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Prólogo

Conocí al MVZ MSc. Víctor Manuel Casas Pérez en 1998 en Chapa 
de Mota, Estado de México, cuando era director del Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Agro-Silvo-
Pastoril, de la facultad. Nuestro primer encuentro fue curioso, me 
mostró como había logrado rehabilitar una cárcava erosionada con 
cobertura vegetal, utilizando una manada conformada por vacas, 
borregos, cabras, cerdos y uno que otro caballo. Yo incrédulo le co-
menté que eso era factible, solo a través de la siembra. Avanzada 
la visita, ya fue cambiando mi actitud, al ver el tipo de pastoreo de 
alta intensidad y corta duración en diferentes partes del sotobos-
que, complementado y de alguna manera fomentado, por su famo-
sa “torta ganadera” y “tirol ganadero”, que el lector conocerá bien al 
leer este libro.  En esa ocasión me llamó la atención, que los sitios 
previamente pastoreados ya en recuperación mantenían una apa-
rente diversidad de especies vegetales.

Comento lo anterior, porque algunos años más tarde tuve la 
oportunidad de hacer un trabajo de investigación con una alumna 
de maestría, donde se logró comprobar la permanencia de gran va-
riedad de especies forrajeras nativas en sitios con diferente antigüe-



10

IC
O

N
Q

U
IA

H
U

A
 ❙ 

V
iv

en
ci

as
 y

 re
fl

ex
io

ne
s 

en
 t

or
no

 a
 la

 re
st

au
ra

ci
ón

 d
el

 c
am

po
 m

ex
ic

an
o

dad de pastoreo. Además, debido a que muchos de sus comentarios 
de aquel día y de posteriores visitas, los sigo recordando debido a 
que, aunque siempre me ha interesado la conservación, no la vincu-
laba de manera positiva con las formas de producción.  Conceptos 
de una producción ambientalmente sustentable, que ya eran cono-
cidos desde aquellas épocas, pero que quiero reiterar son cada vez 
más evidenciados cuantitativamente por diversos investigadores en 
diferentes partes del mundo.

Al paso del tiempo, ese primer encuentro de muchos cuestiona-
mientos; y gracias a su paciencia y gran vocación de profesor, se fue 
transformando en una gran amistad y mi admiración por su pasión 
por la naturaleza. Posteriormente en los años que hemos tenido la 
fortuna de contar con su colaboración como profesor de una de 
nuestras asignaturas en el Departamento, se hizo costumbre que el 
día de su clase llegara temprano y pasara antes a saludarme, con su 
habitual entusiasmo: ¡Mexicano, buenos días!  Y me platicaba sobre 
situaciones que había observado ese día sobre temas muy variados 
e interesantes, en los que por lo general yo no había recapacitado.

Es por esta razón, que me da mucho gusto el ver ahora por es-
crito, como es que fue generando su visión, las experiencias vividas, 
que le forjaron su pasión por la naturaleza y convicción por “romper 
paradigmas y buscar alternativas de producción que fueran compa-
tibles con la fauna silvestre”, como él lo dice.

Su misión como profesor, fue obviamente impartir sus expe-
riencias y ampliar el conocimiento de sus estudiantes, pero su meta 
era siempre hacerlos reflexionar sobre la situación presente de 
México y el mundo.  En particular, estimularlos a realizar una crí-

Prólogo
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tica constructiva sobre las formas de producción convencionales, 
para mejorarlas; pero con la intención de estimular en sus alumnos 
un reconocimiento y amor por el campo. Por lo que su discurso 
técnico en las clases siempre era complementado por anécdotas y 
experiencias que hacía pensar diferente a sus alumnas y alumnos 
sobre nuestros recursos naturales.  Que es de donde surge la idea 
de este libro.

El libro está dirigido a estudiantes y jóvenes profesionistas mé-
dicos veterinarios zootecnistas. El Dr. Casas, nos brinda un relato 
de su vida, como fundamento para entender una serie de reflexio-
nes sobre nuestra alienación del campo y la serie de transformacio-
nes que hemos causado. Y busca la reflexión, sobre la factibilidad 
de fomentar una nueva visión para una producción agropecuaria 
vinculada con el mantenimiento de la biodiversidad y su función.  
Principios no anecdóticos sino, de cada vez mayor mención en la 
agenda de conservación a nivel mundial. Sin embargo, estoy seguro 
de que será una lectura interesante y estímulo para jóvenes de otras 
profesiones similares de las áreas biológicas, tanto como otras no 
biológicas y de las ciencias sociales y humanísticas; pero para jó-
venes finalmente, quienes son los ahora los más conscientes de la 
necesidad de un cambio en nuestra actitud hacia el ambiente.

2023
Dr. Carlos González-Rebeles Islas

Prólogo
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Introducción

El Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de 
Laboratorio, me propone que escriba las razones y orígenes de las 
experiencias acumuladas a lo largo de mi vida profesional. Hay cier-
ta urgencia porque ya rebasé los ochenta años de edad, vividos en 
México entre dos siglos. De inicio, debo aclarar, que todo lo que 
aquí se expone, hasta donde mi memoria lo permite, es absolu-
tamente cierto; son recuerdos de lo que he vivido y como decía 
Ortega y Gasset, pienso que he llegado al punto en que “he visto la 
espalda de las cosas”.1

Hace años, al visitar el ejido Los Alemán en el Istmo de 
Tehuantepec, tuvimos que hacer un recorrido infame en mula, de 
más de una hora por una vereda lodosa y llena de cárcavas, para lle-
gar adonde el productor ordeñaba a sus vacas, y llevar de regreso la 
leche al poblado, venderla como “fresca” o transformarla en quesos. 
A pregunta mía a nuestro anfitrión, de por qué no vivía donde tenía 
sus vacas, me refirió que años atrás cada quien tenía su casa en su 

1 Citado por: José Ignacio Tellechea 1997. En Ignacio de Loyola, Solo y a 
píe, p. 14.
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parcela, al pie de su área de trabajo, con sus animales y sus cultivos, 
pero que las autoridades les dijeron, que sí querían escuela, clínica 
de salud y energía eléctrica, tenían que mudarse al casco urbano.

Aquel comentario, me ilustró en una de las muchas razones por 
las que México, no prospera en el medio rural y no apoya realmente 
a los campesinos de bajos ingresos que son los más desprotegidos, 
y en muchos casos, son los que se ven obligados a migrar a las ciu-
dades y al extranjero.

Todo esto se agudizó, cuando se modificó el Artículo 27 de la 
Constitución,2 lo cual permitió la venta de las parcelas ejidales; que 
no fueron a parar a manos de productores particulares como se pre-
tendía para una mayor participación de ese sector en el abasto de 
alimentos a la población en general, y en cambio, sí se vendieron las 
tierras a desarrolladores nacionales y extranjeros, para la construc-
ción de hoteles y conjuntos habitacionales, como ocurrió en Baja 
California, entre Tijuana y Ensenada, en las costas de Guerrero, de 
Jalisco, de Nayarit y de Michoacán, y  en la Riviera Maya, agudizan-
do la problemática ecológica, al destruir selvas, esteros, humedales, 
arrecifes y manglares, y sacar todas esas tierras de su vocación origi-
nal forestal y agropecuaria.

En mí trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Medicina 
Veterinaria en junio de 1992,3 señalé, qué hasta ese año, gracias a la 

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de febrero de 1917 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 
28-05-2021.

3 Víctor Manuel Casas 1992. Discurso de ingreso a la Academia Veterinaria 
Mexicana, p. 17.

Introducción
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labor crediticia de la banca de desarrollo y privada, el ejido aportaba 
el 41 % del abasto de alimentos agrícolas y pecuarios a la población 
mexicana en general, además de dar trabajo a la gente del campo y 
mantenerla arraigada a sus comunidades sin el grave deterioro de 
los lazos familiares, que eran los que conservaban valores morales 
y educación, que hoy con tristeza vemos que eso se está perdiendo 
en gran parte de nuestra Patria. 

Todo ello cambió radicalmente, al barrer de un plumazo la es-
tructura gubernamental que entonces sostenía al campo mexicano, 
como, Banrural, Conasupo y la Aseguradora Nacional Agrícola y 
Ganadera; no sin antes cometer errores garrafales, como en esta 
última, el prohibir el aseguramiento de maíz “pozoleado”, es decir, 
mezclado con leguminosas, como el haba, el frijol y cucurbitáceas 
como la calabaza, lo cual además de contribuir a la fertilidad del sue-
lo, también contribuía a un grado de autosuficiencia en la alimen-
tación y nutrición de los campesinos mexicanos. Esto se debió a la 
miopía de confundir monocultivo con modernidad y productividad.

Por ello, me decido a poner por escrito las experiencias que he 
acumulado a lo largo de mi vida, con la esperanza de que sirvan a las 
nuevas generaciones de jóvenes con clara vocación para el campo, 
como un testimonio, de lo que, en mi concepto, es necesario hacer 
en el medio rural, por aquellos que realmente sienten su llamado.

Siempre he pensado y comentado con los alumnos, que los 
constantes conflictos políticos y sociales en México, desde la Guerra 
de Independencia a partir de 1810, y junto con, las luchas intesti-
nas y las desafortunadas intervenciones de potencias extranjeras, 
en las que sobresale la pérdida de Texas y la injusta guerra de los 

Introducción
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Estados Unidos contra México en 1847, lo cual nos arrebató más 
de la mitad de nuestro territorio, fueron causa de que perdiéramos 
valiosos recursos. Aunado todo ello, con la ambición y miopía de 
España, Portugal y Francia, que a finales del siglo XVIII, provoca-
ron la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús, en una 
acción en todo el Orbe, en 1767, con el pretexto de que por eso, 
esos países no progresaban, enmascarando la verdadera razón que 
era el no permitir que libremente se siguiera con la trata de esclavos, 
ya que esa Orden Religiosa, protegía, apoyaba y educaba a los gru-
pos indígenas, a través de sus Misiones establecidas en los más du-
ros rincones del territorio nacional y de otras partes del mundo. Esa 
acción, al menos en México, provocó, el desquiciamiento de toda 
una estructura de haciendas agrícolas y ganaderas, que contribuían 
al bienestar de la Nación, además del resquebrajamiento de insti-
tuciones de enseñanza media y superior, que atendían a indígenas, 
mestizos y criollos, preparando a nuestro país, a finales del Siglo de 
las Luces, para un mejor porvenir. Todo eso, se truncó, y polarizó a 
la sociedad mexicana, en Conservadores y Liberales, en opresores 
y oprimidos.

Por eso, en época de globalización, de tecnología digital, consu-
mismo irreflexivo, materialización y cultura de descarte, es bueno 
profundizar, en la importancia estratégica del campo, de la produc-
ción agrícola y ganadera, así como de la raigambre de aquellos que 
aman sus tierras y nuestras tradiciones. Y con ello, en tener claro 
la importancia de nuestros recursos naturales, por la necesitad de 
rescatarlos, restaurarlos, recuperarlos y conservarlos, para desarrollar 
una nueva cultura de respeto a la naturaleza.

Introducción
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