios, para cono-
cerlos, determinar su estructu-
ra, ver qué tienen, cómo están 
y en función a eso diseñas un 
programa de manejo. Pero solo 
hay uno o dos municipios en el 
norte del país que cuentan con 
un inventario. Me atrevería a de-
cir que más del 95 por ciento de 
los municipios del país no tienen 
ni idea de lo que tienen como 
arbolado urbano y solo se de-
dican a “bomberazos”.

El arbolado urbano, hasta aho-
rita ha sido tristemente abando-
nado. Como está a cargo de los 
municipios, nadie quiere hacer-
se responsable, en primer lugar 
porque no saben y en segundo 
por el periodo tan corto de es-
tancia de las administraciones 

de los municipios: duran tres 
años y no les da tiempo de ha-
cer una planeación a largo pla-
zo, un programa maestro.

Entonces los departamentos 
de manejo de parques o arbola-
do, básicamente hacen labores 
de mantenimiento, atienden sola-
mente urgencias: retiros, caídas 
de árboles, pero tristemente no 
hay una cultura, y segundo, no 
hay el tiempo para que alguien 
lo pueda hacer.

mailto:contacto.lpresidencial@leggett.com
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—¿Cómo están los árboles en la Ciu-
dad de México?
—Los árboles en la Ciudad de Méxi-
co están en un estado de casi aban-
dono, se ve muy poca restauración, 
se ve muy poco retiro de árboles ma-
duros, viejos. Los árboles como seres 
vivos, también tienen un ciclo de vida 
y cuando llegan a un punto, se tienen 
que retirar porque es madera muerta 
que se tiene que retirar y ese espacio 
se podría ocupar para replantar.

No veo restauración, rejuvenecimiento 
del arbolado y el que se encuentra aho-
ra lo veo en unas condiciones bastan-
te lamentables. Hay que ver el tamaño 
de las copas y tienen muy poco follaje 
respecto al tamaño de las hojas y eso 
ocasiona que el árbol no crezca. Pero 
además no nos provee de un beneficio 
ambiental porque los árboles fijan car-
bono a través de las hojas y si tienen 
pocas hojas, el árbol no está haciendo 
lo que debería de hacer.

Seguramente también hay especies 
que no deberían de estar aquí, hay otras 
que deberían estar aquí, que no están. 
Entonces eso es lo que se saca de un 
inventario, todo ese tipo de información 
con las condiciones del arbolado para 

poderlas manejar, mejorar y saber con 
qué se cuenta.
—¿Cómo se realiza el inventario?
—Nos cruzamos con una herramienta 
que se llama i-tree y ayuda a establecer 
parcelas de muestreo, pero lo hace de 
una manera estadística que te ayuda 
a que todos los resultados que obten-
gas estén científicamente respaldados 
por estadísticas. Al tener las parcelas, 
puedes muestrearlas correctamente, 
de una manera ordenada, inclusive usa 
tecnología como la de los smartpho-
nes para capturar los datos y en tiem-
po real, mandarlos a proceso.

El programa ofrece una buena preci-
sión en los datos. Si no hay una exac-
titud en cuanto a que la gente que 
muestree se equivoque haciendo el 
reporte, sí podemos tener una buena 
precisión en cuanto a que el programa 
maneja lo que llamamos “rangos”. Es 
un programa confiable, que tiene más 
de 10 años de investigación atrás. Trae 
ecuaciones que te dicen, cuando le das 
la especie y el tamaño, cuánto carbono 
contiene almacenado y cuánto carbo-
no tiene la capacidad de secuestrar.

Entonces es una herramienta que te 
cuantifica y evalúa el servicio ambiental 
y te permite hacer muchas negociacio-
nes que justifican meterle más ganas a 
los árboles que realmente están aban-
donados. Pero la ventaja es que te per-
mite hacer un inventario relativamente 
fácil y rápido, porque puedes capacitar 
gente sin mucha inversión, por ejemplo 
alumnos de servicio social.
—¿Esta herramienta puede ser útil para 
las empresas también?
—Sí, porque además de ayudarte a 
entender la estructura del arbolado, lo 
liga con los datos de contaminación 
y te da el beneficio ambiental, con un 
precio determinado, en la moneda que 
quieras. Esto nos permite ir con em-
presas que saben cuánto contaminan 
y ya les puedes decir: “si tú contaminas 
30 toneladas de carbono, tienes que 
sembrar 30 mil árboles aquí están los 
números que lo respaldan”, por poner 
un ejemplo.

Aumenta tarifa de 
trigo y maíz

El precio para la 
recolección de trigo 
costará este ciclo mil 

300 pesos por 
hectárea, es decir, 
subió 75 pesos, 

y en el caso del maíz 
la tarifa de trilla se 
elevó 50 pesos, 
cuesta mil 480 

pesos por hectárea, 
así lo precisó 

Christian Burgos 
Bojórquez…
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¡Aprende a 
elaborar tu 

propia cerveza!
Todos los que 

disfrutamos de una 
cerveza estamos 

familiarizados con su 
sabor y lo amena que 
puede ser una charla 

en compañía de 
amigos o familiares.

El municipio nunca tiene dinero por-
que lo que tienen es literalmente para 
administración, gasolina y tres cositas, 
pero ya estamos haciendo el inven-
tario de las ciudades de Mérida, Yu-
catán, y Playa del Carmen, Quintana 
Roo, con gente de servicio social se 
les daba una ayudantía para transporte 
y se lograron levantar en Mérida 600 
parcelas, y 300 en Playa del Carmen. 
Estamos por terminar y por mandar a 
analizar los datos.
—¿Existen otros métodos para realizar 
un inventario? ¿Cuáles son las ventajas?
—En México se han hecho otros in-
tentos de inventario, con otro tipo de 
programa, de la suite de i-tree, pero no 
con el i-tree eco, que es el que te da el 
valor ecosistémico de los árboles. Con 
este programa y esta versión, Mérida 
será la primera ciudad que lo va a sacar.

http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/aprende-a-elaborar-tu-propia-cerveza/
http://www.aiasesores.com/
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Este programa genera una línea de 
base para poder repetir el inventario en 
el futuro y ver si los árboles están cre-
ciendo. Inclusive se pueden establecer 
“parcelas permanentes de muestreo” y 
con ellas ir midiendo los mismos árboles, 
las mismas especies, para ver si están 
creciendo porque si no crece, no sirve, 
si no produce más follaje no está traba-
jando correctamente, que no está fijan-
do carbono. Entonces, quiere decir que 
el árbol no está funcionando porque hi-
cimos algo mal.

También ayuda a los responsables 
de ese manejo a que lo den correcta-
mente. Además se puede trasladar a 
Google Maps, una herramienta gratuita, 
que sin ser especialista en sistema de 
información geográfica, cualquier gen-
te la puede ver. La información puede 
ser pública y transparente a quienes 
les interese dar seguimiento a este tra-
bajo, que no se está haciendo hoy en 
día en los árboles.
—Háblanos más de tu experiencia en 
Mérida y Playa del Carmen.
—Yo soy el director del proyecto en Mé-
rida y en Playa del Carmen. En Mérida 
habían hecho un inventario con una 
fotografía aérea, pero se dieron cuen-
ta que este método tiene limitaciones, 

como no saber cuál es el diámetro del 
tronco porque lo están viendo desde 
arriba. No pueden tener muy claro qué 
especie es, en qué condiciones está.

Pero se dieron cuenta que esa foto-
grafía tenía que ser complementada 
con un trabajo de tierra. A través de la 
Unidad de Desarrollo Sustentable es-
tamos haciendo este inventario y en el 
caso de Playa del Carmen, con el re-
gidor del Medio Ambiente.

Con esta información lo que se preten-
de es involucrar a la comunidad con el 
argumento: “¿Quieres hacer una com-
pensación ambiental?, aquí está una 
manera de hacerlo”. Es una manera de 
hacerlo científicamente, probada. Es 
un: “aquí sembré tantos árboles de tal 
especie, de tal tamaño y que en cinco 
años van a fijar tantas toneladas de car-
bono que yo emito” y nos quitamos de 
los grandes anuncios y de las relaciones 
públicas que realmente no benefician.

En Mérida de las 600 parcelas ya 
llevamos 400. Esto lo empezamos en 
diciembre y van a ser cuatro meses 
para tener el inventario. Es realmente 
rapidísimo, comparado con otro tipo 
de inventarios.

¿Qué es la 
acuaponía?

El término acuapo-
nía se deriva de las 
palabras acuicultura 

(producción de 
organismos acuá-
ticos) e hidroponía 

(producción de 
plantas sin suelo). 

Es un sistema 
sustentable de 
producción de 

plantas y peces.
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A raíz del inventario en Playa del Car-
men, el municipio organiza un foro re-
gional de arbolado urbano tropical del 
25 al 27 de mayo, donde la intención 
es presentar un análisis de lo que hay 
y de lo que vamos a hacer, con “los 
pelos de la burra en la mano”. Será el 
seguimiento del proyecto con el traba-
jo científicamente soportado para no 
sembrar a lo tonto.
—¿Hay otros municipios interesados 
en implementar un inventario?
–A principios de marzo di un curso para 
aprender a usar esta herramienta a 15 
personas, todos arboristas en la Uni-
versidad de Chapingo y que fue patro-
cinado por la Asociación Mexicana de 
Arboricultura. Me pidieron repetir este 
curso en León y en Veracruz porque la 
gente se está dando cuenta que esto 
es como con ir al doctor, para recetarte 
una medicina, te tiene que diagnosticar 
y mandarte un estudio. El inventario es 
exactamente lo que hace.
—¿Se puede utilizar en bosques?
—Para zonas boscosas hay una meto-
dología especial, software y aparatos 
especiales. Eso sí, se recomienda que 
lo haga un experto forestal. La ventaja 
del i-tree en las ciudades es que puedes 
incorporar alumnos que tengan expe-

riencia manejando teléfonos y com-
putadora, hoy en día los chamacos la 
tienen y nada más que tengan ganas 
de trabajar y aprender de especies de 
árboles y listo.

Hay estudios que demuestran que 
la variabilidad entre los datos tomados 
entre un grupo de expertos y uno de 
estudiantes con capacitación es tan 
solo del 20 por ciento.
—¿Qué ciudades han realizado un in-
ventario con estas características?
—A nivel mundial hay muchísimos casos 
de éxito. En Estados Unidos el progra-
ma ya tiene 10 años, ya va en la versión 
6.3. Ciudades como Londres, Berlín, 
50 ciudades en Estados Unidos ya lo 
han hecho. Campus como los de las 
universidades de Davis y de San Diego, 
numerosos parques, en fin hay muchí-
simos casos de éxito donde vas a ver 
los arbolados y son impresionantes.

Hoy en Nueva York consideran que 
cada árbol le proporciona a cada ha-
bitante 600 dólares en beneficios. En-
tonces meterle 50 dólares no es nada. 
Pero hay que entenderlo, ese es el pro-
blema, que la gente los maltrata, les 
clavan clavos, los pintan de blanco y 
los desmochan, cuando son un aliado 
contra la contaminación.

Proyecto de 
bioetanol reduci-

rá emisiones 
contaminantes
La Secretaría de 

Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) impulsa un 
proyecto para la pro-
ducción de bioetanol, 
el cual al ser combi-
nado con combus-
tibles tradicionales 
permite reducir 35 

por ciento la emisión 
de gases de efecto 

invernadero…

http://www.2000agro.com.mx/biotecnologia/proyecto-bioetanol-reducira-emisiones-contaminantes/
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—¿Subestimamos el papel de los árbo-
les como medida efectiva para reducir 
la contaminación ambiental?
—Ojalá pudiéramos entender y docu-
mentarnos más sobre el beneficio de 
los árboles porque nos proveen de un 
beneficio económico mucho más alto 
que el que nosotros les damos de re-
greso y no es justo. La Ciudad de Mé-
xico es la que tiene mayor tráfico del 
mundo y si no reducimos los contami-
nantes, nos va a matar.

Ya más de una gente tiene problemas 
respiratorios y no veo que hagamos 
una alianza estratégica con los árbo-
les, que sería magnífica. Por ejemplo, 
se presentó la Estrategia Nacional de 
Calidad del Aire y no tocan nada de ár-
boles. La Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), que es la encargada de las 
reforestaciones en el país, no entra en 
las ciudades, no es su rango de acción.

Lo que quieren hacer es arreglar los 
coches y está bien. Pero tenemos a un 
aliado aquí que fija toneladas de carbo-
no, que las retira del ambiente y no le 
estamos haciendo caso. Es triste por-

que a la larga es más barato y en sa-
lud mental es más importante vivir en 
un ambiente arbolado o bajo la sombra 
de un árbol que sobre una plancha de 
concreto. Está demostradísimo.

Ahora que la preocupación por el 
medio ambiente ha permeado en la 
sociedad, es importante que este in-
volucramiento no esté enfocado so-
lamente en actividades aisladas. La 
participación de la sociedad es cru-
cial para empezar a revertir los efectos.

El que la gente adopte un árbol, lo cui-
de y lo mantenga sano en la medida de 
sus capacidades es una gran medida 
ambiental, pero lo sería más si un grupo 
de personas estuviera a cargo de revisar 
la salud de los árboles de su comuni-
dad. Esto puede ocurrir con un inven-
tario urbano, donde además participe 
la autoridad o un ente responsable de 
coordinar las actividades, por ejemplo.

Todos estos procesos de preserva-
ción deben mantener este enfoque 
sustentable, con optimización de re-
cursos y con resultados de calidad, 
no de cantidad.

Huertos 
escolares 
en México
Los huertos 

escolares son una 
posibilidad ante la 
necesidad urgente 

de mejorar la 
seguridad alimenta-

ria, proteger el 
medio ambiente, 

mantener los 
medios de subsis-

tencia y la nutrición.
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2000 Agro/Redacción
El tamaño del desperdicio de ali-

mentos en México equivale a llenar 
siete estadios de futbol u 800 mil 

toneladas de pan, 400 albercas olím-
picas o más de mil millones de litros de 
leche, 10 rascacielos de 45 pisos o más 
de 250 mil toneladas de jitomate. Más 
del 37 por ciento de lo que se produ-
ce en el país se pierde o se despilfarra, 
de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).

Mientras las latas desparecen de los 
estantes y las verduras se quedan en 
los surcos del campo, 28 millones de 
mexicanos pasan hambre o no satisfa-
cen sus necesidades alimentarias, se-
gún datos oficiales compilados por el 
diario español El País.

“Vivimos con una mano adelante y la 
otra detrás, la ayuda que recibimos es 
la diferencia entre comer y no hacer-
lo en un día”, cuenta Ricardo de Alba, 
de 77 años, uno de los 1.2 millones de 
mexicanos que subsisten gracias a las 
donaciones que reparte la red nacional 
de Bancos de Alimentos. La organiza-
ción se fundó hace 20 años y se encar-
ga del acopio y distribución de víveres 
a través de 56 sucursales distribuidas 
en todo país.

Una fila de 20 adultos mayores espe-
ra su turno para entrar a la sucursal de 
la Central de Abasto de Pachuca. Son 
las 8:00 horas, es el turno preferencial 
para los beneficiarios de más edad. 
Una hora más tarde la fila es de casi 50 
personas, como Catalina Yáñez, de 40 
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desperdicio de  
alimentos en México
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años, quien tiene cuatro empleos para 
pagar las medicinas de su hija de cinco 
años, o Lidia Hernández, de 36, que ha 
viajado más de tres horas en transpor-
te público desde la localidad de Téllez 
para hacer la compra.

Once de la mañana. La hilera ya ser-
pentea con decenas de compradores. 
La mayoría son amas de casa o de lla-
ves y con ingresos menores a los 500 
pesos por semana. Se someten a un 
examen socioeconómico para empa-
dronarse y pagan una décima del pre-
cio de mercado por despensa. No hay 
distinción de edades. El rostro joven de 
Abigaíl Sastre, de 18 años, contrasta con 
el rictus de Eloísa Garduño, de 51. Serán 
900 beneficiados al terminar la jornada.

El almacén está lleno de cientos de 
hogazas de pan y paquetes industria-
les de jamón york, grandes bolsas de 
frutas y legumbres que fueron donados 
por los comerciantes locales y envases 
embollados de salsa o vegetales que 
no llegaron a los estantes de los super-
mercados por estándares estéticos. Lo 
que no es digno de unos marca la dife-
rencia para otros. “¿Vergüenza? Me da 
más pena no tener qué comer”, afirma 
sin rastro de pudor María de la Luz Iba-
rra, de 58 años.

“Ha cambiado el concepto de banco 

de alimentos, antes se pensaba que 
era un lugar donde te daban lo que no 
servía”, señala Rubén Oliva, el director 
nacional de la organización. Oliva la-
menta que exista “una cultura del des-
perdicio” y que el gobierno no asuma la 
responsabilidad de hacerse cargo del 
problema. “Nadie tira alimentos porque 
quiere, hay cada vez más consciencia, 
pero se necesita crear una alianza con 
todos los actores públicos y privados 
para afrontar el problema”, afirma Fer-
nando Soto Baquero, representante de 
la FAO en México.

Desde el campesino que no cubre los 
costos de producción para levantar la 
cosecha o el productor masivo que no 
aprueba los estándares de exportación 
hasta la falta de consciencia y las sobras 
que se arrojan al cubo de la basura, los 
motivos se extienden por toda la cade-
na de producción. Cuando es del lado 
de la oferta se le llama pérdida, cuando 
se habla de la demanda, desperdicio. 
La suma de toda la merma sería sufi-
ciente para que 7.4 millones de pobres 
extremos con carencias alimentarias 
comieran de forma digna. “Erradicar el 
hambre en México no pasa por la canti-
dad de comida, hay alimentos suficien-
tes, incluso si se desperdicia más de un 
tercio”, apunta Soto Baquero.

Anuncian periodos 
de veda para 

camarón
Con el propósito de 
asegurar la continui-
dad de los procesos 

de sostenibilidad pes-
quera, en la próxima 
temporada de pes-
ca, la Secretaría de 

Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimenta-

ción (Sagarpa) dio por 
concluida la veda de 
camarón y publicó el 
acuerdo por el que se 
da a conocer el esta-

blecimiento de épocas 
y zonas de veda …

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/anuncian-periodos-veda-camaron/
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Jornaleros sin trabajo, productores 
que pierden el trabajo de meses, co-
merciantes que dejan de vender alimen-
tos caducos... El problema no solo tiene 
aristas económicas, políticas y sociales. 
Se pierden tierras, agua, recursos, com-
bustibles para el transporte y el impacto 
ambiental se manifiesta en una huella 
de carbono de tres mil 300 toneladas 
de gases de efecto invernadero al año, 
advierte la FAO.

El reto es mayor para megalópolis 
como la Ciudad de México, en donde 
más de un millón de personas vive en 
carencia alimentaria, porque entre más 
lejos tiene que llevarse el producto, el 
porcentaje de pérdidas es mayor. Es un 
escollo generalizado. La FAO calcula 
que en América Latina se pierden al año 
127 millones de toneladas de alimentos, 
10 veces la capacidad de la Central de 
Abasto de la capital mexicana, el mer-
cado mayorista más grande del mundo.

El problema apenas empieza a colo-
carse en la agenda pública. Las esti-

maciones aún no son suficientes para 
determinar en qué puntos se pierde más 
comida ni cuál es el destino final de los 
alimentos descartados. El órgano de 
Naciones Unidas colabora con las au-
toridades federales para llegar a medi-
ciones más precisas y ha asesorado al 
gobierno de la Ciudad de México en la 
creación de la ley de donación altruista 
de alimentos, que establece sanciones 
contra el desperdicio y entró en vigor en 
febrero pasado.

“La reducción de desperdicios es cru-
cial para cumplir la meta del hambre 
cero”, expone Soto Baquero, pero ad-
vierte de que no existe un solo frente a 
atacar. El especialista argumenta que 
el gobierno debe ampliar la red de pro-
tección social, dar más incentivos a la 
pequeña producción orientada al con-
sumo familiar y garantizar que los em-
pleos tengan una remuneración que 
permita a los habitantes cubrir sus ne-
cesidades básicas. “Hacemos un es-
fuerzo importante, pero no alcanza para 
cubrir todas las carencias que existen 
en el país”, sentencia Oliva.

Aumenta 
producción de 
ajo mexicano

La Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) informó que 
la producción de ajo 
“Hecho en México” 

aumentó en 
28.9 por ciento 

durante 2016…
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AGRODIR

Contamos con diferentes artículos de jardinería: palas, rastrillos, azadones, mangueras.
Siendo la línea principal las cortadoras de césped en diferentes modelos, tipos y 

marcas como son tractorcitos, cortadoras normales y orilladoras (trimmers).
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DE MORELOS, SA DE CV
Lic. Alejandro Enrique Tapia Cano / Director General
Carr. Fed. México-Cuautla No.151, Int. Nave C-17
Col. Tetelcingo, CP 62757, Cuautla, Morelos
Tels.: +52 (735) 353-4135, 354-4847, 354-4863, 354-4864, 354-4866

 plastimor@prodigy.net.mx
 www.plastimor.com

Fabricación de invernaderos hidropónicos y tipo túnel. Así como la venta de los insumos de los mismos 
(plásticos, macetas), mallas, contenedores forestales, etcétera. Agribón y estacas ecológicas.

LLANTAS Y REFACCIONES AGRÍCOLAS, SA DE CV
Wilhelm Neufeld
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Inoculo de hongos simbióticos para uso agrícola y forestal.
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GRUPO IBARQUIM, SA DE CV
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Formulación, fabricación, distribución y comercialización de fertilizantes.

NETAFIM MÉXICO, SA DE CV
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2000Agro/Redacción Los agricultores de la zona rural de 
Estados Unidos, quienes ayuda-
ron a Donald Trump a convertirse 

en presidente, están presionando a su 
gobierno para detener la inminente dis-
puta comercial con México, por temor a 
una represalia con aranceles que podría 
afectar más de tres mil millones de dóla-
res en exportaciones de sus productos.

El valor de las exportaciones en ries-
go se basa en un análisis de la agencia 
Reuters de una lista de impuestos que 
México empleó en una disputa sobre el 
tránsito de camiones hace seis años y 
que podría tomar el gobierno mexica-
no como modelo si Trump fija nuevas 
barreras a sus productos.

Los productores de carne de cerdo 
contactaron al equipo de transición del 
magnate poco después de la victoria 
de Trump, a principios de noviembre, 
para enfatizar que el acceso libre de 
aranceles a México lo ha convertido 
en su principal mercado de exporta-
ción en volumen, dijo a finales del mes 
de marzo John Weber, presidente del 
Consejo Nacional de Productores de 
Carne de Cerdo.

El consejo envió varias cartas, entre ellas 
una firmada en enero por 133 organiza-
ciones agrícolas, y anunció una serie de 
gestiones para que varios criadores de cer-
dos viajen a Washington este mes de abril, 
para hablar con funcionarios.

POLÍTICA 
AGROPECUARIA
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Productores de EU piden a Trump detener 

guerra comercial 
contra México
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“Seguimos enfatizándoles cuán funda-
mental es el comercio para nosotros”, dijo 
Weber, quien teme que México pueda 
revivir la lista de productos (en su ma-
yoría agrícolas) que usó para obligar a 
Washington a que permitiera a los ca-
mioneros mexicanos conducir por las 
carreteras estadounidenses en 2011.

Los productos de carne de cerdo en-
cabezan esa lista y los aranceles, si se 
restablecen, se aplicarían a más de 800 
millones de dólares en exportaciones 
anuales de carne porcina, según el Glo-
bal Trade Atlas de IHS Markit. “Vamos 
a ser los primeros en recibir el golpe”, 
advirtió Weber.

La presión de las firmas estadouniden-
ses que dependen del mercado mexica-
no muestra cómo México puede ejercer 
peso sobre Washington pese a tener 
una economía 17 veces más pequeña 
y dependiente de su vecino para casi 
el 80 por ciento de las exportaciones.

En Iowa, donde los cerdos superan a 
las personas en una proporción de siete 
a uno, el agricultor de granos y criador 
Jamie Schmidt votó a favor de Trump, 
en parte por su promesa de reducir las 
cargas regulatorias para los negocios.

Ahora él y otros agricultores de la zona 
de Garner, Iowa, están preocupados. 
Schmidt obtiene casi la mitad de sus in-
gresos de los cerdos y gana entre cua-

tro y cinco dólares por cada uno de los 
425 animales que vende cada semana, 
por lo general a una planta empacadora 
de Tyson Foods en Perry, Iowa.

“Provocar que México imponga nue-
vos aranceles podría deprimir los precios 
mayoristas de Estados Unidos y acabar 
con sus ganancias. Sería devastador”, 
declaró Schmidt.

Directorio de 
pulquerías 
en CDMX

El siguiente es un 
directorio con 

algunas de las pul-
querías ubicadas en 
la Ciudad de México 
y Estado de Méxi-
co, no dejes de vi-
sitarlas, disfrutar el 
ambiente y, por su-
puesto, el pulque, 
con el objetivo de 
mantener viva la 

cultura del pulque.
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La transformación ha comenzado...

http://www.mccormick.it/mccormick/BrandHome/es-MX/51/McCormick.aspx
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