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I. RESUMEN 

HERNANDEZ OC.HOA, MARIA VICTORIA. Comercialización de forrajes 

en el área met.ropolit.ana Cbajo la dirección de: Alfonso Baños 

Crespo), 

Poca import.ancia se le ha dado a la mayoría de los aspect.os de 

comercialización de produclos agropecuarios, siendo relegados 

a un papel secundario en el proceso de desarrollo económico. 

la comercialización de forrajes no es la excepción, siendo la 

falt.a de información al respect.o, molivo para realizar ésla 

t.ésis, donde los principales objet.ivos fueron describir los 

canales de comercialización de forrajes dentro del área 

rnet.ropolilana y actualizar a lodo profesional que se encuentra 

vinculado en est.e campo, para lo cual la invest.igación se 

eslruct.uró en 10 eapilulos, parte de la información fué 

bibliográfica, pero principalmente por entrevistas a 

productores, intermediarios y consumidores mismas que S9 

hicieron en los centros de producción, en el Centro de acopio 

de Ecatepec y visitas a los consumidores finales como establos 

y caballerizas entre olros. La comercialización presenta 

aspectos muy interesantes en su análisis da la información; ya 

que el abastecinúenlo de forrajes al área motropoll.lana es 

insuficiente, la distribución de éstos es básicamente por 

inlermediarios, operando como un ºS!stoma Centralizado", el 

poder de negociación esta en el sector mayorista repercutiendo 

en los ingresos del productor y en los beneficios del 

consumidor finalt siendQ necesario la creación de otros tres 

cent.ros de acopio por lo cual se sugiere el eslablecimtento de 

ellos en el sur, oriente y poniente del ároa mot.ropolitana. 

porque el cent.ro forrajero de Ecalepec no cubre la demanda 

existente, además es imporlanle capacitar a los productores 

respecto al mercadeo del forraje, que se organicen y hagan 

llegar diroclamenle el producto al consumidor final. De 

donde se concluye que el estudio de mercadeo e~ básico para la 

realización de programas de mejoranúento do la 

comercialización. 



II. I N T Ro o u e e I o N 

Se puede definir a la comerciali :z:ación corno al conjunt.o de 

act.ividades que se realizan desde el moment.o en que se 

adquieren los elementos necesarios para la producción hast.a. 

que el product.o obtenido llega el consumidor. C1.3) 

La act.ividad mercant.il • es un movimient.o const.ant.e que se 

realiza lodos los días a cualquier nivel económico del país, 

y el sect.or agropecuario no queda ausent.e de est.a acción, 

sino que es la rase final de todos los movimientos que se 

realizan en est.a. C2,6,8) 

El proceso de desarrollo económico implica la t.ransforma.ción 

de las economías rurales, basadas en la agricultura. las 

economías mas urbanas basadas en la indust.ria. La creciente 

especi.alización de la mano de obra, la adopción de 

t.ecnologias más cient.ificas y la separación geográfica de la 

producción y el insumo. requieren el desarrollo de un sistema 

de abasto más complejo. A medida que los prod.uct..ores 

agrícolas se especiali::.an y or1ont..an su producción hacia el 

mercado, cada dependen más de alimont.os comprados, 

insumos agrícolas producidos indust.rialment.o. que fluyen 

desde las grandes ciudades hacia los centros rurales de 

intercambio. (18) 

La mayor part..e de los aspectos dEI' comercialización, 

excluyendo inversiones de infraestructura básica de 

transporte, generalment..e has sido relegados un papal 

secundario de adaptación, en el proceso de dasarrollo. 

Relat..i vame n le se le ha dado poca atención al credi t.o, 

asist.encia t.écnica y capacit.ación para mejorar los sistemas 

de comercialización. La producción y la dist.ribucJón de los 

insumos agrícolas, la producción agrícola y la distribución 

de bienes de consumo. se enfocan como un sistema, porque 

est.as act.iv!dades son inlerdependient.es, pequeños aument.os ~r1 

la productividad de una parle del sistema, pueden aumentar 

cons1derablement.e el potencial de lodo el sistema; o bien, 



una falla en cualquier nivel funcional puede causar un 

estancamiento de este. C6,18) 

Un diagnóstico sistemático del desempeño del sistema de 

a.basto de forrajes. en relación a las rulas de desarrollo, es 

un primer paso necesario para la formulación de programas de 

mejoramiento de la comerciali::::ac1ón. (12) 

El sector pecuario se est.á. quedando rezagado a pesar de los 

programas que existen para su crec1m.J.ent.o. esto es debido a 

que el sector ha tenido ciertas dificultades para 

desarrollarse y peor aUn para mantenerse estable, debido 

principalmente a las politicas de precios control.l.dos para 

productos pecu.l.rios como el caso de la leche y huevo, o blén 

a los altos precios que dia a día alcanzan los insumos 

necesarios para la obtención de los productos. C12,13) 

Se puede generalizar que en México, la estructura actual del 

sistema de comercialización de productos agropecuarios, opera 

como un "Sistema Centralizado", por la concentración del 

poder de negociación en el sector mayorista quien establece 

las condiciones de mercadeo del producto; si t.uac1ón que es 

propiciada debido a que los sectores productor y detallistas 

están dispersos, carecen de los recursos económicos 

necesarios. de la información de precios y mercados.y astan 

poco organizados para la comercialización, ocasionando con 

ello. al las frecuencias de intermediación en detrimento de 

los ingresos del productor y del consumidor final. Buona 

parle de la fuerza del sector mayorista en México se 

concentra en el área urbana más importante dol país que es al 

Oist.rilo Federal. (16,18) 

Existen diversos mecanismos para lograr un meJoramient.o de la 

comercialización de los pequeños productores; uno de ostos 

tnecanismos, son los cent.ros de recepción y comerciallzación 

o cent.ros de acopio como comunrnent.e se les llama. basados 

mejoras tecnológicas y econónucas en ol sistiE!'ma de 

comercialización de los productos del campo. Un cent.ro da 



recepción y comercialización. puede ser desde una forma 

sencilla corno un lugar físico donde se concentren los 

produc~os agropecuarios t.al como son producidos en el campo. 

hast.a una est.ruct.ura completa, cuya finalidad es la de 

comercializar la producción en forma conjunta y organizada. 

Dentro del proceso de comercialización los cent.ros de acopio, 

consliluyen la célula bastea donde se vinculan productores y 

comerc1anles para realizar operaciones comerciales directas 

que contribuyen en la formación t.ransparent.e de los 

precios. C16) 

La comercialización de los forrajes como produclos de campo. 

no exime la forma de operar como un "Sistema Cent.ral1zado 11
, 

pr-esent.ando los productores problemas al no contar con la 

infraestructura necesaria, falt.a de t.ransport.e para llevar a 

vender sus productos. falla de organización, de información 

de precios, et.e; en un int.ent.o por t.rat.ar de resolver en 

forma parcial la problemática se creó un cent.ro de acopio. 

localizado en el Km. 20. 5. de la carretera Méx.ico-Pachuca 

Cvia Morelos), llamado Unión de Forrajist.as y Agricult.ores 

del Est.ado de Hidalgo y México, A. C, lugar donda concurren 

productores de forraje e int.ermecharios de est.e producto, a 

t.rat.ar de comprar el forraje al mejor precio posible. los 

vendedores generalment.e t.raen su forraje Calfal fa verde. 

achicalada en pacas. rast.rojo de maíz, avena empacada y paja 

de t.rigo), de San Luis Potosi, Guanajuat.o, Hidalgo y Estado 

de México, de esta forma abaslecen part.e del 

área melropolit.ana. (M) 

Dentro del área met.ropolit.ana (considerando los 17 municipios 

que son: At.izapán de Zaragoza, TlalnepanLla, Tult.it.lán, 

Nicolás Romero, Naucalpan, La Paz, Ixtapal.uca,Huixquiluca.n, 

Ecalepec, Chima.lhuacan. Chicoloapan. Chalco, Cuaut.1Llán 

•Ent.re\•ist.as direclas con product.ores, int.ermediarios y 
corr.pr"'rlores do forraje, en el Cent.ro de acopio de Unión de 
Forrajist.as y agr.i.cul lores del Eo;;;lado de Hidalgo y 
M&xico,A.C. Marzo de 1990. 



Cuaut.i t.lán Izcal 11, Coacalco, Tecarna.c y Nezahualcoyot.lJ 

Se cuenta con la siguiente existencia ganadera: 

Bovinos . . . . . . . . . . . . . . . 73, 957. 

Porcinos ......... , .... 144, 521. 

Ovinos ................ 57,066. 

Caprinos . , .... , .... , , . 16,233. 

Caballos .............. 27,045. 

Conejos ....... , .... , .. 151, 712. 

Aves . , .. , .... , . . . . 3, 764,996. 

Fuente: Sistema Estatal de Inf'ormación Básica Municipal 1985. 
Región I Toluca, Región II Zumpango y Región I!I Taxcoco. 

Con respecto al D.F, su eXislencia ganadera es la siguiente: 

Bovinos . . . . . . . . . . . . . 34,933. 

Porcinos .. , , ... , .. , ... 197,800. 

Ovinos . . . . . . . . . . . . . . 29,280. 
Caprinos............. 4,180. 

Caballos .. .. ..... ... 14,770. 

Y un sinnúmero de explotaciones de traspalio en las cuales 

crian conejos, gallinas, patos, guajolotes, ele. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografíia e 
Inf'ormát.ica. Anuario Estadístico d&l Distrito F'edoral 1984, 
Torno II. 

Es de lodos conocido que la nutrición de los animales 

domésticos es principalmente en base a productos concontrados 

y f'orraje, dentro de ést.e último insumo en los establos y 

explotaciones de t.raspalio del área metropolitana, tenemos on 

primer término a la alfalf'a, la cual es necesaria en más 

del QO~ del alimento en bovinos productoras da leche.C4,12) 

También se utilizan pero en menor porcentaje: La 

avena, es una planta f'orrajera. bien conocida que Llene un 

papel importante en la alimentación de los animales; rastrojo 

de maíz, aunque es el residuo que queda despues do pizcar las 

mazorcas en las plantas enteras. no es un f'orraJe de prlmera 

calidad, pero tiene un valor considerable cuando se aprovecha 



debidamente. y por últ.imo se habla de la paja de trigo, que 

es la plant.a f"orrajera por excelencia. porque los anirM.les la 

consumen bien, Posee menos impurezas y plant.as advent.icias 

que ot.ras pajas. C4) 

Se puede ver que debido a la ex.ist.encia ganadera 

ant.es mencionada. se da la comercialización en el área 

met.ropol i lana. 

El 5 de julio de 1Q75, el Gobierno de la República Corma.li26 

un convenio para la reubicación prog-ramada de las 

explot.aciones lecheras urbanas del O.F, que fuó suscrit.o por 

el O. D. F, y las Sec:ret..ar!as de Salubridad y Asist.encia, 

Indust..ria y Comercio, Hacienda y Crédit.o Público y 

Agricult.ura y Ganadería; y a pesar de dicho convenio cont..inua 

la explot..ación peeuaria en el área urbana del D.F. CM) 

OBJE:TI VOS, 

AJ Describir los canales de comercialización de f'orrajes 

dent.ro del área met.ropolit.ana, misma. que se realiza ent..re los 

establos y las explot.aciones p&euarias de t.raspat.io. 

8) Act..ualizar a t.odo profesional que se encuent.ra vinculado a 

cualquier nivel del sect.or agropecuario en la 

comercialización de terrajes puest.o que no es t.an sencilla 

como parece y present.a aspec::t.os muy import.anles. 

-Convenio para impedir la explotación del ganado lechero. en 
el D.F. del 5 de Julio de 1975. 



III. CON TEN I DO 

Da.do que no se t.rala de un trabajo de investigación básica sino 

de tipo económico, no se ut.ilizará. el capitulo de material y 

métodos. mismo que será sust.it.uido por el de procedimient.o. 

que indica los puntos importantes quo deben desarrollarse. 

3.1.- El producto en el mercado 

Una de las necesidades fundamentales del hombre a través de su 

desarrollo evolutivo e histórico ha sido el alimento. Tan es 

asi que aún en nuestros dí as el tema si gua si ende motivo de 

sat.isracción y de angustia para los pueblos y los gobiernos de 

las naciones. tanto pobres como ricas.(24) 

Una dieta balanceada requiere estar compuesta de una parle de 

productos agrícolas básicos, y otra. de productos que tengan un 

alto valor proteínico y nutritivo, como son la carne, leche y 

huevos. Estos productos son considerados como esenciales para 

integrar una buena alimentación. entendiéndose esta corno la 

serie de normas o procedimientos a seguir para proporcionar una 

nutrición adecuada.C15) 

En el campo agropecuario. la alimentación apropiada de los 

animales para aumenLar la producción de carne, leche, huevos o 

Cibra as un componente indispensable de loda esta empresa. Se 

puede demostrar en Corma amplia como la nutrición inCluye en la 

salud y bienest•r del hombre, el campo eCectivo y emocional, 

las capacidades físicas, susceptibilidad para contraer 

enfermedades y recuperarse do ellas; tambien existe la 

posibilidad de que las enf'ermedades que se presentan con la 

edad avanzada puedan demorar su aparición con una nutrición 

adec:u.a.d•. e 3) 

El incremento constante de la población humana nivel 

mundial que se espera sea de 6 mil millones de personas para 

el año 2,000, ejercerá una enorme presión sobre la producción 

agropecuaria.C24) 

La agricultura y la ganaderia se encuentra intima.mente ligadas, 



siendo la agricultura la base para el desarrollo ganadero, ya 

que productos y subproductos agrícolas son a su vez la basa de 

la alimentación animal. Si se considera que aproximadamente del 

70 ~ 80>: da 1 os costos de produce! ón ganadera son por 

concepto de alimentación, se ve la importancia bá.sica de la 

agricultura. C2) 

Se utiliza una variedad muy grande de alimentos para la 

alimentación de los animales, la apetencia de un alimento dado 

depende de un nUmero de faclores.C3) 

El costo es un concepto importante y. generalmente, los 

productos que se proporcionan a los animales son aquellos que 

no consumen los humanos, relativamente desde hace poco tiempo 

que se le proporcionan al ganado grandes cantidades de 

alimentos a base de granos comestibles. (3) 

Otros ractores que afectan el valor de un alimento incluyen la 

aceptabilidad de este por el animal, la capacidad de una 

especie o clase de animal dada para utilizar un producto dado. 

el contenido nulricional y las propiedades de manipulación y de 

lbOlienda del producto. C3,11) 

Los forrajes son los alimentos naturales para todos los 

animales y proporcionan la mayor Porción de su dieta durante la 

mayor parle del año o durante lodo el año. C7,3) 

Podemos definirlos como alimentos de origen vegetal (excluyendo 

semillas y raices.) que tienen un bajo peso/unidad de volumen 

con un alto material de pared celular. Los forrajes cosechados 

y almacenados Chenos. ensilados y otras formas) los utiliz~ el 

hombre para aument.ar la productividad animal bajo condiciones. 

que no permitirian llevarlo a cabo en !"orm.a regular por la 

naturaleza. Cl0.14.17) 

Por lo tanto.los !"errajes llenen un interés fund~rnental en los 

rumiantes domésticos. caballos y otros herbívoros. Aunque otras 

especies, como el cerdo, pueden sobrevivir con los !"errajes la 

productividad sin otra fuente de alimentos se~ia demasiado baja 

para poder considerarla provechosa segUn la economía actual.C3) 



La agricultura basada en la producción de f'orrajes es un 

slslerri.a. de producción agrícola que da la debida consideración a 

la importancia que tienen las plantas forrajeras en la 

explotación de la tierra y del ganado.Cl0.11) 

L..as plant.a.s f"orrajeras se di vi den generalmente en especies 

nativas y especies cultivadas~ estas ultimas se utilizan para 

mejorar la productividad o la versatilidad de la producción de 

cult.i vos. C3, 7) 

P.a.stos. - Miembros de la f'arru.lia ~E! cm.as de 5,000 

especies). C 7) 

Pastos de clima templ.a.do.- pastos que crecen mejor durante la 

prima.vera y el otoño.(7) 

Past.os de el i m.a. cal! ente. - pastos que crecen lentamente al 

principio de la primavera y en forma mucho más activa durante 

el verano o el oloño.C7) 

Past.os 

Cor.10 alimento para los. animales en pastoreo. el pasto tiene 

muchas ventajas. L.a mayoría de las espocies de pao;:los lienan 

bastante aceptabilidad cuando astan inmaduros. En muchas 

regiones se utilizan los cereales como forrajes y no como 

productores de grano entre ellos se encuentran el trigo. maíz. 

avena, eLc. C3) 

El trigo os una de las plantas mas cultivadas en et mundo, solo 

el maíz le supera en este aspeclo.(4) 

En MéXico. fundamonlalmenle. el lrigo se siembra para la 

cosecha del grano. A excepción de los lugares de inlensa 

explotación de bovinos produclores de lecho. como son Hidalgo, 

Guerrero. Puebla. ele. donde en el invierno otros forrajes como 

la a.lf'alfa rinden poco o es nula su producción debido al f'r!o, 

bajo estas circunstancias el gana.do incluso tiende a bajar su 

producción lechera y esloi. deseoso de consumir ali monlos verdes 

y acuosos. C 4) 

E.l ganad'i'..'ro sieombra el trigo sólo para ese objeto. El gana.do 

J.·.·.:.Cez y debido a su riqueza en agua, aumenta 



Jo 

incluso su produccion de leche; la paja de t.rigo se uli liza 

para la aliment.ación de rumiant.es. obteniendo esta especie 

mejor rendimient.o, debido a su tipo particular de digestión, en 

en la que colabora la abundante y variada flora microbiana del 

rumen. C4J 

Para los equinos también se emplea en pequeños trozo~ y 

mezclada con los ali menlos concentrados. granos, sal vado o 

harinas¡ para asegurar una buena alimentación con una buena 

ma.st..ic:ación e insalivación, la adición de melaza las hace mas 

agradables y apetitosas y son mejor consumidas y aprovechadas. 

Para los cerdos es un alimento poco adecuado, no obstante bien 

molidas, cocidas y mezcladas con otros alimentos pueden 

suministrarse. Los ovinos obt.ienen buen rendim.lenlo de la~ 

pajas pero deben darse t.ri t.uradas o cort.adas y en unión de 

henos o forrajes frescos.(4) 

El maíz como plant.a forrajera es rico en hidrat.os de carbono y 

pobre en prot.einas. el rast.rojo de maíz es t.odavia más pobre. 

cont.iene aprox.imadament.e la cuarta part.e de la energía net.a 

de la cosecha de maiz para grano. siendo muy pobre 

principios nut.rit.ivos para que pueda formar una parle 

imporlant.e de la ración de forraje de las vacas lecheraso 

suminisl.rado después de picarlo o cc.irt.arlo en pequeños t.rozos. 

puede ser, aprovechado para la aliment.ación en caballos deo 

descanso y ot.ros animales que neceslt.en et.ros principios 

nutritivos, hast.a ciert.o punto de menor calidad. CC4) 

La avena es una planta forrajera bien conocida, la cual t.iene 

gran importancia en la alimentación del ganado, para los 

rumiantes y los caballos son un alimento !'avorit.o para los 

animales de reproducción; la producción de grano se orienta 

fundamental ment.e en la al 1 ment.aci ón del hombre y del ganado 

equino, et.ros volúmenes menores para las aves,el ganado vacuno 

lechero y los cerdos. (4) 

Leguminosas. - Miembros de la familia Leguminosae Cm.is de 11,000 

especies). (7) 
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Leguminosas 

Las leguminosas forrajeras desempeñan un papel importante en la 

alimentación del ganado, debido a diversas cualidades que las 

hacen superiores a todas las demás plantas utilizadas como 

forraje; su calidad es superior en aspectos como: 

- Son mas ricas en prot.einas que lodos los demás f'orr-ajes 

orc:tinarios.C4) 

- Sus proteínas compensan las deficiencias de proteína de los 

granos de los cereales.(4) 

- Poseen un valor excel ent.e de vi t. ami na A. C 4.) 

- Las leguminosas tienen un importante papel en la conservación 

del suelo, al utilizar el nitrógeno del aire e incorporarlo al 

suelc.(3,4,7) 

En la utilización generalizada, la alfalfa, es sin duda la 

leguminosa que más se utiliza corno forraje verde, ensilado de 

baja humedad y como heno en la mayoría de los climas templados. 

La al!'alfa t.iene mucha aceptación debido a la elevación de 

product.ividad, persistencia como planta perenne y la elevada 

aceptabilidad y excelente contenido nut.ricional.C4,7.10) 

Como los !'errajes se producen principalmente para la. 

alimenlación dol ganado. es importante conocer los factores que 

son pertinentes para determinar su valor nutritivo. C7,10) 

El valor d~ un !'orraje depende, principalmente d~ su conlenldo 

de proteínas y de hidratos de carbono, a.sí como del grado en 

que esten disponibles como princlpios nutritivos digestibles. 

Composición de los forrajes 

Las plantas !'orrajeras son los agentes primarios para la 

utilización de la energóa solar. del hidrógeno y el oxigono del 

agua. y del anhídrido carbónico del aire. para sintetizar los 

principios nulrilivos que pueden proporcionar energóa, 

poniendolos a disposici.ón de los animales que consumen el 

forraje. C7,10) 
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3.2.- Product.o pr!nc!pal y subproductos 

3. Z.1. Alfalf.a 

La alf'alfa os una de las más anliguas plantas f'orrajeras. 

originaria del Medio Or-ienle y que debido a sus grandes 

cualidades es llamada con justa raz:ón la "l"'eina dt::r las plantas 

forrajeras". C4. 7) 

Descripc::ión botánica 

a) Clasificación botánica 

?ert.•n-.c:e a la f'amilia de las l&gt.zm.inosas y su nombre bot.ánico 

es~~· 

9) Morfología general 

Planta horbacea. perenne. Su promedio de vida. varia de 5 d 7 

años dependiendo de la variedad. clima, agua y suelo. 

R.aiz. L..as plant.as nuevas desarrollan una. raiz principal 

pivot.anle que penetra rápidamente, llegando a prorundidades d~ 

1. 5 a 2' mt..s. durant.o su primera estación de crocimiento, para 

el segundo año puede penetrar entre 3 y 3. 5 mt.s. y segtin la 

~ariedad. profundidad del suelo y de la capa freática, con el 

tiempo llega a profundidades de 7.5 a 9 metros o más y la raíz 

principal con un diamelro de Z a 3 cms. 

Hojas. Las hojas son trifoliadas. de lilotaxia •ll&rna. Los 

foliolos son l.inear&s, oblongos y ovalado-oblongos. dentados 

haci~ sus apices con escasas estipulas adheridas al peciolo. 

Tallo. Tiene t.allos herbáceos, delgados. erectos y muy 

ramificados de 60 a 90 cms. de altura. Puede haber dG 5 a 25 o 

más tallos por planl~ que nacen de una corona leñosa.de la que 

brotan nuevos tallos, cuando los viejos maduran o se cortan. 

Flores. Las flores libres )" pequeñas loc:ali:zad.t1.s en 

densos racimos axilares, pueden ser de va~ios tonos de pürpura 

hasta arn.a.rillas según la variedad, tiene un patato estandarte, 

dos petalos ala y dos pélalos quilla. 

F'rulos. El fruto moduro es una v4ina curvada da color café 

con 3 a 5 espirales, ligera~~nle pub~sconte. Cada vaina lleva 

varias semillas en forma arriñonada. 
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Setttill.a.s. Las semillas son aproxitf'ddamenle ovaladas o de 

a.spect.o de riñón y combina.da en varias !'or-mas; su color es 

a.marillo-verdoso acaré claro y con longitud de 1.5 mm.. o mas. 

La alfalra prospera bien en climas templados o templados rrios. 

en t..errenos con buenas proporciones de arcillas. no resisLe la 

.acidez de los suelos, pr-.&firiendo suelos moderadament..e 

alcalinos para. su desarrollo. En México se acostumbra sembrar 

la alf'alfa generalmente sola y aprovecharla como plant.a de 

cort..e, dándosela al año de 8 a 10 cor~es rindiendo en promedio 

de 8 12: t.onctla.das por hect..ár-ea por COI"te. Necesit.a 

forzos~m«tnt..e el riego para poder dar estos rendimientos. Debido 

a que sus raices profundizan mucho> algunas personas 

acostumbran sembrarla como planta de temporal. en eslas 

condiciones su randim.ient.o es menor y a la larga se vuelve 

perjudicial por abat.ir el mant.o Cr&álico demasiada 

profundidad. En algunas zonas de México no qanader~s. se 

cult.iv~ tnlensamenle esl~ planta forra;era. transportándola en 

verde o achicalada al mercado de la c1u.da.d do Mtixico para 

abasle-cer en parte a la enorme población de ganado lechero d& 

las cercanias y aun dentro de la cí~dad,(4,19) 

Clasificación 

Las alfalfas cultivadas comunmenle pueden sor clasificadas 

dent..ro do 5 grupos distintos. sobre la base de color de sus 

!'lores, lugar de origen y resist.encia al frie. cada grupo 

contiene razas o variedades que difieren en algun grado.C4.7) 

3.2.1.1 Presentaciones 

~!?!:!.verde 

Es la alfalfa.. recten corlada su punto ópt.imo de 

aprovechamiento Cun poco •nles de la Clorac16n).C4) 

Al .f'al fa. sara::::a " 

Contiene entre un 65 a 70~ de humedad. 

A!.fA!fA .achic:alada • 

Presenla un 40 a 50'~ de rnat.eria saca. 

• Definicion~s del profesor de la F.H.V.2 lsrnaél Escdm.ill~. 
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Es~e producto se obtiene con la acción direcLa de la 

irradiación soler en donde el contenido de agu~ en la 

le'9uminosa se reduce entre un 10 a l~,. y de su masa se 

desprende un aror.-.a c::aract.erisl.:.co que stt debe- la 

fermentación, con dicha acción solar provoca una da9radaci6n de 

la clorofila y con est.o una d1sm1nución del color verde. El 

m:nr~nt.o que se escoge para han1f1car el producto es en las 

mi.sin.as condiciones en que se corta para su consumo verde. L.a 

lluvia y Erl roc1o~ a.si como el E.>xt::eso de la exposición al sol. 

obran negat.ivamente sobre la composl.ción química y las 

caract.erist1cas nutritivas del producto. 

El heno para considerarse Ce buena cal l dad, debe most.rar buen 

aroma.. ser rico en hojas de color verde. No debe haberse mojado 

por la llluvia ni haber estado expuesto demasiado l1empo a la 

acción del roc!o y del sol. 

Ensilado IDt alfalfa 

Ensilaje &s el método de conservación de los forrajes en estado 

verde. contiene d• un 30 a 50'~ de hult'edad, al forraje obt..e-nido 

se le llama ensilado. So obt1ene medlanle la rerment.ac16n del 

f'orraje verde amontona.do y ccmprim.ido 7• puesto a.l abrigo del 

aire y del agua en sitios cerrados o abiertos. Para una 

pres•rvación apropiada, el mat.eri al forra.jero debe contener 

suficientes carbohidratos disponibles para que pueda erectuarse 

la fe~menlac1ón y la producc::tón del acido láctico. Un contenido 

bajo de calcio y de proteinas en el tnrraje ~amb1Qn f avorecc la 

(errnonlación y la conservación adecuada.(14) 

3.2.1.Z Subproductos 

Harina ~ alfalf'a 

Se puede obtener de alfalfa henificada o de alfalfa verd&. 

mediante la máqui.na desh1draladora se efact\J3 la 

deshidratación, dejándola lista pllra ser molida y producir la 

harin.a. Se pu&don obtener tres diferentes productos: 
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Harina int.egral. Resulta de i:noler just.ament.e el lallo y las 

hojas. 

Harina. de t.allo de hojas. 

Harina de hojas de alf'alra. Tiene los contenidos más altos en 

prot.einas. calcio, f'ósforo y carot.énos y débil en conlenido de 

celulosa brut.a. 

La. harina de alfalf'a se utiliza como complemento para la 

elaboración de alirnenlos concenlrados para animales, t.arnbien se 

present.a bajo la forma granulada "pellet.s" de di versos calibres 

de 2 a 11 mm, segun el lipa de animales a los cuales va 

dest.inados.C4.14) 

3. 2. 2 Maíz 

Descripción botánica 

a) Clasificación bot.~nica 

Pert.enece a la í'am.ilia de las gramíneas y su nombre bot.ánico 

es~ !!e_i~. 

b) Morf'ologia general 

Es una especie veget.al con hábit.o de crecirnient.o anual, su 

ciclo veget.at.ivo tiene un rango muy amplio según las 

variedades, enconlr ando algunas t.an pr eeoces con alrededor de 

90 d!as hasla las más t.ardías son alrededor de 200 días desde 

la siembra hast.a la cosecha. 

Sislema. radicular. La raíz principal esla represenlada por 

una a cuat.ro raices pero eslas dejan de .funcionar como la.les y 

en su lugar, prineipi.a.n a desarrollarse una profusa cant.idad de 

r.a.ic&s fibrosas, eslas se local12an propiamente en la corona, 

para ramificarse en raices secundarias, terc1arias, ele. 

Tallo. Es más o menos cilíndrico, 

ent.renudos. 

formado por nudos o 

La alt.ura del t.allo varia de 80 cms., hasla alrodedor de 4 

mt.s. 1 depende de la variedad. Los ent.renudos son medulares, el 

grosor es variable, existen de más de 5 centímetros, hasla 

menos de 1 cm. de grosor. 
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Hojas. El número de hojas por plant.a es variable. 

encont.rándose plant.as desde 8 hojas hast.a alrededor de 2t. Est.e 

número de hojas, obviarnent.e depende del número de nudos del 

t.allo, ya que en cada nudo emerge una hoja. Las hojas se 

desarrollan en los primordios foliares. 

Flores. En el maiz ex.Lslen dos t.ipos de flores y en 

diferent.e lugar de la planta. Las flores est.atninadas 

encuentran dispuest.as en espiguillas, est.as últ.imas se 

dist.ribuyen en ramas de la inflorescencia conocida comúnmente 

come:> espiga. Las flores pist.iladas se encuentran distribuidas 

en una inflorescencia, con un soporte central denominado 

ºolot.e" también se encuent.ran de dos en dos y est.o explica que 

el número de hileras de la mazorca, siempre sea número par. 

Cada flor est.á formada por un ovario, un est.ilo, y gran 

canlidad de esligma.s dislribuidos a lo largo del est.ilo ,siendo 

un mecanismo evolulivo que asegura el máximo la perpet.uación de 

la especie Zea maíz. La inflorescencia pislilada hast.a antes de 

la fecundación se denomina "jilot.e". después de la !'ecundación 

y formación de granos liarnos en est.ado lechoso-masoso. 

conslit.uyen el elole: al madurar los granos y estar en 

condiciones de cosecha, la inflorescencia se dice que es una 

"mazorca". cada mazorca esta cubiert.a por "espalas", las que en 

conjunlo se conocen como "lotornoxt.le11
, las espalas son hojas 

modificadas qua nacen de nudos muy acort.ados. 

Erut.o. Es un frut.o cariópside conocido comunment.e como 

"semilla" o grano. C7,1Q) 

3.2.2.1 Present.aciones 

Eorra1e Q!!. ~ 

Se le denomina así a las plantas frescas que se han producido 

para obt.ener el forraje con ledas las mazorcas ya forrnadas.(4) 

Ensilado ~ m!.U.. 
La mayor calidad del ensilaje so consigue cort.ando el maiz 

cuando sus granos pasan do est.ado lechoso el estado vidrioso, 
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eslando ya la mayoría bien formada. es un est.ado más avanzado 

do maduración. el ensilaje result.a menos apet.it.oso para los 

anima.les y su rendimienlo nut.rit.ivo es menor por haber 

aumenlado la cantidad de celulosa; si se corlan los granos 

ant.es de llegar al est.ado lechoso. la cantidad de principios 

nut.rilivos es menor y el ensilaje puede result.ar demasiado 

ácido. (4) 

3.2.2.2 Subproductos 

Ra.st_roto 9,!!. m.ai'Z 

Es la denominación aplicada al maíz duro del que se ha.n 

separado las mazorcas. Con frecuencia so da est.e rastrojo con 

el nombre de ''cañas de maiz", pero es la denorni nación es 

erronea pues la mayor parle del valor nut.rilivo del rastrojo se 

encuentra en las hojas y no en los lallos.C4) 

3.2.3 Trigo 

Descripción bot.anica 

a) Clasificación botánica 

Pertenece a la familia de las gramíneas y su nombre bolánico es 

Trit.ieum aestivum. 

b) Morfología general 

Raíz . Cuando la semilla de t.rigo germina, emito la plúmula. 

y produce las ralees temporales. Las ratees permanentes nacen 

después de que emerge la plánt.ula en el suelo. 

Tallo. El t.allo crece de acuerdo a las variedades, 

normalmente de 60 a 120 cms, sin embargo, en la actualidad 

exist.en trigos enanos que llenen una alt.ura de 25 a 30 cms .• y 

muy altos de 120 a 180 cms. En estado de plánt.ula, los nudos 

est.an muy junt.os y cerca de la superficie del suelo, a medida 

que va creciendo la plant.a ósla se alarga, además em.ile brot.es 

que dan lugar a et.ros t.allos quo son los que eonst.i luyen los 

macolles variables en número, de acuerdo con el clima, variedad 

y suelo. 
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Hoja. En cada nudo nace una hoja. esta se compone de vaina 

y limbo. entre estas dos parles existe una parla que recibe 

el nobre de cuello de cuyas partes laterales salen unas 

prologaciones que se llaman aur!culas y entre la separación del 

limbo y el tallo o caña existe una parle membranosa que recibe 

el nombre de lígula. 

Espiga. Está. formada por espiguillas dispuest.as 

.a..llernadamante &n un eje cent.ral denominado raquis. Las 

espiguillas contienen de 2 a 5 flores que posteriormente forman 

•l grano. 

Flor. Se compone da un est.igma y alrededor nacen las 

anteras que tienen un f"ilament.o que se alarga conforme va 

desarrollándose el estigma hasta que adquiere un aspecto 

plumoso quo es preci sament.e cuando encuentra 

receptivo. Cuando llega a este estado. las anteras eslan 

próxirn.a.s a reventarse soltando el polen sobre el estigma. 

Fruto. Empieza a desarrollarse después de la polinización 

alcanzando su tamaño normal entre 30 a 45 dias. El fruto es un 

grano o cariópside de forma ovoide con una ranura o pliegue en 

la part.e vent.ral. El trigo crece en clima. seco y en los 

templados semifrios, desde el punto de vista agrícola. se 

conocen variedades de invierno y primavera., tomando en cuenta 

su capacidad de desarrollo dentro de las condiciones de clima 

de estas estaciones, es muy res.istent.e a la sequía y poco 

•xigenlfJ en los suelos que hay poca fertilidad. No t.iene 

exigencias particulares de suelo, siendo posible obtener buenas 

cosechas. en casi t.cda clase do suelos.C19) 

3.2.3.1 Presentaciones 

~ 9..2. trigo 

El trigo es planta de un solo corte y este debe eractuarse 

cu.ando se inicia la floración. es decir, cuando la planta esta 

verde; en estas condiciones se comporta como un autént.1co 

za.cale. C4:> 
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Constituida por el conjunto de tallos y hojas secas de la 

planta de t.rigo cult.1vada para grano, despues de que este ha 

rr.a.durado. Las pajas son más nutritivas cuanto más rápido es el 

desarrollo de la planta; esta es la razón de porque la paja de 

primavera es de más valor que la de invierno, pues el contenido 

de celulosa de la primera es inferior al de la segunda; en 

éstas el mayor t.1empo de vegetación ha.ce que los tallos sean 

m.as leñosos y se encuentren mas agot.ados de los restantes 

principios nutr1t.ivos. L.a.s variedades que proporcionan paja de 

mejor calidad son las de tallos rinos y largos, ya que las de 

tallos cortos y rigldos contienen mayor cantidad de celulosa y 

dan, por tanto, :r.ejcr rend1m.tento.C4,7) 

3. 2. 4 Avena 

Descripción botánica 

a) Pertenece a la ramllia de las gram.ineas y su nombre botánico 

es ayen._a ~~~-

b) Morrologia general 

Rai:. Posee una raiz fibrosa. 

Tallo. Es una caña herbácea y erguida con nudos llenos y 

entrenudos huecos. Generalmente crece de 0.8 a 1.6 mts .• y con 

tres a cinco tallos. que var1an de 0.32 a 0.64 cms. de 

di.imet.ro. 

Hojas. Las hojas son de color verde oscuro. ~~s intenso que 

&l de la cebada y trigo y alcanzan alrededor de 2.5 cms .• do 

largo y 1.6 de ancho. la ligula es de forma ovalada. 

Flor&s. Inf'loresconcta en una pano;a compuesta, las 

ram.ificac1ones son largas y sostienen en cada una un pequoño 

nUmero de espiguillas que llevan de una a cinco flores y de las 

cuales dos son f'ért1les; generalmente una floree! l la 

primaria (produce el grano grande), una secundaria Cgrano 
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chico), y una lerciaria Crudimenlaria). Usualmenle son de 20 a 

100 espiguillas por panícula. 

Frut.o. Los frut.os de variedades superiores est..án 

fuert..emenle encerrados ent.re la lanuna y la pálaa. 

La avena es una plant.a de fecundación aulógama, la polinización 

cruzada arlificial, es mas dificil de realizar que en el caso 

del t.rigo, y el porcenlaje de semillas que se logra, suele ser 

muy bajo.Es la avena, forrajera propia para el cultivo de zonas 

frias y templado frias, crece bien en los suelos más variados, 

pero alcanza su mayor producción en los suelos livianos y 

húmedos. So efeclua la siembra al iniciarse la est.ación 

lluviosa, ya que la mayor parle de su cutt.ivo es de 

t.empor al e 1 Q) 

3.8.4.1 Present.acionos 

E'.grra!e ~ 

So colect.a cuando el grano se halla a media evoluclón, con éste 

se puede preparar también heno: se usa tanto o más que el lrigo 

y en general lodo lo dlcho para aquella planta se puede aplicar 

en ésta. C4) 

3.2.4.~ Subproductos 

~ Qg avena 

Constituida por tallo y hojas secas de la planta de avena. es 

probablemente la de mejores condiciones nutritivas do todas las 

pajas; desde luego. si es de buena calidad, esta bien 

conservada y no posee tallos de otras plantas que la 

impurifiquen, conviene a todas las especies do ganado.C4) 



3.3 Product..os sust..it..ut..os o similares 

En es t. e capit.ulo hablaremos brevemQnt.a de algunas 

caract.erist..icas y existencias comparativas de ot.ros productos 

que t.ienen ca.ráct.er sust.it.itivo con los forrajes de est.udio. 

Za.cale KJ.kuyo CPenicet.um clandest.inum) 

SU composición es muy semejant.e a la de la alfalfa, por lo que 

su aceptación corro forraje de primera calidad es muy grande, 

dadas las cualidades y vent.ajas que ofrece este zacat.e, seria 

de gran utilidad para nuestra ganaderia int.roducir su cult.ivo 

en México con fines forrajeros. ya que como plant.a espont.ánea 

se le encuentra en casi todos los lotes baldios de la ciudad de 

México. (4) 

Za.cale Harding CPhalari.s ~) 

Una de sus más al t.as vent.ajas es que ti.ene un gran valor 

prot.einico desde este punto de vist.o no hay otra gram!nea que 

pueda rivalizar con ella.C4,7) 

Zacates Rye grass. Anual CLollum mult.iflorum) e Ingles Ck2!.i..Ym 

perenne). 

Son las gramíneas más tiernas, jugosas y apetecibles para lodo 

el ganado, su fama. se debe a su facilidad para establocerse en 

el t.erreno y a su desarrollo precoz, puest.o que permite el 

cort.e y past.uraje la misma est.ación en que se slem.bra.(4) 

Smoot..h broma e~ ~) 

Su caract.erist.ica notable es la de resist.ir al past.oreo y 

proporcionar buen heno, da buenos rendimientos durante los 

t.res primeros años, not.á.ndose después las producciones bajas, 

ent.onces se aprovecha para el past.oreo.C7) 



Kent.ucky (~ pralensis) 

Una de sus mas grandes venlajas es que sirve para f'ormar 

jardines y prados, su desarrollo en Mrixico lo tendría en la 

formación de praderas en lierras que no lienen rr..is 

perspectiva y aplicacion que la ganadería, puesto que es un 

forraj• de buen conlenido prot.einico y resiste al pisoteo del 

ganado.C4) 

Za.cale Orchard CDaclylis glomerala) 

Además de ser buena f'orrajera es útil como conservadora y 

rnejorante de los suelos por la materia orgánica que le 

incorpora sus raices. produce buenos rendim.ienlcs de paslo y 

heno m..is o menos apetecible, pero esta especie presenta hoy en 

d1a lal variedad de est.irpes que su valor especifico corno 

forrajero queda frecuent.ement.e muy vago y contradiclorio al no 

saber elegir la estirpe adecuada al lugar de que se trat.e.C4) 

Al la fescue e F'est.uca. ru:...u.n..Q1.n.2S .. ~-~_) 

Prod.uco buen f'orrajo en los veranos largas y secos, siendo una 

planta perenne de regular larga vida. Se han reportado 

envenenamientos del ganado por el consumo de esta planla.C7J 

Cereales Cerrajeros 

Cebada C~ vulgare) 

Favorece la f'orm.ación de ensilados de 1 egumi nasas 

principalmente lrebol y alfalfa, como planta forrajera, se 

comporta y se usa igual que el trigo y avena.C4,7) 

Trit.icale CTri t.icum secale) 

Aprox:i m.adamenle en 1958, empezó ulil izar el grano 

mil.a.groso, se puede paslorea.r. ensilar. corlar en verde y el 

garano se usa en los alimentos balanceados. es más resistente a 



la sequ.ia y su composición química como pl ant.a rorrajera es 

similar a la del t.rigo.C4) 

Sorgo e Sorghum vul gare) 

El sorgo se cul t.i va por adapt.arse de modo excepcional a las 

regiones escasas, e inseguras lluvias, en donde es t.ot.alment.e 

imposible el cult.ivo rentable del maiz en S9qUÍa. Por tanto los 

sorgos son un maravilloso recurso forrajero, por la cantidad y 

calidad de sus productos, precisarnent.e en las regiones donde no 

hay condiciones ecológicas adecuadas para el ma!z.(4) 

Lequmi nosa.s 

Trébol rojo CTrifolium pratense) 

Su importancia radica en que algunas variedades pueden crecer 

en suelos pobres y ácidos, donde la alf'alfa ya no puede 

prosperar. Es conveniente cultivarla en asociación con 

gramíneas rorrajeras, esto as venlajoso lanto para la 

utilización en verde como para la preparación de henos.(4,7) 

Trébol Crimson CTrit:.QJ....!..!:!.m. incarnat':!!!9 

Esta considerada como: una excelente planla de pastoreo aunque 

puede suministrar t.ambién sat.isfactorios rendimientos en heno 

de muy buena calidad. Es recomendable que se siembre en 

combinación con otras hierbas como gramíneas, lo cual aumenta 

su rendimient.o y disminuye el riesgo de meteorización del 

ganado cuando es consumida en estado verde.(4,7) 

Trébol l.adino CTrifolium reoens ~ 

Trebo! muy apetecido por leda clase de ganüdo de al lo poder

alimenlicio, es rico en proteínas. vitaminas. sales minerales, 

y muy bajo de fibra, nitrogena al suelo más que otros tipos de 

trébol. 
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Trébol de alejandría CTrifoliu~ alexandrinum:> 

Su int.roducción f'orm.al con fines forrajeros. vendría 

•nriquecer en f'orma efectiva el terreno de hierbas proteicas de 

nuestras extensas comarcas de clima caliente y templado. Por su 

porte y desarrollo similar al de la alfalfa. est.e trébol Sil:!' 

prest.a con otras gramíneas que alcanzan rnás o menos su altura 

y por tanto, productoras de mayores rendim.ient.os.C4J 

Soya o Soja 

Es de gran importancia porque proporciona una alimentación 

económica nut.riliva y variada al hombre y al ganado por su 

Cácil adaptación a diversos climas y terrenos, aunque el heno 

de soya con gran proporción de semillas es un laxante para el 

ganado de engorda o leche. Si se proporciona en cantidades 

elevadas, es conveniente. por tanto, restringir el consumo para 

evit.ar daños; utilizarlo en combinación con otros forrajes. 

coa.:> el ensilado de maíz por ejemplo.(4.7) 

Chícharo de vaca (Vigna ~) 

Su valor como planta forrajera y mejcrante de los suelos es muy 

grande, t.iene su aplicación ideal asociado a forrajeras de alto 

porte. o al m.aiz y sorgos entre los anu.ales, el forraje que 

produce puede rivalizar con la alfalfa por su alt.o contenido do 

sustancias proteicas.(4) 

Kudzu CPuoraria !::.Y!nQerqiana) 

Lo consumen con agrado t.oda clase de ani~les y también se 

puede henificar, C4) 

Trebol huban CMelilotus ~anual) 

Se reconoce su gran valor como mejorador de los suelos. ta~bién 

como valiosa forrajera de alternativa, el primordial deroct.o de 

esta planta es que cont.iene cum.a.rina y su descomposición 

produce el cuma.rol. que adelgasa la pared vascular produciendo 
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heln:)rragias internas.El ganado se acostumbra a los melilolus en 

es estado natural mezclado con otras hierbas.C4,7) 

Evo o Veza CVic1a ~) 

Se acostumbra su siembra. prefiriendo los campesinos, la 

asociación con el trigo, cebada, maíz o avena. Puede utilizarse 

para el pastoreo directo, como forraje verde de corte, para 

henificación incluso para ensilaje, con al mismo 

inconveniente que present.an las leguminosas, al utilizar est.e 

método de conservación.(4) 

Gr-am! neas 

Orchard 

Alta fescue 

Rye grass 

Smoot.h brome 

Kikuyo 

Harding 

Kent.ucky 

Cebada 

Trit.icale 

Sorgo 

Leaumi nosas 

Trébol rojo 

Trébol cr i mson 

Trébol ladino 

Trébol de alejandría 

Soya o Soja 

Chícharo de vaca 

Kudzu 

Trébol huban 

Ebo o Veza 

Verde 

P.e 
2.60 

3.50 

3.1 

5.2 

2.7 

3.4 

4.1 

3.2 

2.7 

1.5 

Verde 

P.e 
4.3 

3.0 

4.4 

2.5 

3.2 

3.0 

1.5 

4.1 

3.8 

F.e 
10.70 

12. 5 

13. 4 

5.7 

4.B 

6, 1 

14.7 

5.6 

8.9 

7.0 

F.e 
2.6 

3.8 

2.2 

3.8 

5.9 

3.8 

4.6 

4. 9 

5.5 

P.e 
7.70 

8.5 

9.2 

9.9 

14. 1 

13. B 

8.2 

7.3 

3.9 

7.2 

P.e 
12. 5 

14. 2 

19. 4 

13. 4 

14.4 

10. 6 

12. 7 

16.5 

13. 3 

Heno 

Heno 

F.e 
30.50 

31. o 
24.2 

28.4 

33.1 

24.6 

29.B 

25.4 

36.9 

25.8 

F.e 
26.1 

27.4 

20. 7 

21.0 

27.5 

23.3 

24. 4 

24.6 

25.2 
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3.4 Productos complementarios 

Los nulriment.os en la ingest.a de un animal son: 

Agua 

Prot.einas y aminoácidos 

Glúcidos 

U pi dos 

Macromi neral es 

Hicrominerales o minerales t.raza 

M1 ner a 1 es t.6x1 cos 

Vit.aminas 

Adit..ivos Cor!!plement.arios no nut.rit.ivos y est.imulant.es del 

crecimient.o. 

La composición de los alimentos debe ser entonces la base 

sobre la cual se deciden los ingredient.es a usar y sus 

cornbinaciones, para la formulación de las dietas de los 

animales domésticos. que permit.a el funcionarnient.o normal de 

los procesos vilales.(3) 

3.4.1 Agua 

Con frecuencid., no se clasifica el agua como nulriment.o a 

pesar de que los animales necesitan agua en mayores 

cantidades que de cualquier otra sustancia que se ingiera y 

es úlil para funciones diferentes que son de suprema 

impor~ancia para el organismo del animal. Los tejidos 

corporales, sobre una baso libre de grasa, eslán consliluidos 



por casi un 73Y. de agua. Los requerimient.os de agua se 

relacionan direct.ament..e con el consumo de aliment..os secos, 

como por regla gener"al. se puede decir que consumirán 3 

unidades de agua por cada unidad de aliment..o seco. pero ést.a 

regla puede variar según la especie animal. la clase de 

dieta. y sobre t..odo, por las t..emperat.uras ambientales 

cálidas. C3,14) 

3.4.2 Prot.einas 

Las proteinas son los cont.ribuyentes organices indispensables 

de los organismos vivos. Alrededor de 20 aminoácidos se 

encuent..ran en la mayoría de los prot.einas y casi 10 se 

necesitan en la diet.a Ccomúnment.o denominados indispensables 

o esenciales) debido qua la sínt.esis lisular no 

suficlent.e para llenar los requerimient.os metabólicos en la 

ma.yoria de las especies no rumiantes, en los rumiantes los 

microorganismos que ha.bitan en el rumen pueden slnlet.izar 

a.a, y prot.einas partir de nitrógeno no proteico y 

glúcidos, est.a proteína microbiana suminist.ra los a.a, que 

necesita el animal huesped.(3,11) 

3. 4. 3 Glúcidos 

Los glúcidos son los principales const.it.uyent..es de los 

tejidos veget.a.les. Las plantas sintetizan glUcidos a t.ravés 

de la energía solar. dióx.ido de carbono y agua y liberan 

oxígeno, ést.e proceso la í'ot.osint.esis, es Vil.al para los 

anima.les; estos no podrían oxist.ir sin ésta transforl'J\élción de 

energía y la liberación de oxigeno libre.(14) 

3.4.4 Upidos 

Los lípidos son compuestos orgánicos in~olubles on el agua 

pero solubles en disolvontos orgánicos, llevan cabo 

funciones bioquímicas y fisiológicas importantes en los 



t.ejidos veget.ales y anima.les. C3) 

3.4.5.Macrom.inerales 

Son elementos minerales necesarios en la diet.a de los 

animales para llevar a cabo las funciones corporales 

normales. ant.re los que se cuentan: calcio, fósforo, sodio, 

cloro, potasio, magnesio, y azufre. Algunos minerales como el 

calcio y fÓSforo se necesitan como componentes eslruct.urales 

del esquelet.o y et.ros, t.ales como el sodio, potasio y cloro, 

act.uan en el balance ácido-básico, muchos tienen más de una 

función, lodos los minerales sean esenciales o no, pueden 

influir adversarnent.e en el anitnal si se incluyen en la diet.a 

en niveles excesivament.e elevados.(11) 

3.4.6 Microm.inerales o minerales t.raza 

1-as técnicas analit.icas modernas pcrrnit.en la det.erminación da 

cant.idades infitnas de minerales en los lejidos animales, la 

lista de los minerales t.raza que se sabe son indispensables 

par a los ani m.al es cont.i nua en aument.o. Se sabe que los 

siguientes elem&nt.os son indisponsables para una más 

especies animales: cobalto, yodo, hierro, cobre, zinc, 

manganeso, selenio, cromo, fluor, molibdeno y silicio.C3,11) 

3.4.7 Minerales tóxicos 

Todos los minerales pueden ser tóxicos para los animales y 

los huma.nos cuando se consumen en cant.idades excesiva. Los 

minerales cuya presencia en el medio ambiente crea problemas 

práct.icos de la toxicidad para los animales y huma.nos son: 

plomo, cadmio, mercurio, fluor y molibdeno.(3) 

3.4.8 Vitaminas liposolubles 

Las vit.amlnas son compuestos orgánicos que se necesitan en 

pequeñas cantidades para las funciones corporales normales. 
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La.s vit.am.inas liposolubles son A. D. E y K. El alma.cenam.ienlo 

en los lejidos corporales permite el consUJrQ de dietas 

def'icienles en vitaminas durante un per!cdo mucho más largo 

que en el de las vitaminas hidrosolubles. antes de que se 

manifiesten los signos de deficiencia.C3) 

3. 4.. 9 Vi la.mi nas hidrosol ubles 

Estas Vit.atninas con excepción de la BlG, no se almacenan en 

c.ant.id.a.des considerables en los tejidos corporales. y por 

consiguiente deben suministrarse en la dieta diaria de 

aquellos anim.ales cuyo •par-.t.o digestivo no suministre una 

síntesis microbiana adecuada.(3) 

3.4.10 Aditivos alisnenlar.ios no nut.rit.ivos y est.imulant.~ 

del crecimiento 

Los aditivos aliment.arios tienen !"unciones muy importantes. 

sobro las dietas en la actualidad, los diversos antibióticos 

o antimicr obianos permiten el crecimiento rná.s rápido. un 

rendim.ient..o más eficient..e debido al control de las 

enfermedades sube! i ni cas cambos. Las hormonas los 

cornpuest..os parecidos a las hormonas pueden ser b.ast.ant.e 

eficaces para producir un estimulo qua llevo a una ganancia 

de peso más rápida u et.ros cambios en la produet.i.vidad. se 

ut.iliza comúnment..e una gran ca.nt.idad de otros aditivos con 

fines especificos que van desde aglulinant.es para 

comprimJ.dos. hasta p.a.rasit.ídas especificos.C3) 
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3.5 Area del mercado 

El área met.ropol i lana &st.á i nt.egrada por el Dist.ri to Federal 

y 17 municipios del Estado de Méxi.co.Cver mapa), 

A cont.inuación se describirán brevemente las caract.eríst.icas 

m.;is importantes de estas zonas. 

Oist.rit.o Federal 

Capital de la repúbliva mexicana t.iene un.a superf'icie da 

143,Q32 consta de 16 delegaciones polí t.icas 

CAzcapot.z~co, Coyo.ac.in, Cuajiz:i.alpa. Morelos, Gustavo A. 

Madero, Izt.acalco, Izt.apalapa, Magdalena Conlreras, Milpa 

Alta, Alvaro Obregón, Tiahuac, Xochim.ilco, Benito Juárez, 

Cuauht.eRIOC., Miguel Hidalgo, y Venust.1ano Carranza. C23) 

La. actividad agropecuaria en el D. F', registra bajos índices 

de part.icipación económica de la entidad. debido 

principalmente al crecim.1ent.o urbano. Así la ciudad pierde 

fuentes de abaslecim.ient.o de productos agropecuarios 

cercanos. al mismo t.iempo la población dedicada las 

actividades prittLarias disrru.nuye constantemente. C23) 

Los 17 municipios son los que se mencionan a cont.!nuación: 

Municipio 

At.izap.á.n de Zaragoza 
Coacalco 
Cuaut.it.lán 
Cua.uti tl án I zcal l i 
Chalco 
Chi col oapan 
Chi ma.1 huacan 
Ecat.epec 
Hui xqui l ucan 
Ixlapaluca 
Lil Paz 
Naucalpa.n 
Hezahual coyot.l 
Nicolás Romer-o 
Tecamac 
nalnepant.la 
Tult.itlci..n 

Superficie total 
Chas) 

B,999 
3,350 
3,730 

10,992 
27,443 

6,090 
4,661 

15,549 
14,352 
31,944 
2,723 

14,996 
6,344 

23,351 
15,341 

B,348 
7,108 

Superficie agr-!cola 
Chas) 

64. 41 
900.44 

2,034.03 
4,995.92 

12,009. 38 
4,346.58 

78Q.93 
2,452. 90 
5,530.14 
8,359.94 

573.69 
1.397. 95 

6,692.35 
10,334.00 

1,433. 00 

Fuente: Gobierno del Estado de H:exico. Sistema Estatal de 



31 

Información Basica Municipal 1985. Región I Toluca, Región 11 
Zumpango y fl?egión III Texcoco. Cver cuadros). 

L.a superficie total es de 205,300 has. de las cuales 

61. 723. 47 corresponden a superficie agricola que represent.a 

un 30.08''· y de éstass 49,596.58 son tierras de temporal, que 

corresponde al 80. 35~'0. el rest.o es superf1cie agricola de 

r1ego, que en realidad sólo vi ene siendo una mínima parle. 

Respecto a la producción de forraJeS se tiene lo siguiente: 

Municipio 
At.izapán de z. 
Coacalco 
Cuaut.it.lán 
c. lzcalli 
Chalr:o 
Chicoloapan 
Ecat.epec 
Hui xqui l ucan 
Ixt.apa.l uca 
La Paz 
Nauc.a.lpan 
Nezahualcoyot.l 
Nicolás Romero 
Tecama.c 
Tialnepant.la 
Tult.it.lán 

Producción forrajera 

Chas) 

alfalfa avena maiz 

130. ea 90.47 56.34 
1,198.23 1ea.07 

871. 10 68.07 193.14 
586.47 1,047.94 
164.34 10.57 
160. 11 73.74 

165. 38 
465.18 1, 651. 31 240.65 

6.02 9.04 
a.ea 

248. 91 8.75 724.50 

503.69 130. 76 80.79 

otros 

35.24 

22.10 
8.64 

1t1. 89 

6.75 

Fuente: Gobierno del Est.ado de Meixico. Sislerr.a Eslat.al de 
Inforznación Básica Municipal 1995. Región I Toluca, Región 11 
Zumpango y Región 111 Texcoeo. (ver cuadros) 

L.a producción lot.al de f'orraJes en el área met.ropolilana es 

de 529.526. 5 t.oneladas que se desglosan de la sigui en le 

forma: 

Alf.l.lfa verde 308,549.1 t.oneladas 

Avena forrajera 78,110 toneladas 

Ma.i:: forrajero 105,94!3 t.oneladas 

Ot.ros 36,922 t.onelad<'lS 



3.6 Población animal 

Dent.ro del Dist.rit.o Federal se cuent.a con la siguient.e 

exist.encia ganadera: 

Especie Cabeza X 

Bovinos 34.933 12. 43 

Porcinos 197,800 70.40 

Ovinos 29,280 10. 42 

Caprinos 4,180 1. 48 

Equinos 14.770 5.25 

Tol.U 280,953 

En esta exist.encia no lomamos en cuent.a las explot.aciones de 

traspat.io, las cuales incluyen una diversidad de especies. 

F'uent.a: Secret.aria de Programación y Presupuesto. Inst.it.ut.o 

Nacional de Est.adist.ica,Geografi a e lnforrn.át.ica . Anuario 

Est.adi st.ico del Dist.rit.o F'eder-al 1984. 

At.izap.á.n de Zaragoza 

Especie Cabeza X 

Bovinos 1,582 23.05 

Porcinos 2,935 42.77 

Ovinos 1,225 17.85 

Caprinos 581 8. 46 

Equinos 539 7.85 

Tot.al 6.862 

Aves 23,262 

Conejos 3,042 

Coacalc:o 

Especie Cabeza X 

Bovinos 4,891 47.04 

Porcinos 4.098 39.41 
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Ovinos 958 9. 21 

Caprinos 11 .10 

Equinos 438 4.2 

Total 10,396 

Aves 1,020,213 

Cene jos 999 

Cuautillán 

Especie Cabeza " Bovinos 5,728 29.22 

Porcinos 9,420 52.15 

Ovinos 2.405 13. 31 

Caprinos 280 1. 55 

Total 18,062 

Aves 17,482 

Conejos 2.797 

Cuauli t.lán Izcalli 

Especie Ca.baza " 
Bovinos 5,028 27.25 

Porcinos 5,884 31.89 

Ovinos 5,200 28.18 

Caprinos 1,030 5.58 

Equinos 1 ,305 7.07 

To t. al 18,447 

Aves 373,1399 

Conejos 5,987 

Chalco 

Especie Cabeza " 
Bovinos 13.201 i>.5.09 

Porcinos 22,073 41. 00 

Ovinos 9,258 17.60 

Caprinos 1,942 3.139 
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Equinos 6,122 11.53 

Tolal 52,595 

Aves 263,627 

Conejos 14,114 

Chicoloapan 

Especie Cabeza X 

Bovinos 1,354 21.95 

Porcinos 2,881 46.70 

Ovinos 1,075 17. 42 

Caprinos 346 5.6 

Equinos 512 8.3 

Total 5,160 

Aves 246,927 

Conejos 3,411 

Chimalhuacán 

Especia Cabeza X 

Bovinos 1,450 17. oe 
Porcinos 4,152 48.87 

Ovinos 1,708 20.10 

Caprinos 279 3.28 

Equinos 907 10.67 

Tot.al 8,496 

Ecat.epec 

Especie Cabeza X 

Bovinos 7,237 24.00 

Porcinos 11,954 39.75 

Ovinos 5,010 22.67 

Caprinos 1.736 5. 77• 

Equinos 2,328 7.74 

Tot.al 30,073 



35 

Hui xqui l ucan 

Especie Cabeza " Bovinos 1,897 10.sa 

Porcinos 10,282 57.03 

Ovinos 3,882 21.42 

Ca.prinos 550 3.05 

Equinos 1,438 7.97 

Total 18,029 

Aves 35,238 

Conejos ,,788 

Ixtapaluca 

Especie Cabeza " Bovinos 8,86Q 31. 69 

Porcinos 7,330 26.19 

Ovinos 7,541 26.95 

Caprinos 1, 773 6.34 

Equinos 2,469 8.82 

Total 27,982 

Aves 216, '758 

Conejos 4,895 

La. Paz 

Especie Cabezas " Bovinos 2,179 17. '56 

Porcinos 7,624 61.45 

Ovinos 1,237 8,97 

Caprinos '567 4.57 

Equinos 799 6.44 

Total 12,400 

Aves 95,734 

Conejos 7,303 



Naucalpan 

Especie 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Tol.al 

Aves 

Conejos 

Nezahualcoyot.l 

Especie 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Tot.al 

Aves 

Conejos 

Nicolás Romero 

Especie 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Tot.al 

Aves 

Conejos 

Cabeza 

3,351 

14. 718 

a,986 

1,610 

a,655 

a5.3ao 

100,697 

1a.95S 

Cabe::: as 

8,940 

ao,5a6 

3,347 

a,a90 

3,979 

39,190 

185,584 

68,208 

~zas 

a,874 

7,9G6 

3,71a 

1,513 

a.ao1 

18,G26 

110,495 

6,996 

36 

" 
13.23 

58.13 

11. 79 

6.36 

10.48 

" 
aa. 01 

52.63 

8. 54 

5.88 

10.15 

" 15.77 

43.49 

ao.37 

8.30 

1a.07 



Tec:ama.c 

Especie 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Tot.a.l. 

Aves 

Conejos 

Tlalnepant.la 

Especie 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Tot..al 

Aves 

Conejos 

Tult.illán 

Especie 

Bovinos 

Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

To t. al 

Aves 

Conejos 

Cabezas 

1,414 

1,669 

1,915 

313 

702 

6,014 

744,928 

e,251 

Cabezas 

1,531 

7, 1Si! 

<?,437 

1,138 

720 

13,00B 

72,395 

11.213 

Cabezas 

<?,431 

3,757 

1,411 

265 

531 

B,406 

257,955 

e,753 

37 

23.51 

27.75 

31.86 

5.20 

11. 67 

Y. 

11. 77 

55.21 

16. 73 

B.75 

5.54 

Y. 

28.92 

44.81 

16.79 

3.16 

6.32 

Fuent.e: Gobierno del Est.ado de México. Si st.ema Est.at.a.l do 
Información. Manual de Inf'orma.ción Básica Municipal 1005. 
R$gión I Toluca. Región II Zumpango y Región III Texcoco. 
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3. 7. Ingreso. capacidad pot.encial de pago de los consumidores o 
usuarios. 

Ingreso 

El ingreso se define como el valor en dinero de los bienes y 

servicios producidos en el pais, y su distribución como la part.e de 

'liste ingreso, que corresponde a los habit.ant.es del pais en 

proporción a lo que aporta cada uno de ellos al proceso productivo. 

Se debe tomar en cuenta que aún dentro del sector primario 

(agricultura. ganaderia, silvicultura, caza y pesca). Extst.en 

grandes cont.rast.es en cuanto a las condiciones económicas y que 

éstos son sumament.e desfavorables para 1 a mayor par t. e del 

campesinado mexicano.(2) 

El t.ot.al de miembros ocupados de los hogares a nivel nacional son 

23,983,409, del cual el 33.92~" corresponde al t.ot.al de miembros 

ocupados en la rama de actividades primarias con un númoro de 

8,878,683. 

Actividades primarias 

Posición de la ocupación 

Patrón empresario ó 

empleador. 

Trabajador por su 

cuenta. 

Asalariados 

Miembro de 

cooperativa. 

Trabajador sin 

retribución. 

TOTAL 

Miembros ocupados 

553,559 

3,154,099 

2,530,389 

94,903 

1.745,733 

8,078.683 

Y. 

6.85 

39.04 

31. 32 

1. 17 

21. 61 

100. DO 

FUENTE: lnst.it.uto Nacional de Estadíst.ica. Geografía e Informá_lica. 
Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de Los hogares cuarto 
Trimestre 1984. 

Capacidad pot.encial de: 

Est.ableros 

ingresos que se obt.engan la expl ot..ac1 ón 
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lechera, delermJ.naran el potencial de pago del consumo da forrajes 

El ingreso dependerá principalmente de la producción lochera GUe se 

tenga y el precio al que se venda. 

En términos generales podemos decir que la base de la alimentación 

de las vacas lecheras debe ser el forraje C50-60Y.:>, suplementándose 

ést.e concentrado, pero en la mayoría de las explotaciones del 

área mot.ropolilo..na y D.F. la alimentcción es en base a forrajes, 

proporcionando ocasionalmenrte concentra.dos, de esta forma es m..l.s 

económica su alimentación. no asi en establos t.ecnifJ.cadc:;s que 

cuentan con ganado altamente especializado con gran potencial 

genético contando con nutriólogos, determinando estos el porcentaje 

de concentrado y forraje que deben consum.lr, pero la producción es 

m.a.yor.En ambos lipes de establos los costos de producción de 1 

lit.ro de lecha tienen variaciones. pero generalmenl& son un poco 

m.ayoros que el precio al qua so vendo, por lo que el produclor 

la ingenia para obtener siempre ganancias. C1.24) 

La adullerción de leche es comün. adicionando agua hasta m.ás de un 

25X y aumentando el precio do la leche cuando es posible. llegando 

a vendarse has la en $1. 600. 00 o rr..ás, por lo que el es tablero 

obtiene los ingresos necesarios para adquirir el forraje. C•) 

Caballerizas 

Dependiendo el uso que le da los equinos. son los 

ingresos. Puede ocuparse como medio de transporte; como animal do 

trabajo pecuario. e incluso como animal de trabajo agrícola, 

resultando cosleable su m.anuntención, ya que su actividad casi 

siempre determinará el tipo de allment.ación, su principal 

componente es el forraje. en todos los casos.C4) 

t..s personas tienen caballos para realizar un deporte o como animal 

de esparcimiento. o los que los ut.ili:a.n col?ICI caballos de carreras, 

no siempre obtienen ingresos de éllos. pero su posición económica, 

les permite tener capacidad de compra par~ su alimentación. 

•Entrevista con el Sr.Emilio Lópe:: Gúzman y el Sr.Alvaro Zuñiga, 
productores de leche en el área melropolilana. 



Animales de t.raspatio 

Las explolacionos de éste tipo son d~ aulo~onsumo. aunque a vec&s 

su producción l&s permite vender animales y obtener ganancias para 

ayudar a. solvent.ar sus gastos Cam11iares: la mayoría de éstas 

personas no ganan arriba del salario mínimo. poro sus ingresos les 

pe-rm.tlen adquirir forraje para que subsistan sus ~nimales. 

Agroindust.rias 

Est.e t.ipo de industrias tienen como función la transformación del 

~erraj& altalf'a. la deshidra~an y producen la harina de alfalfa. 

En México se empezó a utilizar int.ens1&rnenl& en la elaboración de 

alimentos concentrados a partir de 1Q56, y en la actualidad casl no 

hay alimento balanceado. para cualquier especie animal que sea. que 

no lleve de 3 hast.a 15% de harina de alfalra en su conslilución. 

con lo c::ual ha a.ument.a.do consi derabl amente •1 consumo de &st.a 

magnifica forrajera. C4t12) 

Los ingresos de ést.as empresas son bast.ante considerables. aunado a 

que el forraje lo dem.a.ndan en mayor cantidad en la época de máxima 

producción. 

Precios 

Los precios const.J.t.uyen la clave que permite al gana.de-ro resolver 

acerca de lo que debe pl"Oducir y de cuando l le-g~ el momont.o da 

cambiar de un producto a et.ro más remunerado, en cons&cuencia, si 

aspira a lograr mayor beneficio económico en sus nqgoeios. lendra 

que dedicar at.ención const.anle a los niveles do precios y a las 

vari~ciones enlre ellos.C1) 

El nivel general de los precios de los productos pecudrios 

comparados con los de et.ros arLículos, determina on general si la 

ganaderi.ot. va a gozar o no de prosperidad. no &s sólo el nivel 

goneral da los precios lo que t..ione mayor- import.an.-:ia para el 

ganadero, sino m.i.s blcn las va.r-iaciones on el nivel y on las 

relaciones de los pro-cios de las diversas cosGcha~ y del g~nAdo que 

se pued& producir en delerminada ~mpresa. C,2) 

Los precios del Corraje varian de acuerdo a las caraclerislicas quo 

p~esenlan y a la época dol año, van desde 1120,000.00 a S500,000.00 



la tonelada. 

A continuación se muestran los precios del forraje que se vende en 

la Unión de forrajislas de Ecalepec. 

Tipo de forraje CS) Tonelada C•) 

Alf~lfa verde 180,000 A 220,000 

Alfalfa achical~da 400,000 A 500,000 

Rastrojo de maíz 120,000 A 200,000 

Avena 250,000 A 350,000 

Paja de lri90 100,000 A 200,000 

•Precios vigentes al mes de febrero de 1991. 

Peso de paca 

CKG) 

70 - so 

30 - 45 

20 - 30 

13 - 35 

18 - 20 



3.8 Factores limitativos de la comercialización 

Da.do que la al !'alfa es el producto, más representativo en la 

comercialización de forrajes se le da un peso m.ayor. en cuanto a la 

investig~eión se refiere. 

Consideraremos los: factores rnJ.s importantes que 

comercialización de los rorrajes. C•) 

3.8.1 Inrraestructura 

limi t..an la 

El productOf",de forrajes la mayoría de las veces no cuenta 

con la inrraeslructura nEP<::asaria P"ra realizar todas las 

activ~dades que se requieren de su producto como son corte. 

homogeneizado. henificado, empacado. etc. por lo que os n&eesario 

realiz~r más gastos para contratar el uso del tractor. de personal. 

de empacadora. entre otros, dependiendo como se vaya a realizar la 

venta del forraje, ya sea en greña, empacado, henificado. 

Tambi9n es necesario hacer erogaciones por flete para llevar el 

forraje a los centros do cosumo, al no contar con camiones propios. 

por estas razones. casi siempre un acopiador o mayorista rur~l. les 

compra su producción ºen pie 11 es decir en la parcela, determinando 

el precio de .acuerdo a las caract..erist.icas de la cosecha, pero a 

veces es inrerlor al real y dependiendo de las necesidades 

económicas del product.or, se e(ectua la v@nt.a d&l prod•.Jct.o. 

3.B~a Temporadas de máxima y mínima producción 

Las est.ac::iones de máxima producción son prtrnavera-verano, incluso 

hasta se dobla la producción, debido principalment.e a la época de 

lluvias. 

Las est.aciones de m.inima producción son otoño-invierno, hablando 

general mente. 

flfLa inf'ormación fué obtenida de ent.revist.as a productore-s de 
forraje del Estado de Hidalgo principalment.e. 
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3.9.3 Traslado de forraje 

~lre los problemas que se present.an en el traslado del forraje de 

la.s zonas product.oras al cent.ro de acopio de Ecat.epec se cuent.an: 

a) Los accident.es viales, como choques, caida del forraje, et.e. 

b) Los agent.es de tránsit.o impiden a ve-ces el t.raslado de forraje, 

estableciendo cualquier sit.uación para hacerlo. 

3.8.4 Cent.ros de recepción y comerciali:ación 

No exist.en cent.ros de acopio en los lugares de producción de los 

forrajes, ni cerca de ést.os, por lo que es necesario so 

&S\.ablezcan, sólo exist..e la unión de forrajist.as de Ecat.epec, es 

ún1 co en Méx.lco. 

3.9.5 ?re<:ios en el mercado 

Es preciso que los productores est.en informados en lo referente a 

preeios y mercados, ya que ésto ocasiona alt.a int.errnediación, 

repercut.i ende sus ingresos provocando est.o un elevado preei o del 

product.o al consumidor final. 

3.9.6 Hábit.os de los product.ores 

La falla de educación repercut.e enormement.e en la deficlent.o o nula 

organización para la comercialización de su producción. ocasionando 

que la negociación se concenlre en el sect.or de acopiadores y 

mayorist.as quienes est.ablecen la~ condiciones de mercadAO del 

product.o. 



3. g Comport..amient.o de la demanda 

Definición 

Las cantidades de art..iculos y bienes producidos que está dispuest..a 

a solicit.ar una det..erml.nada población ante diferentes niveles de 

precioen determinado lapso; esta demanda debe tener respaldo de 

compra. (2) 

La demanda es una función que depende de la poblaclón del ingreso, 

del precio del bien considerado, del precio de los bienes 

complementarios. enlre los faclores más importantes. 

Análisis de la demanda (•) 

La población demandante de los forrajes considera cuatro lipos de 

consumidores. 

3. Q.1 Est.cblos 

Son los consurnidores polenciales más importantes en cuanto al 

forraje alfalfa, ya que este insumo se incluye en gran porcentaje 

en la dieta de los bovinos productores de leche. 

La población letal de bovinos en el área rnotropolilana y O.Fes de 

108,890 cabezas. C5.23) 

3.Q.2 Caballerizas 

Para la alimentación de los equinos, t.am.bián demandan la alfalfa. 

ya sea verde o achicalada, rastrojo de maíz y avena. 

Se cuenta con una existencia de 42.415 caballos incluyendo D. F y 

área melropolit.ana. (5,23) 

3.9.3 Animales d~ lraspalio 

Este tipo de consumidores se refienen a los conejos, aves i incluso 

borregos ent.re otros, quienes se explotan en casas-habi t.aclón, 

solicitando preferente~ente forraje en verde. Su exist..encia es la 

ttL.a ~yor parte de los datos fueron recolecta.dos por med10 de 
entrevistas a consumidores finales. 



siguiente: 342.321 porcinos. 20.413 caprinos. 86,345 ovinos. 

3,7e4,996 aves y 151,712 conejos. C5.23J 

3.Q.4 Agroindustrias 

Estos últimos consumidores se encargan de elaborar alimentos 

balanceados de uso pecuario. los cuales demandan forraje en grandes 

cantidades, en las Qpocas de primavera-verano. cuando existe mayor 

oferta del insumo que necesilan que es la alfalfa. la demanda que 

lienen a nivel nacional es bastante considerable. 

3.9.5 Análisis de la demanda 

El consumo nacional reporta desde 1925 a 1985 un aumento aunque en 

forma paulatina, por lo que la demanda ha sido superior a la orerla 

teniendo necesidad de importar alfalfa, el úlLimo reporte 

comprobable de alfalfa. en 1985 indica una import.ac16n de 48.740 

toneladas. con un consumo nacional de 13,824,740 toneladas con un 

consumo percápi la de 171,854 Jcg. En es le mismo año para el área. 

melropolilana y D.F. de demandó aproximadamente un total de 780.797 

toneladas con una población de 4,517,093 animales. 

A conlinuación se muestra un cuadro donde podemos observar parle de 

est.a sit.uac1ón. 

Alfalfa verde CPromedios 1925 - 1985) 

Año Comercio Comercio Consumo Consumo 

IMP. IMP. NACIONAL PER-CAPITA 
(TQN) CTONJ CTONJ CKGSJ 

1925/29 402 1,746,945 112. 391 
1930/34 396 1,634,738 95.176 
1935/39 46 1,554,060 82.910 
1940/44 1 ,1362.249 89.993 
1945/49 2,177.283 92. 711 
1950/54 2,364,622 85.559 
1955/59 7 3,688,718 112. 977 
1960/84 1,788 4,843.082 125. 481 

1965/159 67,705 156 7.067,889 154.520 
1970/74 91.969 16,350 10,835,369 198. 641 
1975/79 36. 704 15,491.885 244.357 
1980 105,935 16,293,639 234.958 
1981 44.417 16,043,826 231. 356 



1QSZ 
1983 
1984 
1980/84 
1985 

8,333 

53,81 
42,497 
48,740 

15,047,081 
15,251 ,058 
14,741,070 
15,477,457 
13,824,720 

216. 982 
220.068 
212. 579 
223.189 
172.854 

Fuente: Secretara de Agr1cultura y Recursos Hidraulicos. 
9.Jbseereta.ri~ de Agricultura y Cperación.D1recc1ón General de 
Ec::onom.ia Agricola.Econotecnia Agrícola. 1925-1985 Volú~en VII. 
Septiembre 1988.Húm.ero 9. 

~ dem.a.nda cont.1nua aumentando conforme el increment.o de 

población. En el siguiente cu.adro podernos observar 

compor Lafti ent.o de al exist.eneia qanader-a nacional. a travS.s de 

años. el 990-1989) 

Población nacional (millones) 
Año Bovinos Porcinos Caprinos Ovinos Aves 

1980 22,234 16,890 9.638 6,019 69,884 
1981 22,504 17.562 10.004 6,097 73,844 

Hl82 22,740 18,095 10,290 5,164 81 .301 
1983 22.846 19.364 9,809 5,000 82,Q45 
1004 22,849 19,393 9,553 5,739 85,806 
1985 23,680 18,597 9,829 5,544 96,t 70 
1986 24.002 17. 779 10,079 5,899 97,493 
1007 23,962 15,693 9,901 5,674 107,928 
198$ 24.641 14,548 10.oas 5,781 115,360 
1009 25,617 15,275 10.152 5,703 122,243 

Fuefit.e: Secretaria de Agricultu~a y Recursos Hidraulicos Manual 

de ~t.adist.1cas B.i.sicas Sec;t.or Agropecuario y ForesLal 1909. 

De-st.ino de la producción 

la 

el 

10 

L.a producción de forrajes se destina a los eual.ro consumidores 

anteriorinenLe señalados: est.ablos, caballerizas. animales de 

t.ra.sp.at.io y las agrotndustrias. aunque también se ut.ili:ze en la 

aliment.ac:i6n del hor.ilire en forma de past.illasy como complemento 

diet.éLico. pero sólo la alfalEa, y en un mini~D porcentaje. 



3.10 Comportamiento de la ofert.a 

C»finici6n de la ofert.a 

El concept.o de ofert...a no se refiere a la exist.encia fija de un 

product.o o mercancia. sino a una serie de cant...idades que se ofrecen 

en un det.ermJ.nado mercado en respuesta a las variaciones de precio 

durante cierto lapso. C12) 

Si bien el precio es el principal fact.or que influye en la ofert...a 

no es el único. sino qu exi.st.en ot.ros que van a influir, por lo 

tanto, la oferta va a estar en función del precio en el mercado del 

bien q1.1e se considere, el precio de los cultivos alt.ernalivos, el 

cost.o de producción de los prod.ucc1ón de los cultivos alt.ernat.ivos, 

capacidad de financiam.1.ent.o et.e. C1,2J 

Cuando los costos de producción son mayores y la ut.ilidad disminuye 

el productor cambia hacia cult.ivos más redituables con cost.os de 

producción menores. 

3.10.1 Análisis de la ofert.a 

La producción de alfalfa. se ha incre~nt.ado, debido a la demanda 

que ha tenido por parle de los consumidores hablando principalmenle 

de las explotaciones de ganado lechero e industrias elaboradoras de 

alimentos balanceados de uso pecuar10. 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la ofert.a desde 

11i25 " 1985. e") 

Año SU?. 
COSECH. 

CHA) 

1Q25/29 47, 391 
1930/34 39,957 
1935/39 38,173 
1940/44 43,782 
1945/49 50,560 

Alfalfa verde 
Promedios 1Q25 - 1985 

RENO. PRODUCC. 
MEDIO/HA CTON) 

CKG) 

35.871 1,747,347 
40,922 1 ,635.134 
ol.0,712 1,554,106 
'2.535 1,862,249 
43,063 2,177,283 

PRECIO H. 
RURAL 

SCTON:l 

15 
11 
13 
19 
41 

•L.a. información respecto a los olros productos forrajeros no se 
encontró publicada por ninguna instit.uci6n oficial por lo tanto no 
se puede incluir en el presente lrabajo. 
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1950/54 53,132 44,505 2,364,522 47 
1Q55/5ll 80,533 45,804 3.688,7a5 75 

1Q00/64 90,218 49,328 4.844,870 110 
1965/69 119, 793 58,437 7.000,340 12 
1970/74 173,lS'S 62, 125 10. 759, 751 142 
1975/79 211.258 73,064 15,455.181 300 
1980 241,079 67, 147 16,187, 704 491 
1981 241,424 66,271 15.999,409 619 
1982 242,379 62,046 15,038,728 993 
1003 243,041 62,792 15,261,058 2,023 
1004 237,218 fll ,918 14.687.900 3,451 
1980/84 241,028 64,035 15. 434.960 1,402 
1985 242,8Q9 556. 715 13,770,980 4,636 

Fuente:Secret.aría de Agricult.ura y Recursos 
Subsecr-et..ar!a de Agricultura y Oper-aciOn. Dirección 
Economia Agric:ola. Econot.écnia Agrícola. 19ZS-l905. 
Sept.iembre 1006. Número 9. 

Hic::!raulicos. 
C""'3neral de 
Volumen 9. 

La producción nacional de alf.alfa reporta un incremento bast.ant. 

consid&r~ble a traves de los años. al analizar el cuadro est.amos 

hablando del quinquenio de 1925/1929. la superf1c1e cosechada. fui& 

de 47,391 has. con tJna producción de 1,747,347 toneladas con un 

valor- de 25.Z ;ru.llones de pesos. a dlfer-enc!a de 1995 con una. 

superficie cosechada de 242.GSQ h.as. teniendo una producción de 

13,755.GSO toneladas con un valer de 86,620.6 m.1llcnes de p~sos. 

El resultado de la serie histórica de crecimiento se dobe a la gran 

demanda de éste insu~ por parte de los consumidores. tambi6n vemos 

el aumento de la superficie cosechada con mayores rend1nuenlos por 

hoc:t.~re.a. 

3.10.2 Ofer~a actual 

El programa y avance de siembra y cosecha del año 1990 de alCalfa 

verde h&sla el 30 de noviembre del mismo. exp~esa la oferta actual 

en México. 

A continuación se muestra un cuadro con rná.s detalle da la 

producción nacional de 1990 por e-s:tados~ 
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Alf'alra verde C•) 

ESTADO SUPERFICIE " PRODUCCICN RENDIMIENTO 
COSECHADA OBTENIDA ESTIMADO 

CHASJ CTON) CKG/HA) 

AGUAS. 7,930 100 570,009 76,500 
8.C 17,681 99 907,872 51,051 
s.c.s 2,943 97 224,960 71,952 
COAHUILA 8,233 100 368,133 43,807 
CHIHUAHUA 45,776 95 1,850,197 66,137 
D.F 25 40 1,288 21 ,683 
OURANGO 11, 796 99 813,309 68,655 
GUANAJUATO 52,203 95 2,190,517 70,201 
GUERRERO 
HIDALGO 31,465 97 2,537,349 83,325 
JALISCO 
MEXICO 12,407 86 651,999 72,581 
M!CH. 
MOR EL OS 384 82 20,217 41.300 
NAYARI1. 
N.L 1,992 91 86,375 43,361 
OAXACA 3,617 100 3,617 63,000 
QUERETARO 4,108 86 25,600 62,428 
S.L.P 10,187 90 852,904 83,485 
SINALOA 764 20 25,596 49,553 
SONORA 19,697 100 670, 151 55,846 
TAMPS. 40 100 844 21.100 
Tl...AXCALA 3,634 83 208,908 88,275 
VERA CRUZ 
ZACATECAS 4,828 93 253,908 50,758 
TOTAL 239.690 93 12.588,006 57.223 

Fuente: Secretaría da Agricul t.ura y Recursos Hidr-aulicos. 
SUbsecrelaria da Planeación, Sistema Ejecut.ivo da Oa.t.os 
Básicos.Noviembre de 1990. 

Los estados de Saja California. Chihuahua, Dur.a.ngo, Guanajualo, 

Hidalgo, México, San Luis Potosí y Sonora. aportan 10,574,298 

toneladas, que representan el 84Y. de la producción t.ot.41 nacional. 

Es.la~ hablando de casi el porcentaje lolal de la orert.a actual en 

Mexico. 

tilLa información respecto a los otros productos f'orrajeros no se 
encontró publicada por ninguna institución oficial por lo tanto no 
se pudo incluir en el trabaJO. 
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L.a producción del estado de Hidalgo es la más alla, la cual 

represent..a el 20. 9Y. de la producción nacional. part.icipando con 

2,037,34Q t.oneladas, las cuales abast.encen a la mayoria de las 

explotaciones pecuarias del área melropolit.ana y D.F. 

Los munícipios que aportan la mayor parle de est.e forraje son: 

Tlaxcuapan, Act.opan. At.at.alaquia, Progreso y Mixquihuala. 

También aunque en menor porcentaje los estados de Guanajuat.o 

CCelaya) y S.L.P CLa Paz) proveen de alfalfa verde o achica.lada al 

área met.ropolit.ana. 
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3.11 Canales de comercialización 

Para poder llevar los procuct.os agropecuarios desde su lugar 

de producción hast.a el consumidor. se r&quiere de cierlos 

conduct.os llamados "Canales de dist.ribución y 

comercialización". (1) 

Como su nombre lo indica. los canales son los cauces por los 

cuales se dislribuyen los product.os hast.a que llegan al 

consumidor final. Los bienes y servicios no fluyen 

aut.omá.t.icament.e de los product.ores a los consutnidores • se 

desplazan por canales de comercialización, los miembros de 

los canales reciben el nombre de int.ermediarios. (1) 

Se describirán las caraclerist.tcas de los agent.es que 

inlervinen en el sislema de comercialización de forrajes C•) 

Productor 

Los productores de forraje pueden ser pequeños propiat.arios o 

ejidat.arios, aunque la mayoría son ejida~arios del est.ado de 

Hidalgo, los cuales lienen una parle de su ~erreno sembrado 

de alfalfa; t.ambién se liene la part.icipación de los 

produclores de Guanajuat.o, Sa.n Luis Pot.osi. Querét.aro, y 

Eslado de México. aport.ando alfalfa, avena. raslrojo de maiz 

y paja de lr 190. 

Los product.ores pueden: 

a) Obt.ener forraje para aliment.ar a sus animales. 

b) Abast.ecer la sociedad ejidal productora de leche formada 

dent.ro del ejido. 

c) Vender a los acopiadores regionales. 

d) Vender al est.ablero que lo solicile. 

e) Vender a los mayorislas rurales. 

f) Llevar direclamenle su producción forrajera a la Unión de 

•Recopilación de dalos proporcionados ¡:>or product.ores. 
inlermediarios y consumidores finales de forrajes dol área 
melropol i lana. 
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forrajist.as de Eeat..epac, donde venden su produc::t.o en base a 

la oferta y demanda. 

Acopiador r&g:ional 

Est.e int.ermediarlo establece relación direct..ament.e con el 

productor, generalmente de los poblados del eslado de 

Hidalgo, México y Guanajualo. comprándoles el forraje en 

"pie" ó sea sobre la parcela sembrada da forraje. 

o~reciéndoles un det.err:ú.nado pr&eio por ha. según las 

caract.erist..icas del producto. 

L.os acopiadores regionales tienen sus cam.i.ones y la mayoría 

cuenta con la infraestructura necesaria para corlar el 

forraje y empacarlo, lo venden directamente a los establos, a 

las forrajeras o a la untón de rarrajist.as. 

Unión de forrajtst.as y agricult..ores dal estado de Hidalgo y 

México. 

Este 1nt.ermed1ario integra productores y acopiadores 

regionales los cuales llevan su producto del lugar de origen 

-.. la Unión de forrO'l.jislas en camiones c:on capacidad de 

aprox.tm.a.damonte 10 a 12 tonelaQas, aunque no siempre lraen el 

camión con carga completa, llqqan en la tarde anterior de su 

ven~a o al d!a siguiente antes de las 5.00 a.m. puesto que a 

esa hora empie~a la venta; por lo regular siempre hay no 

menos de SO earninones. los cuales permanocen ahi hasta que se 

venda su forraj&, asi se queden dos o tres días. 

Los posibles compradores pueden ser forrajeras. establos, 

cab ... ller-1zas y animales de t.raspat.io, V.1.enen de d1versos 

lugares corno: Texcoco, Toluca. Cuernavac.a, Estado de M&xico, 

Azcapolzalco, Cu.ajimalpa. Mixcoac, Tlalpan, Xochimilco, 

Nezahulcoyoll, Cuautillán, Tlalnepanlla. D.F. Chalco, 

Tizayuea, etc. 

En ocasiones ya exislo un contrato ent..re el produclol"' ó ol 

acop1.a.dor regional y los EISlablos, por lo que el forraje 
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llega directa.mente, ev1tandose el paso por la unión de 

forrajistas. por cada camión de forraJe que se vende ah!, 

debe pagar s20.ooo. oo. es una cuota de rnant.enimient.o 

establecida en el cent.ro de acopio. 

Todo forraJe que llega se vende. pero su cotización dependerá 

de la calidad y el tipo de producto. La alfalfa present.a 

aproximadamente un 70% del total de la demanda de forrajes. 

el otro 30~ lo const.it.uyen los deNs f'orraJeS en igual 

porcentaje. 

Comprador mayorista urbano 

Este adquiere la mayoría de las cargas de forraje que llegan 

a la unión de forrajist.as, posee gran solvencia económica, 

esla.bleciendo el precio de los forrajes en éste cent.ro de 

acopio. 

Mayorista rural 

Los rna.ycristas rurales t.arnb1en tienen relación directa con el 

productor, pero sólo comercializan alfalfa fresca, est.os no 

est.án asociados como los de la Unión de rorrajist.as de 

Ecat.Ap&c, y venden la alf"alfa en pequeños manojos los cuales 

llenen un peso promedio de 1.5 kgs. 

Para el llenado de los camiones se cort.a la alfalra con 

guadaña y se van haciendo hileras de forraje sobre la 

parcola, despuós pasan los manojeras amarrando pequeñas 

cantidades de alfalfa uniformement.e; cuando carga el 

camión. el acott'IOdo de los manojos sa hace de t.al forma que 

los tallos queden hacia afuera para conservar la integridad 

de las hojas de la meJor forma posible. 

Llevan su mercancia a un mercado central (Jamaica, Industrial 

de abastos y Merced) o se hace la entrega directamente • los 

mercados, siempre y cuando el pedido de manojos sea 

considerable, haciendo la entrega un día antes da la venta. 



Mercado Cent.r-al 

Aqui los mayoristas venden el for-raje directamente. el cual 

llega un dia antes en c;am.iones qu& t.raen aproximadamente de 

4000 a 5000 manojos cada uno ent.re las 17:00 y 18:00 hrs. Al 

d!a sigutente a part¡r de las 5:00 a.m. aparecen los 

compradores que venden la alfalfa en mercados de las colonias 

del D.r. asi como las personas que tienen animales de 

lraspat.io y adquieren cada manojo en $400.00 C•) 

Consum.! dor r i nal 

Ult.trno intermediario del canal de com&rcíalización de los 

forrajest est.á represent.ado por los siguient.es consufllidores: 

a) Establos 

Estos compran los 'forrajes d1rect.ament.e el product.or, al 

acopiador regional, a las forrajeras o a la unión de 

forrajist...as. 

b) Caballerizas 

Est.os consumidores demandan los f'orrajes al acopiador 

regional, ~orrajeras o en el Centro de acopio de Ecatepec. 

e) Agroindustrias 

Establece relación directamente con al productor comprando de 

ést.a forma el ~orraJe. 

d) Animales de traspalio 

Estos adquieren el forraje de la Unión do forrajtstas. de los 

mayoristas rurales por medio del mercado central .. o en los 

mercados. aunque ~ambién pueden adqulrirlo en las forrajeras. 

•Precios vigentes a ~ebrero de 19S1. 



CANALES DE COMERCIALIZACION DEL FORRAJE 
EN EL AREA METROPOLITANA 

!PRODUCTOR 

' ' 1 rl ACOPIADOR 1 COMPRADOR PRODUCTOR 

REGIONAL MA'l'ORISTA RURAL 

1 PRODUCTOR (MANOJERO) 

1 

1 l 1 FORRAJERAS UNION DE FORRAJISTAS 
Y AGRICULTORES DEL ESTADO 1 MERCADOS] 'MERCADO,_ 

DE HIDALGO Y MEXICO CENTRAL 

---j MERCED ¡.. 

-----j JAMAICA ¡. 

l l 
H1INDUSTRIAL.. 

DE ABASTOS 

~GROINDUSTRIASI 1 ESTABLOS 1 1CABALLERIZAS1 1 ANIMALES DE TRASMTIO 1 

ICONSUMIDOR FINAL 1 
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3.12 Márgenes de comercialización 

De acuerdo a la investigación. de los dalos obtenidos por parte de 

los productores, intermediarios y consumidores de alfalfa se puede 

integrar el margen bruto de comercialización CM.B.CJ mediante la 

siguiente fórmula: C1.12) 

Precio del consumidor - Precio del agricultor 

M.B.C ---------------------- C100J, 
Precio del consumidor 

Susli luyendo : 

M.B.C de Alfalfa verde Corigen estado de Hidalgo) 

$180,000 - $90,000 

M. B.C 50~ 

S180,000 

Esto indica que si el agricultor vende su alfalfa a S90,000 ton; y 

el precio que paga el productor de leche es de 1180,000; El M.B de 

SOY. significa que por cada. mil peso~ pagados por los 

aslableros SS00.00 corresponden a la intermediación y S500.00 al 

produclor . 

H.8.C DE Alfalfa verde (origen Guanajuato y San Luis Potosi) 

szao.ooo - s100.ooo 

M.B.C ~ ~-----~-~~~-- 54% 

$220,000 
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Est.o indica que si el agricullor vende su alfalfa a 1100,000 t.on ;Y 

el precio que paga el productor de leche es de $220,00; el M.B. de 

54~ significa que por cada mil pesos pagados por los est.ableros 

$540.00 correspondan a la int.ermediación y los S460.00 sobrant.e al 

product.or. 

• Precios vigent.es de febrero de 1991 en el Cent.ro de forrajes de 
Eca.t.epec. 
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IV. R E S U L T A O O S 

Los dat..os más recient.es publicados en inst.it.ut.ciones 

oficiales del área met.ropolit.ana con respect.o a su población 

animal es da 4.517.093 cabezas, las cuales demandaron 760.797 

toneladas de forraje, la producción forrajera del área 

=-et.ropolit.ana fué de 579,526.5 toneladas, pres9nt.ando un 

déficit. de Z51.270 t.oneladas. mismas que la mayor parle 

fueron ofrecidas en el Cent.ro de acopio de Ecat.ep&e, ya que 

a..nualtr.ente llegan aproximadamente 292.,000 toneladas. pero 

act.ual~Ante dat.os est.adist.icos muestran que la población 

animal a nivel nacional se ha ido increment.ado. esto denota 

que el Cent.ro de Acopio no alcanza a cubrir la demanda de 

forrajes del área met.ropolit.ana, donde se concluye que el 

abast.ecirnient.o de forrajes en el área metropolit.ana 

i.nsuficient.e, la dist.ribución de est.os es bás1carnent.e por 

int.ern\$d1arios. operando cornoo un "S1st.em.a Cenlral!::::ado". 

debido a la concentración del poder de negociación en el 

sect..or m.:t.ycrista quien est.ablece las condic1ones de mercadeo 

del producto. afee: t. ando al productor y al consumidor final, 

siendo necesario la creación de el.ros 3 cent.ros de acopio por 

lo cual se sugiere el est.ablecirnient.o de ellos en el 

sur , oriente y poniente del área metropolitana, 

puesto que el ubicado al nort.e que es el Centro forrajero de 

Ecat.epe<: no abastece toda la demanda existent.e, t.atnbién es 

import..ant.e educación y capacitacl.ón a los productores en 

cuanto al mercadeo del producto,organización, formación de un 

grupo solida1 io y tener facilidad para hacer llegar 

direct.ament.e el product.o al consutttidor final evit.ando el 

int.erme<iia.rismo. 

Un estudio de r..ercadeo es necesario para la rea1Lzac16n de 

program.a.s de mejoram.ient.o de la cot!lerciali2ac1on. 
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MAPA DEL AREA METROPOLITANA 

Dist..r1~0 Federal 

Const.it.uido por 17 munic1p1os y el D1slrilo Federal. 

1. At.1zapán de Zaragoza 10. txt.apa.lapa 
a. Chalco 11. La Paz 
3. Chicoloapan 12. Naucalpan 
4. Chi mal hua.cán 13. Nezahualcoyot..l 
5. Coacalco 14. Ni colas Romero 
6, Cuaut..1t..lán 15. Tecamac 
7. Cuaulit.lán Izcall1 16. Tl a.l nepanl l 3. 

8, Ecat.epec 17. Tullit.lán. 
9. Hui xqui l ucan 



CUADROS 

Relac1cnadcs al área del mercado 

Dist.r::.t.o federal 

Capital de la repUblica oeXicana t.1ene una superricie da 

l,439.32 k::..2. y representa el 0.1~-; del territorio nacional. 

consta de 16 dolegac::.cnes polít.::.cas. 

Año 

Superficie dedicada a la ganadería 

1981 - 1983 CHAS:l 

Alfalfa Avena Maíz 

forrajero verde forrajera 

1983 8<Z2 

Fuente: Secretaria de Progra:r.ación y Presupuesto. Inst.it.ut.o 
Nacional de Geografía. e In!c:""::-.at.!.ca. Anuario E.s.ladist.ico del 
Dist.:-it.o Federal 1984. 

At.izapán, Q2. zarago:::o!_ 

Aspect.cs geográficos 

Superficie t.ot.al ..................... 89. 88 krr2. 

Superficie total ...................... 8,988 has. 

Agrícola 64. 41 . 71!'' 

Terr.poral 

Pecuario 

Extensivo 

Urbano 

Aspectos agrícolas 

Superfice cosechada ciclo P-V 19S5 

Cereales 

Avena en grano 

Ot..ros cul t.1 ves 

64. 41 

953.43 

953. •3 

10.6:'. 

7.238.55 80.53'~ 

64.41 has. 

48.55 

12. 4 

3. 46 
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Coacalco 

Sup:rrficie t..otal. ................... 35. SO l:r.iZ. 

Superficie t.otal ................. . 3,350.00 

A.gr! col .a. 

Temporal 

Riego 

Pecuario 

Urbano 

Int.ensi vo 

Extensivo 

Aspe-ctos agri~olas 

Sup&rficie cosechada ciclo P-V 1S95 

Cereales 

M.a!z 

Leguf:\bres y hort.ali:as 

F'rijol 

Forra.Jes 

A'Vena. 

Alfalfa 

Maíz 

Olros 

Cuaut.it.lán. 

800.<.4 

522. 75 

277.69 

145.44 

46.32 

99.12 

996.56 

728.30 

411. 91 

411. 91 

3.46 

3. 46 

312.93 

00.47 

130. 88 

55.34 

35.24 

has 

has. 

Superficie lotal. .................... 37. 30 krnZ. 

superficie t..otal .................. 3, 730. 00 has.. 

Agrico:la 

Pecuario 

Urbano 

Intensivo 

2,034.03 

2.034.03 

98.17 

98.17 

981.87 

Superficie cos&ehada ciclo P-V 1905 1,931.58 has. 

Cereales 495.0Z 

Mai=:: 

Legumbres y hortal!:as 

495.152 

49.75 

22.54~ 

4.0" 

28.0Y. 

54.53" 

2.6% 

25. 31': 



Forrajes 

Frijol 

Haba 

Ot..ras 

Alfalf'a 

Maíz 

Cuaut.illán Izcalli 

66 

20.18 

6.08 

23.50 

1,386.30 

1,198. 23 

188. 07 

Superficie lolal. ................... 109. 92 krn2. 

Superficie total ................. 10,092.00 has. 

Agrícola 

Pecuario 

lh"b.ano 

Teinporal 

Riego 

Intensivo 

Extensivo 

Aspeet.os agrícolas 

4,895.92 

2,951. 92 

1,!:144.00 

8Q6.09 

42.01 

854.08 

3,152.26 

Superficie cosechada ciclo P-V 1985 4,876.16 has. 

Cereales 3,457.04 

Maíz 3,457.04 

Legumbres y Hort.alizas 211. 04 

Frijol 183.44 

Haba 3.35 

Ot..ros 24.25 

Forrajes 1,132. 36 

A·...-ena 68.07 

Alfalfa 871.10 

Maíz 193.14 

Ot.ros cul t.i vos 75.72 

~ 

Aspectos geográficos 

superficie t.ot.al................... 274. 43 km2. 

44.54"' 

9.15'-' 

28.67'/. 
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Superficie tot.al ................. 27, 443. 00 has. 

Agrícola 

Pecuario 

Urbano 

Temporal 

Riego 

Inl.ensivo 

Exl.ensivo 

Aspectos agrícolas 

Superficie cosechada P-V 1995 

Cereales 

Maíz 

Cebada en grano 

Legumbres y horl.alizas 

Frijol 

Haba 

et.ros 

Forrajes 

Avena 

Alfalfa 

Flores 

Ot..ros cultivos 

Chicoloapan 

Aspectos geográficos 

12,009.38 

11,525.18 

484.20 

5,519.43 

100. 95 

5,418.48 

3,070.80 

12,009.38 

10, 162. 29 

9,993.60 

168.69 

209.58 

149.45 

3.58 

56.55 

174.91 

10. 57 

164.34 

3.31 

22.16 

Superficie tol.al ...................... 60. QO 

has. 

Superficie total .................. 6,0QO, 00 has 

Agrícola 

Temporal 

Riego 

Pecuario 

Urbano 

Inl.ensivo 

Extensivo 

4,346.56 

3,662.92 

683.64 

454. 31 

34.24 

420.07 

92.64 

43.76% 

20.11% 

11.18% 

71. 37% 



Seclor agropecuario 

Superficie cosechada P-V 1985 

Cerea.les 

Hai:z: 

Trigo 

Cebada en grano 

Avena en grano 

Legumbres y hortalizas 

Haba 

Forrajes 

Flores 

Ot.ros 

AVena 

Alfali'a 

Ot.ros c::ul t.i vos 

Chimalhuacan 

Aspieclos geográficos 

68 

4, 152.. Z5 has. 

2,975.57 

2,321. 75 

153.18 

238.79 

251.85 

976.30 

88.25 

134.78 

174. 91 

10.57 

164.34 

3. 31 

22.15 

SUperfJ.cie t.ot.al ..•....•.•....••.• , • . 46. 51 kma. 
Superfic:ie lot.al . ................. 4,661.00 has. 

Agrícola 

Temporal 

Riego 

Pecuario 

789.93 

733.55 

56.28 

549.35 

8.59 

540.77 

2,219.77 Urbano 

Intensivo 

E:xt.ensivo 

Asp&IS:Lo agropecuario 

Superficie cosechada ciclo P-V 1905 772.28 has. 

Cereales 660.52: 

Haiz 560.52 

Legumbres y hor t.al izas 181 . 73 

Prijol 163,49 

Haba 10.24 

16. 94Y. 

11. 78'/o 

47.62Y. 



Forrajes 

Haiz 

Eea.lepec 

Aspeclos geográri~os 

69 

ESTA 
SAUR 

30.03 

30.03 

TESIS 
DE lA 

Superficie t.ot.al. ................... 159. 49 km2. 

St.rperf'icie t.ot.al ..........•....... 16.549.00 has. 

Agrícola. 2,452.90 15.77 

Temporal 

Ri,..¡o 

Pecuario 

Urbano 

Int.ensivo 

Extensivo 

Aspect.os a9ropecuarics 

Superficie cosochada P-V 1QS5 

Careales 

Hai: 

Cebada en grano 

Legumbres y horlalizass 

Prijol 

Forrajes 

Papa 

Ot.ras 

Avena 

Alfalfa 

Haiz 

Ot.ros 

Ot.r-os cul t.1 vos 

Huixguilucan 

Aspectos geográficos 

Superficie t.ot.al 

Agrícola 

1,608. 71 

944.19 

537.66 

73.85 

463.90 

0.o?a.80 

1, 730. 87 has. 

650.93 

549.55 

ua. as 

149.29 

140. 32 

a.s3 

6.14 

848.89 

73.74 

160.11 

604.ao 

8.64 

73.86 

143. 52 has. 

5,538.14 

3.46% 

Sl.Qi~ 

38.58Y. 

NO DEBE 
BIBUOfECA 



Pecuario 

Urbano 

Temporal 

Inlensivo 

Ext..ensi vo 

Aspect..os agropecuarios 

Superf'ieie cosechada P-V 1985 

Cereales 

Maiz 

Forrajes 

Avena 

Ot.ros cul li vos 

Ixtapal uca 

Aspectos geográficos 

10 

5,539.14 

592.34 

1.64 

590. 

1.069. 44 

5, 538. 14 has. 

4,156. 36 

4,156. 36 

165.39 

165.38 

1,216. 40 

Superficie lot.al. .................... 319. 44. km2. 

Superficie lot.al . ................. 31, 94.4. 00 has. 

4.0Y. 

7.44Y. 

Agricola 9,359.94 26.17Y. 

Pecuario 

Urbano 

Temporal 

Riego 

Inlensivo 

Ext.ensi vo 

Aspectos agropecuarios 

Superficie cosechada P-V 1985 

Cereales 

Ha!z 

Trigo 

Cebada en grano 

S::trgo en grano 

Legumbres y hort.alizas 

Frijol 

Haba 

6, 719. 36 

1,641.59 

3,723.71 11. 65Y. 

37. 61 

3,686.10 

1,917.37 5. 69'4 

7,904.55 has. 

3,892.57 

1,343.05 

176. 55 

372.20 

2,000.77 

1,044.27 

779.94 

121. 19 



Forrajes 

Olicharo 

Papa 

Olras 

Avena 

Alfalfa 

Maíz 

Pastos cultivados 

otros cul t.l vos 

~en 

Aspectos geográficos 

71 

15.46 

8.12 

119. 67 

2,358.14 

1,651.31 

466.18 

240.65 

111. 88 

497.69 

Superficie t.otal.................... a7. 23 krr.2. 

Superficie total ................. . 

Agrícola 

Temporal 

Riego 

Pecuario 

Intensivo 

Ext..ensi vo 

Urbano 

Aspect.os agropecuarios 

Superficie cosechada P-V 1Q85 

CereUes 

Haiz 

Legumbres y hortalizas 

Frl jol 

Olros 

Forrajes 

Avena 

Alfa..l fa 

Naucalpan 

Aspectos geográficos 

2,723.00 has. 

573.69 

573.15 

20.54 

17. 44. 

3.53 

13. 91 

962.79 

507.34 has. 

454.90 

454.90 

38.38 

24.28 

14.10 

14.06 

8.04 

6.02 

21.0X 

.64Y. 
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SUperfic:ie total ••....•..••.........• 149. 86 km2. 

Superficie t..ot.al.. ................. 14. 986. 00 has. 

Agrícola 

Temporal 

Riego 

Pecuario 

E.xt..ensi19 

Urbano 

Aspect.os agro~ios 

superficie cos~da P-V 1"8S 

C.re&les 

Forrajes 

Avena 

Flores 

otros cul t.i vos 

Nezahualcoyot.l 

1,397.95 

1,347.17 

50.78 

1,849.46 

1,849.46 

6,576.45 

1,377.44 has. 

1,~1.07 

1.2Ql.07 

8.88 

8.88 

.34 

77.15 

Superficie t.ot..al .. .................. , . 63. 44 km2. 

Superficie t.ot.al ................... 8,344. 00 has. 

Urbano 

Ot.ros usos 

Nicolá~ Romero 

Aspect.os geográl&-=os 

4,964.3Z 

1,379.63 

SUperricie totaL •..••...••......••..• 233.51 <m2. 

Superficie t.ot.al .................. 23,351.00 has. 

Agrícola 

Pecuario 

Urbano 

Temporal 

Riego 

6,692.35 

5,739.24 

gs3.11 

3,373.20 

2.13 

3, 371. 07 

1.647. 22 

12.34Y. 

43. 88'4 

70. 25°4 

21. 74!-.: 

20. 65'4 

14.44::< 

7.o:: 



Aspectos agropecuarios 

Superficie cosechada P-V 1Q8S 

Cereales 

M.a!z 

Trigo 

Legumbres y hortalizas 

Frijoi 

Frutales 

Ot.ros 

Tecarna.e 

Haba 

7 3 

6,616.16 has. 

6,33a.o3 

6,318.42 

1.361 

96.48 

64.77 

31.71 

a6.74 

160. 91 

SUperl'icie total..: •.....•........... 153. 41 kma. 

Supert"icie tot.al. ................. 16,341. 00 has. 

Agr!cola 10,334.83 67.36% 

Temporal 8, 072. 98 

Riego 

Pecuario 

Intensivo 

Extensivo 

Urbano 

Aspect.o agropecuario 

Superficie cosechada P-V 1985 

Cervales 

M.a!z 

Trigo 

Cebada en grano 

Avena en grano 

Legumbres y hort.alizas 

Frijol 

Papa 

Ot.ras 

Forrajes 

Avena 

a,a61.05 

376.75 

339.08 

37.67 

2,<l51. 25 

10,334.83 

7,a45.10 

4,<l98.22 

19.12 

2, 9Z1.12 

6.7a 

1,231. 2a 

1, 1'l4. 86 

5.17 

31.19 

986.81 

8.75 

2.45% 

14.67% 



Alfalfa 

Múz 

Olros 

Olros cul t.i vos 

n al pepant.l a 

Aspectos geográficos 

7 4 

246. 81 

724.50 

6.75 

871. 62 

Superficie t.ot.al ...........•..•..•.... 03. 48 m.2. 

Superficie t.ot.al .................. 8.348.00 has. 

Pecuario 

Int.ensivo 

Urbano 

Tult.it.lán 

269.69 

269.69 

4,950.12 

Superficie t.ot.al ...•..•. , .......•.•... 71. 08 km2. 

Superficie t.ot.al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7108. 00 has. 

Agrícola 1,433 

Temporal 578 

Riego 855 

Pecuario 1,139.29 

Int.ensivo 11.54 

Extensivo 1,127.75 

Urbano 1,409.79 

Aspec:t.os agricolas 

Superficie cosechada P-V 1999 1,416. 94 has. 

Cereales 701. 70 

Ma.iz 701. 70 

Forrajes 715.24 

Avena 130.76 

Alfalfa 503.69 

Ma.iz 80.79 

3.Z3X 

59.G9X 

20.16X 

16.00X 

19. 83°~ 

Fuente: Gobierno del Est.ado de México. Sistema Est.at.al do 
Información Básica Municipal 1Q85.Región I Toluca. Región II 
Zumpango y Región III Texcoeo. 
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