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RESUMEN 

El presente trabajo pretende dejar establecidos los -
sistemas de nroducci6n de alfalfa existentes en el munici
pio de Tanhu~to, Michoacán; además se pretende conocer los 
factores que inciden en la producci6n y sugerir alternati
vas para disminuir y/o evitar factores negativos que afec
ten al sistema de producci6n y de esta forma aumentar la -
producción de alfalfa en el municipio. 

Para la realizaci6n de la investigaci6n se tomaron da 
tos de fuentes primarias (agricultores de los ejidos y pe= 
queña propiedad del municipio), as! como de fuentes secun
darias (SARH e INEGI). 

La investigaci6n se llevó a cabo mediante la aplica-
ción de un cuestionario previamente elaborado por la Facul 
tad de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, en el 
cual se procur6 recabar la mayor informaci6n posible, que 
nos permitiera conocer los diversos aspectos que intervie
nen en el proceso de producción, además de la importancia 
que tiene cada uno de ellos en el sistema de producción. 

Se determinó el tamaño de la muestra de acuerdo al nú 
mero total de agricultores, se encuest6 tanto a p~queños = 
propietarios como a ejidatarios. Para saber el número de -
encuestas que se tenían que aplicar en cada régimen de pro 
piedad, se investig6 primer~~ente cuántos productores hay
en cada régimen, enseguida se emple6 el diseño de muestreo 
"Aleatorio Estratificado" con distribuci6n proporcional de 
la muestra, estableciendo una confiabilidad de 1.96 y uua 
precisi6n del 10 %; todo_ ello con vistas a lograr una in-
formaci6n suficiente, representativa y confiable del muni
cipio. 

La informaci6c1 recabg,d:3. se it1t erpret ó porcentualmente 
a base de cuadros para que ésta se pudiera captar más fá-
cilmente; as! fué posible conocer la variabilidad de los 7 
factores involucrados en el sistema de producci6n de cada 
régimen de propiedad de la tierra. 

Se identificaron los sistemas de producci6n de alfal
fa que existen en el municipio, siendo éstos el Subsistema 
con Alta ·recnolog:!a y el Subsistema con Baja Tecnología; -
de los cuales se hace una breve descripci6n y se presentan 
algunas sugerencias que podrían mejorar estos sistemas de 
producción. 
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I I N T R O D U C C I O N 

La alfalfa (Medicago sativa L) es originaria de Asia, 
sus bondades se difundieron rápidamente por esa regi6n, -
llegando posteriormente a suelo Europeo. 

España, despu~s de haberla experimentado con éxito, -
ex"?orta sus semillas a México, que es el primer país Amer!_ 
cano en recibirla y luego en difundir sus bondades. 

El notable incremento que se ha presentado en el país 
en áreas cultivadas con alfalfa durante los Últimos años -
es notorio, ya que en 1965 se sembraban 106,200 ha con una 
producci6n de 5,575,500 toneladas y en el,año de 1983 se
sembraron 205,000 ha con una producción de 13,150,000 ton~ 
ladas. (Robles, 1983). 

La alfalfa tiene un papel muy importante en la produ~ 
ci6n agrícola de la zona de Tanhuato, Michoacán; ya que es 
una forrajera que enriquece los suelos en los cuales se -
cultiva, debido a la gran cantidad de nitrógeno que logra 
fijar al suelo; además el agricultor la prefiere por su -
gran rendimiento (hasta 10 cortes o más por año), por su -
explotaci6n continua durante varios años, por su resisten
cia a los suelos pobres y a las condiciones climatol6gicas 
rigurosas. Es una de las fuentes de alimentación del gana
do (pudiéndose utilizar verde, henificado o ensilado), re
lacionándose de esta manera las dos actividades producti-
vas de mayor importancia en la zona; la agrícola y la gana 
dera. Pero también mucho más importante será para los agri 
cultores de esta zona y para los técnicos, conocer los fa~ 
tores que disminuyen el rendimiento de este cultivo, ya -
que conociendo estos factores se mejoraría y aumentáría la 
producci6n de esta importante planta forrajera en el muni
cipio. 

En este trabajo se tratará de conocer el sistema de -
producci6n de alfalfa que existe en el municipio y además 
se pretende identificar los factores que inciden en la pro 
duccian y sugerir alternativas para disminuir y/o evitar = 
factores negativos que dis~inuyen la producción como pue-
den ser: los factores ecológicos o edáficos, la prepara--
ci6n del suelo, la calidad de la semilla utilizada, el mé
todo de siembra y las prácticas del cultivo durante su de-
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sarrollo como: la fertilizaci6n, los riegos, el co~trol de 
plagas y el control de enfermed~des. También se tratará de 
conocer la forma en que el método de cosecr.a utilizado in
fluye en el rendimiento de este cultivo. 

Se pretende que la investigaci6n sea de mucha utili-
dad para todos aquellos que deseen conocer más acerca de -
los factores que afectan al sistema de producci6n de este 
cultivo, principalmente para los agricultores del mun~c~-
pio de Tanhuato, 1\~icl::oacán y de esta forma puedan aumentar 
su producci6n. 

1.1 Objetivos. 
Identificar el sistema de oroducci6n de alfalfa -

que existe en el municipio de Tanhu~t o, l\tichoac<1n. 
Conocer los factores que inciden en la producci6n 

de alfalfa en el municipio. 
Sugerir alternativas para disminuir y/o evitar -

factores negativos que influyen en el sistema de ~roduc--
ci6n y de esta form<". awnentar la producción de alfalfa en 
el municipio. 

1.2 Hip6tesis. 
Existen varios factores negativos que afectan al 

sistema de producci6n de alfalfa en el mQ~icipio de Tanhu~ 
to, ~ichoac<1n. 

1.3 Supuestos. 
Se parte del supuesto de que al conocer mejor los 

factores que inciden en la producci6n de alfalfa, éstos se 
podrán jerarquizar o manejar para buscar soluciones más -
prácticas que desde luego redundarán en una mayor produc-
ci6n de esta importante forrajera. -

1.4 Justificaci6n. 
A pesar de la i:Jrportancia que tiene la alfalfa en 

la regi6n, pocos intentos se han hecho para mejorar su pro 
ducci6n; ya que existen dependencias en la zona que puedéÜ 
auxiliar al agricultor para que obtenga una mayor produc..,.-

. ción y casta ahor;1. ellos •lO han acudido a dichas dependen
cias por diversas razones, sin poder así mejorar su tecno
logía. 

Al desarrollar investigaciones acerca de los proble-
mas que existen en la comunidad se tiene ~a nayor posibi
lidad de coadyuvar en la solución ae dichos problernf!s y au 
mentar la producci6n en una forma más rápida, ya que así = 
el investigador se encuentra en constante comunicaci6n con 
el campesino. 
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I I R E V I S I O N D E L I T E R A T U R A 

2.1 Origen geográfico de la alfalfa. 
Robles (1983), dice que Hughes (1957), cree que -

la alfalfa es nativa del sur-oeste de Asia, de una regi6n 
comprendida entre Mesopotamia, Persia, Turquestán y Sibe--
ria. 

Klitsch (1965), menciona como probable centro de ori
gen el Asia occidental, de donde fue llevada a Italia y -
despu~s a España, siendo la colonizaci6n española la enea~ 
gada de traerla a México y Perú. 

Ahlgren (1949), citado por Robles (1983), indica que 
la alfalfa fue llevada a Grecia por los persas en el año -
490 A. de C. y que fue usada por los romanos en su conqui~ 
ta a Grecia como alimento para sus caballos y llevada a I
talia en el año 146 A. de c. 

De Italia se extendi6 a otros países europeos incluso 
España. Los conquistadores hispanos se encargaron de traer 
la a América, siendo México, Perú y Chile los países donde 
primero se cultiv6. Posteriormente, en 1854, fue llevada a 
Norteamérica; a los estados de California, Nuevo México y 
Arizona. 

Hughes ét al (1970), dice que se cree que la alfalfa 
se cultiv6 por primera vez en Irán y que el primer intento 
de producci6n de alfalfa en los Estados Unidos tuvo lugar 
en Georgia en 1736. Fue cultivada por Jorge Whashigton y
Tomás Jefferson hacia 1790. Sin embargo, no tuvo realmente 
éxito hasta 1850, año en que se introdujo a las regiones -
costeras del oeste. Se trajeron de Chile a California, se
millas de alfalfa, donde creci6 vigorosamente en los sue-
los calizos fértiles. 

Una introducci6n hecha en Minnesota, desde Baden, Ale 
mania en 1857, por Wendelin Grim~, au~ent6 su producci6n,
mediante la creación de una variedad rústica. Después de -
vegetar durante varias generaciones, bajo las condiciones 
rigurosas de Minnesota, la variedad Grimm se convirti6 en 
un tipo lo suficientemente rústico para dichas condiciones, 
por simple selecci6n natural. La alfalfa Grimm, fue una de 
las primeras variedades que se pudo cultivar con éxito en 
el nor-oeste de los Estados Unidos. 



Tocagai (1980), dice que la alfalfa es ori,iA~ria de 
Asia central, llegando posteriormente a suelo europeo. Es 
paña despu~s de haberla experi:aent ado con ~xi t o exporta -
su se~illa a México, que es el pri~er país Amerieaao en -
recibirla y luego e~ difuadir sus bondades. 

2.2 Descripci6n bot,aica de la alfalfa. 

1 

2.2.1 Clasificaci6n taxon6aica. (Del Pozo, 1983). 
Rei~o ------------ Vegetal 
Grupo ------------ Traqueofitas 
Orden ------------ Aa¡ioespermas 
P~ilia ---------- Legumiaosas 
Subfamilia ------- Papilioaoideae 
Tribu ------------ Tri!olieae 
G~nero ----------- Medicago 
Especie ---------- sativa 

2.2.2 Morfología general. 
Hu¡hes et al (1970), señala que la alfalfa 

es una planta herbáoea-pe;enne. Su pro~edio de vida varía 
de 5 a 7 años; dependiendo de la variedad, clima, suelo y 
manejo del cultivo; además hace la siguiente descripci64: 

Raíz: Da raíz principal es la ~ás i2portaate del si! 
teraa radic1J1ar, es pi•otante y lle~a a profundidades de -
1.5 a 2 mt durante su príaera estaei6n de desarrollo (un 
año). Para el se¡undo año puede penetrar hasta 3 y 3.5 ~t 
y se~ún la variedad, la profundidad del suelo y la capa -
!riática; con el tieapo llega a profuadidades de 7.5 a 9 
rat o aás. Desarrolla pocas ra!ees secunda.rias, las euales 
penetran en forma paralela a la raí~ principal, sin exte! 
derse lateralaente. 

Tallo: Tieae tallos herbáceos, delgados, erectos 7 -
muy r~•ificados, de 60 a 90 era de altura. Puede haber de 
5 a 25 o flás tallos por pla:lta, que naeea de una coroaa -
leñosa, de la que brotan auevos tallos, euando los viejos 
~aduran o se cortan. 

Hojas: Las ~ojas son trifoliadas. Los foliolos soa
lineales, oblongos y ovalados-obloagos, dent<<dos hacia -
sus áptees y de filotaxia alter~a. 

Flores: Las flores soa libres y pequeñas, localizadas 
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en densos raci~os auxiliares. Usual~ente son moradas, pero 
algunas veces son amarillas según la variedad. 

Frutos: El fruto maduro es una vaina curvada de color 
caf~. Oada vaina lleva dentro semillas de forma arriñonada. 

Semillas: Las semillas son ovaladas o de aspecto de
riñ6n, con una cicatriz en una depresión ancha cerca de un 
extre~o en las semillas ovaladas o en una incisión bien d! 
finida, cerca de la mitad en las semillas de forma de ri~~
ñ6n; su color es amarillo verdoso o caf~ claro y con una -
longitud de 1.5 m~ aproximad~ente. 

2.3 Especies y variedades de alfalfa. 

2.3.1 Especies. 
En el cultivo de alfalfa existen dos espe-

cies y ~stas son: M. sativa y M. falcata. 
La Y. sativa es nativa der-sur-oeste de Asia y tiene 

flores de-color púrpura, tiende a tener la corona estrecha 
y a ser erecta. Los tipos de alfalfa rurquestán, Flemisb y 
Común; pertenecen a la especie M. sativa .• 

La M. falcata es nativa deSiberia, es muy resistente 
al fr!o,-riene las flores amarillas e inclinadas, raíces
muy ramificadas.y una corona profunda. 

2. 3. 2 Variedades. 
Las variedades se han dividido en tres gru

pos cronológicos según la ~poca en que cada uno apareci6. 
Los periodos usados para esta división son: 

a} Antes de 1940. En este periodo predominó la intro
ducción y ensayos de lineas de alfalfas naturalizadas. La 
Grimm en 1857 fue una de las primeras que pudo resistir -
los inviernos de la.s regiones del norte de los Estados Un!_ 
dos. Otras variedades resistentes fueron las Cossack, Bal
tic, Meeker Baltica, Hardigan, Variegada del Canadá y La-
dak. Tambi~n se introdujeron en este periodo alfalfas no -
resistentes; de Arabia, La India y Egipto. La multiplica-
ci6n de las semillas de las variedades nuevas fue muy len
ta y basta 1950 la mayor parte de la. semilla utilizada era 
de la linea regional del tipo de alfalfa Común. 

b) De 1940 a 1955. Este periodo se caracteriz6 por u
na intensificaci6n de los esfuerzos para la creaci6n y ce! 
tificaci6n de tipos y por los problemas relativos a la mul 
tiplicación de las semillas de las nuevas variedades, esp~ 
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cialmente de las variedades resistentes a la marchitez bao 
teriana. ~ los primeros tres años de este periodo, se in
trodujeron las variedades: Ranger, Atlantic y Buffalo. 

La variedad Narragansett, fue lanzada por la estaci6n 
de Rhode Island en 1946; la Williamsburg, fue seleccionada 
en Virginia. Las variedades Narragansett y Willia:nsburg, -
son susceptibles a la marchitez bacteriana. 

En 1951 en California se obtuvo la variedad Caliverde 
mediante el cruzamiento de los tipos de la California Co-
mún y Turquestán,,la variedad Caliverde es resistente al
Mildiu velloso y al hongo Pseudopeziza medicaginis. 

La Du Puits es una variedad del tipo Flemish, creada 
en Francia. Se caracteriza por su rápido crecimiento y su 
rápida recuperaci6n despu~s de cada corte. Es susceptible 
a la Antracnosis y a la marchitez bacteriana. 

e) Desde 1956. Este periodo no difiere mucho del se-
gundo, pero en ~1 se han hecho varios trabajos para lograr 
tipos mejorados con resistencia para el pulg6n manchado de 
la hoja, que fue descubierto en 1954 en Nuevo M~xico. Los 
ensayos entre variedades mostraron que la Labontan era re
sistente y que se podría utilizar como medio de def~nsa -
donde se adaptase. Desde entonces se han creado nuevas va
riedades resistentes al pulg6n mediante programas de mejo
ra de emergencia siendo éstas: la Moapa, Zia y Cody. {Bu-
ghes et al, 1970). 

Las-alfalfas cultivadas comúnmente pueden ser clasifi 
cadas dentro de cinco grupos distintos, sobre la base de -
color de sus flores, lugar de origen y resistencia al frío. 
Cada grupo contiene razas o variedades que difieren en al
gdn grado. (Wilson, 1965). 

- Grupo de alfalfas comunes. (~.redicago sativa L). In
cluye las alfalfas de flores púrpuras, no pubescentes o li 
sas. Quedan dentro de este grupo dos tipos generales de -= 
plantas. 

El primer tipo tiene coronas pequeñas, las cuales son 
producidcs por encima de la superficie del suelo,·y es po
co resistente a las heladas. El segundo grupo tiene coro-
nas grandes, algunas producidas bajo la superficie del sue 
lo y es relativamente resistente al frío. Estos factores = 
son la base para la producci6n de razas regionales. Sus há 
bitos de crecimiento tanto en primavera como en otoño, es
característica que se origin6 por selecci6n n~tural de la 
variedad y regi6n en que se cultivaron por primera vez. Al 
gunas de las razas regionales son: Dakota Común y Kansas = 
Común, la mayoría de las alfalfas cultivadas en México con 
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sideradas como criollas quedan comprendidas dentro de este 
gru~o. 

- Grupo de alfalfas de Turquestán. (Medicago sativa). 
Comprende todas las alfalfas producidas de semilla origin~ 
da en Turquestán. Son caracterizadas por flores cortas de 
color púrpura ligeramente m~s pubescentes que la Común, -
con h~bito de crecimiento más difundido que 6sta. Tiene re 
sistencia al frío, enfermedades y sequía. Entre las varie= 
dades de este grupo tenemos a la Turquestán, Hardistán, -
Kaw y Orestán. 

- Grupo de alfalfas no resistentes al frío. (Medicago 
sativa L.). Caracterizado por sus largos periodos de cree! 
~iento y su rápido poder de recuperaci6n despu~s del corte. 
Son afectadas seriamente por bajas temperaturas. Incluye -
las variedades: Velluda Peruana, Arabe, India, Chilena y ! 
fricana. 

- Grupo de alfalfas variegadas o de flores jaspeadas. 
(~~edicago media). Plantas que posiblemente se originaron -
mediante la cruza natural entre la alfalfa de flores púrp~ 
ras y la de flores amarillas: ~ft.. sativa y !IJ!'. falcata res-
pectiv~rne~te. Subsecuente~entelhay un considerable rango -
de color en las flores, siendo el púrpura el predominante. 
Se caracteriza por tener m~s resistencia a heladas, las va 
riedades más comunes de este grupo son: Grimm, Baltic, HaE 
digan y Ladak. 

- Grupo de alfalfas de flores amarillas. (Medicago -
falcata). Incluye las alfalfas de flores amarillas, llama
das Siberianas; aunque no todas vinieron de Siberia. Grupo 
distinguido por su vaina en forma de media luna; es llama
da tambi~n alfalfa de "Hoz" por la forma de su vaina. Es -
resistente al frío y a la sequía. Resiste !1elc1das !ls.sta de 
-26 grados centierados. Sus ~lantas son usadas para traba
jos de mejoramiento. 

2.4 Factores de importancia en el cultivo de alfalfa. 

2.4.1 Aspectos eco16gicos. 
En general, las legQ~inosas forrajeras se a 

daptan a un amplio rango de condiciones ambientales, tanto 
cl1máticas corno edafol6gicas. (SEP, 1983). 

Rodríguez (1970), citado por Robles (1983), dice que 
la alfalfa se adapta a los climas templados, cálidos y se
cos; entre más secos se favorece más la producci6n. 

En México se produce en varias zonas altas, siendo la 
altura de 500 a 600 mt sobre el nivel del mar el lÍmite 
más ~ajo pa~a su mejor desarrollo. 
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En cuanto a los requerimientos edáficos de la alfalfa 
es bien conocido que la característica del subsuelo tiene 
una influencia fundamental. Acertada'llente, Lorenzetti ---
(1913), citado por Tocagni (1980), pone de manifiesto esta 
particularidad, al señalar que para la alfalfa no es tan -
importante la naturaleza del suelo como lo es del subsuelo. 
De tal modo, que en áreas donde el suelo es compacto o en 
sectores donde existen mantos de naturaleza calcárea muy -
pr6ximos a la superficie, los sembradíos difícilmente pue
den prosperar. 

Ade:nás, en el pa!s existen sectores o parcelas con u.,-
na capa dura de suelo llamada "piso de arado", que dificU!_ 
ta el buen arraigamiento de las plantas y en consecuencia 
el normal desarrollo de la parte aérea. Este inconveniente 
puede evitarse, tal como se ha comprobado con el empleo de 
arados subsoleadores. 

Del Pozo (1983), dice que la alfalfa crece en una~--: 
gran variedad de suelos, pero su rendimiento es mejor en -
los profundos, en los arcillosos o en los margosos; que es 
tán bien drenados y que tienen un contenido de materia or: 
gánica relativamente alto. 

Esta leguminosa se desarrolla perfectamente en suelos 
bien drenados y con alta capacidad de saturaci6n de agua. 
Requiere suelos con una buena docaci6n de calcio, fósforo 
y potasio .• No se desarrolla bien en suelos ácidos, ni alt-ª' 
mente alcalinos; puede crecer en suelos moderadamente ale~ 
linos, siendo los esenciales los cercanos a la neutralidad. 

Hughes et al (1970), comenta que esta forrajera es ~
muy resistente a-1a sequía, pero entra en un periodo de la 
tencia durante los periodos secos y solo reanuda el creci:
miento cuando las condiciones de humedad son nuevamente fa 
vorables. -

Calvino (1952), señala que la alfalfa no prospera en 
las regiones calientes húmedas y poco elevadas s.obre el ni 
vel del mar. So1amente puede cultivarse con provecho .en la 
altiplanicie tropical, en terrenos de regadío, profundos, 
suficientemente sueltos, ligera~ente alcalinos y dotados -
de caliza o sea de .carbonato de calcio. 

2.4.2 Preparaci6n del suelo. 
La preparaci6n del suelo, indica Robles (1983), 

es de mucha utilidad, puesto que una serie sucesiva de la
bores convenientemente espaciadas asegura un terreno lim-
pio de malezas, sin gra~ competencia de nutrientes y con -
menor necesidad de tener que efectuar más tarde deshierbes 
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que por lo general resultan costosos. 
Una buena cama de siembra ?roporciona el medio más a

decuado para la germinaci6n de la semilla. 
Serrano y Ecbeverría (1956), citados por Tocagni ---

(1960), mencionan que la conveniencia de la buena prepara
ci6n del suelo y'la im~ortancia relativa que en general se 
dispensa a esta operaci6n, fue ya reconocida hace muchos a 
ños por Lorenzetti (1913}, en su libro "La Alfalfa en la -
Argentina". 

La necesidad de sembrar en suelos libres de ~alezas a 
gresivas, -,or ejemplo: "el pasto puna" (Stipa brachychaeti), 
"la gramilla rastrera" (eynodon hirsutus), etc ••• - y bien 
barbechados (con suficiente humedad en el subsuelo), tiene 
hoy una importancia mucho ~ayor que en la época en que Lo
renzetti·efectu6 sus recomendaciones. Ello deriva porque~ 
las condiciones ecol6gicas se hayan actualmente modifica-
das y han proliferado las malezas y otras plagas que perj~ 
dican a la alfalfa. 

El éxito de cualquier cultivo comienza con la prepara 
ci6n del suelo y la preparaci6n de la cama de siembra. Es: 
tas operaciones se efectúan según las exigencias específi
cas del cultivo correspondiente. 

Las leguminosas se caracterizan por la fijaci6n sim-
bi6tica del nitr6geno contenido en el aire del suelo. Por 
eso las leguminosas exigen un ambiente bien oxigenado. Se 
ara la tierra a una profundidad promedio de hasta 27 cm, -
se debe arar a una velocidad relativamente baja para mante 
ner una buena estructura, algo gruesa. -

El barbecho se efectúa con una buena anticipaci6n. Es 
ta depende principalmente del tipo de suelo y de las condi 
ciones climáticai. Los suelos pesados se aran con anticipa 
ci6n de hasta dos meses para permitir la granulaci6n natu: 
ral. Los suelos livianos se aran sin o con una anticipa~~
ci6n de hasta dos semanas, debido a que estas tierras se -
desmenuzan fácilmente con la aradura. Bajo condiciones se~· 
miáridas se efectúa la aradura con una anticipaci6n de más 
de dos meses para acumular agua de lluvia. Durante este -
tiempo, la tierra se asienta y se establece un debido con
tacto entre la tierra arada y el subsuelo. 

. Antes de la siembra se efectúa otra labranza en el --
suelo con el fin de crear en la capa superior de la tierra 
arada una zona con una estructura que permite la germina-
ci6n rápida y uniforme de las semillas. Las semillas de le 
guminosas necesitan una capa profunda y medio gruesa, sie~ 
do su estructura ideal una capa algo gruesa de 6 a 3 cm so 



bre otra de u.nos ó cm de una estructura gruesa. Esta la--
branza se efectúa normalmente con una rastra de dientes -
largos y una rastra de dientes cortos. Así, se obtienen-
las dos diferentes capas de la cama de siembra. (SEP, ----
1983). 

2.4.3 Calidad de la semilla utilizada. 
Lanusse (1935), citado por Tocagni (1'380), con

sidera que no se presta la debida atenci6n a la calidad de 
la semilla utilizada en la siembra; siendo ésta la causa -
principal de los resultados poco satisfactorios del alfal
far. Post~riormente, este autor indica que hay menos indi
ferencia respecto a la calidad, pero que la semilla de al
falfa continúa comercializandose sin la conveniente aten-
ci6n, esta situaci6n sigue siendo aún de actualidad. EU e
fecto, en nuestro país se comercializa un volumen conside
rable de semilla de esta forrajera de calidad inferior --
cuando, con la mayor disponibilidad de implementos de lim
pieza se podrían obviar totalmente esos factores tan nega
tivos para el establecimiento y prosperidad de los culti--
vos. 

Los productores que ponen mayor preocupaci6n en la -
sie~bra, prefieren adquirir la simiente de su regi6n. Alg~ 
nos se abastecen dejando semillas de sus propios cultivos, 
para tener seguridad del origen del material. Sin embargo, 
son muchos los productores que utilizan semillas comercia
les que ge~eralmente están comuuestas de mezclas de distin 
tas procedencias; también se c~mpran se·~:illas baratas con: 
taminadas con impurezas, senillas de malezas, etc. 

Sánchez (1963), citado por Robles (1983), considera
que en México la producci6n de buena semilla de alfalfa -
tiende a ocupar un lugar importante ~n la economía del --
pa!s como actividad agrícola especializada, si se lleva a 
cabo en forma técnificada como en otros países. 

La producci6n de se·nilla está destinada fundamental-
mente a satisfacer las necesidades inmediatas de las peque 
Ras regiones donde se produce y a distribuir el sobrante : 
de la producci6n en el resto de las zonas productoras de -
forraje. 

El país cuenta con áreas adecuadas para la producci6n 
de semilla de las variedades mexicanas y extranjeras más -
productivas y de mejor adaptaci6n. 

Los trabajos de investigaci6n sobre este cultivo han 
sido hechos en su mayor proporci6n por el INIA sobre aspec 
tos tales como: adaptaci6n, rendimiento y resistencia a -= 
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plagas y enfermed~des. 
Los resultados obtenidos son divididos por zonas o -

centros de investigaci6n en el país. Sobre ellos se infor
ma lo siguiente: 

a) Centro de Investigaciones Básicas (CIB). 
Ensayo comparativo de 18 variedades durante tres a 

ños (1963 - 1965), en el campo experimental "El Horno", 
Chapingo. 

Como resultado de esta investigaci6n se dedujo que A
tlixco fue la mejor variedad para el. Valle de M~xico. En -
el Último año de cortes present6 un 95 ;J. de área cubierta 
y ade~ás cierto grado de resistencia contra el pulg6n man
chado en pruebas de invernadero, sobresaliendo de entre el 
resto de variedades criollas como Oaxaca, San Miguelito y 
At oyac. 

En este centro de investigaciones tan desarrollado 
clones de alfalfa resistentes al pulg6n manchado de la al
falfa, que mostraron en el invernadero y bajo condiciones 
severas de infestaci6n completa, resistencia a esta plaga 
como también al mildiu velloso, problema fuerte en los al
falfares del Valle de Toluca. 

b) Centro de Investigaciones Agrícolas en el Bajío 
(CIAB). 
Zona ecol6gica aún no perfectamente delimitada, sl 

tuada en la mejor faja alfalfera de México. 
~nsayo comparativo de 18 variedades durante tres años 

de cortes (1962 - 1964), en el Roque, Guanajuato. 
En este ensayo las variedades mexicanas Tanverde y T~ 

nhuato presentaron excelentes rendimientos durante el ter
cer año de corteq, en comparaci6n con las otras 16 varieda 
des probadas. co~o novedad para la regi6n fue incluida pa= 
ra este ensayo la variedad Moapa, siendo considerada de a
cuerdo a los resultados co~o una de las mejores variedades 
para la regi6n, ya que además de mantener una producci6n a 
nual bastante estable es resistente al pulg6n mancbado. -= 
Las variedades Velluda, Peruana y Arizona Chilena son muy 
populares entre los agricultores, pero han resultado en to 
dos los ensayos muy atacaúas por plagas y enfermedades. lo 
que hace gue su rendimiento disminuya en más del 90 % des
pués del segundo año de cortes. 

Así mismo, indican que las semillas de las variedades 
Tanverde, Tanhuato y Atlixco, deben ser incrementadas para 
~ue sean accesibles a los agricultores, ya que en el mere~ 
do nacional existen en una escala muy reducida. 
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e) Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste 
( CIA..~E). 
Ensayo comparativo de 17 variedades de alfalfad~ 

rante tres años de cortes (1963 - LJ65), en 1\l.atamoros, 
Coa'huila. 

En esta investigaci6n las variedades Atoyac y Moapa 
presentaron los rendimientos más altos durante el segundo 
año de cortes. Las variedades de comportamiento latente -
durante el invierno como Lahontan y Cody produjeron rendi 
mie~tos muy altos en las demás estaciones del año. -

Se presentaron la pudrici6n texana (Phymatrotrichum 
omnivorum) y la pudrici6n de la raíz y la corona (Rhizoc
tonia ~.),las cuales fueron determinantes en la dura-
ci6n del cultivo. Las variedades Atoyac y Oaxaca no fue-
ron afectadas. 

Se concluye que Atoyac, 6axaca y Moapa son las mejo
res variedades de la comarca lagunera. 

Las yariedades recomendadas por los Centros de Inves 
tigaci6n del INIA en sus zonas de influencia son las si-
guientes: 

C.I.B. (Chapingo) 
Tanhuato, Atlixco, Tanverde y San Joaquín. 

C.I.A.B. (Guanajuato) 
Tanverde, Tauhuato, Atlixco y Moapa. 

C.I.A.n.E. (Coahuila) 
Atoyac, Tanverde y San Miguelito. 

Sin e~bargo, las alfalfas que se conocen mejor y son 
de más uso, corresponden por lo general a dos grupos de -
variedades perfectamente definidas. Un grupo está formado 
por las variedades mexicanas comunmente conocidas como O! 
xaca, Tanverde, Tanhuato, Atlixco, Apaseo, Atoyac y San
~figuelito. otro grupo está constituido por alfalfas ex--
tranjeras como las variedades Velluda Peru~~a, Caliverde, 
Chilena, Extrafancy y Moapa. 

A continuaci6n se r-ace una breve descripci6n de algu 
nas variedades de alfalfa, algunas criollas y otras indu= 
cid as. 

Atoyac: Variedad criolla, toma su nombre de su lugar 
de origen (Atoyac, Puebla); es susceptible a enfer~edades 
de la hoja, raíz, tallo y corona. Se caracteriza por te-
ner much~s hojas, es de creci~lento erecto y de recupera
ci6n r~pid~ des1u's del corte. 

Atlixco: De características similares a la Atoyac y 
al igual que ésta, toma s~ nombre de su lugar de origen -
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(Atlixco, Puebla). 
San ~~iguelito: De características similares a las de 

las variedades Atoyac y Atlixco, to~a su nombre de su lu-
gar de origen (San ~~iguel de Oct opá.n, Guanajuat o). 

Caliverde: Variedad desarrollada en California, EE. -
UU., resistente a enfermedades foliares, retiene sus ~ojas 
durante la época de lluvias, es de recuperaci6n lenta des
pués de los cortes y aletargauiento en §?oca fría. 

2.4.4 Sierabra. 
La alfalfa se propaga por ~edio de se~illas, p~ 

diendose cultivar en forma pura o asociada con varias espe 
cies de legu·niilOSEJ.s y/o gra11íneas según el uso que se le :' 
vaya a dar. Si se va a destinar a la desbidrataci6n, es -
preferible sembrar alfalfh pura y si se va a !ltilizar co:no 
pasto o cono 'heno, son preferibles laa ne:z.clus. 

GL1·3.~do la cosec11a se vaya a utiliz¿r para pastoreo, -
p'lecle agregarse a la mezcla 250 a. 500 gr de se dlla de tr~ 
bol ladino por ha. otra legLJ:ninosa que puede incluirse, en 
los C8.~30S de <E:yor '.1·.xnedad, ea el trebo! híbrido. 

En la actualid~d en los EE. UU. de la 2oja y del ta-
llo de la alfalfa 3e produce harina de alfalfa que contie
ne aproxi~ada~ente, un 20 %de proteína de alfalfa deshi-
dratada. La mayor parte de harina de alfalfa, se utiliza -
en ~ezclas comerciales de alimento. 

Reciente11ente se hacen preparaciones de la harina de 
alfalfa en pastillas, de un tamaño que varía de 7.5 a 40 -
cm. El problema del polvo es menor C)n el uso de la alfal
fa en pastillas y éstas son más fáciles de manipular, ---
transportar y almacenar. En algunos animales se logra un -
aumento de peso vivo por día, cuando se les proporciona la 
r.arina de alfalfa en pastillas. (Hughes ~ &• 1970). 

El objetivo de la siembra asociada es mejorar el fo-
rraje y hacerlo más paladable y digestible. Para estable-
cer una adecuada asociaci6n es necesario deter.ninar cuáles 
son las especies que se p~eden sembrar juntas sin que com
pitan unas con otras. Algunos ejemplos de asociaci6n son -
los siguientes: Alfalfa con avena, con los pastos canario, 
bromo, ovillo y con festuca alta. 

Al efectuar las siembras asociadas, es importante de
ter'Ilinar la cantidad de las se:nillas de cada una de las es 
pecies par~ mantener un cierto equilibrio en la vegetaci6Ü. 

La siembra pura se refiere al Cllltivo de la alfalfa -
sola, siendo su densidad de siembra 30 kg/ha. Aunque la -
cantidad 6pt Loa de semillas depende de :nuctas condici enes 
locales, de la pureza y del ta~año de la semilla; por lo -
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que la cifra antes mencionada es solo de carJ.cter indica
tivo. 

La maquinaria utilizada en la sLembra puede ser una. 
sembradora común de granos, se~brandose en hileras; se~
puede utilizar también una se:nbradora co·11L'm de granos pro 
vista de un caj6n sembrador para semillas finas (utiliza:' 
do también en siembras asociadas). (SEP, 1983). 

:sn cuaato al método de sie11bra, Sánchez (1963), cita 
do por Robles (1983), co·nenta que la siembra de la alfal:' 
fa se puede efectuar al voleo, en linea o en surco. El né 
todo a elegir dependerá de la cantidad de se11illa dispouf 
ble, los problemas con nalas hierbas, la mano de obra y -
la maquinaria disponible. 

El uso de maquinaria es eficaz, porque siembra una 
cantidad exacta de sernilla, coloca...1.dola a una profundidad 
uniforme, aproximadamente de ó a 12 ~n en suelos de miga
jón limoso. 

Del Pozo (1983), dice que en los terrenos pesados se 
siembra a una proftlndidad de 1 a 2. 5 C'U ,'{ erJ. los terrenos 
ligeros o arenosos la se11illa debe quedar a una profundi
dad de 2.5 cm. 

Para el siste:na de sLembra al voleo, en suelos areno 
sos se reco~Lenda una densidad de siembra de 10 a 15 kg -
por ha y de 15 a 25 kg/ha para suelos arcillosos. 

Para producci6n de forraje se reco'Üend;J. de 20 a 25 
kg/ha. 

Ballari (1954), citado por Tocagni (1980), señala-
que se11brando a r;J.z6n de 20 a 30 kg/ha, el nÚ-nero de plan 
tas se equilibra corJ. el tra.nscurso del t ie¡npo, resultando 
más ventajoso se11brar dosis bajas con el c·msiguie:-J.I;e aho 
rro de se:nilla y obte11ci6n de planta::J cnás vigorosas. -

La densidad de sie~bra en las ~egiones húmedas es ma 
yor que en las regiones secas. -

Kl.itsc~ (19ó5), dice que la c::tntidad ideal de se'!i-
lla es de 30 kg/ha, efectuando la sie~bra a fines de mar
zo o principios de abril. 

;'lilson. (1965), comenta que la fec~a de sie~bra :nás a 
decuada en las regiones con invierno ~oderado, es la rea= 
!izada en septie·1bre :¡ octubre, par~ que de esta for'lla el 
cultivo se establezca perfecta·nente antes de la época de 
frío. 

Del Pozo (1983), 11enciona que la sie.'lbra se realiza 
en primavera en las regi:)iles de invierno frío, !!lie,¡tras -
que en las zonas de ia.vier.1.o cálido se sienbra ea otoiio. 
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2.4.5 Prácticas del eulti?O durante su desarrollo. 
El cultivo de alfalfa requiere de varias labo

res culturales cl.urant& s•-t cit-.sarrollo, para así lograr al
falf~res con buenos rendimientos y más longevos; algunas 
de é~t~s labores son las siguientes: 

2.4.5.1 Riegos: 
La alfalfa necesita agua abundante, pero pu~ 

de obtenerla flcilmente de las capas profund2.s del suelo, 
el riego es esencial para obtener un elevado rendimiento 
de alfalfa y de otras especies forrajeras. Por lo geaeral 
es conveniente que los riegos se apliquen a intervalos 
bien separados hasta la floraci6n. (Klitsch, 1965). 

2.4.5.2 ~ertilizaci6n: 
Las reco,ne:J.dacio:.'les sobre fertilizaci6n de -

alfalfa deben decidirse para cada regi6n en particular y 
apoyarse en los resultados que se obtengan de los experi
mentos de campo y de los an~lisis de suelo. 

Elementos principales tales como el nitr6geno, f6sf~ 
ro, potasio y calcio¡ desempeñan importantes funciones en 
la nutrición de la planta. 

Las legQ~inosas forrajeras prefieren un suelo rico -
en calcio y fÓsforo, respondiendo mejor a la fertiliza--
ci6n con fÓsforo y muy poco a la fertilizaci6n con nitr6-
geno. Normalmente las legu.~inos.-,s necesit;,¿_n una fertiliza 
ción de 20 a 60 kg/ha de fÓsforo y de 40 a 120 kg/ha de = 
potasio, dependiendo del resultado que se obtenga de un = 
m1lisis previo de suelo. 

Además, para las legu~inosas forrajeras es importan
te el elemento calcio, éste elemento promueve su desarro
llo radical y la nodulación, y de ésta forma la fijación 
de nitrógeno por simbiosis. (SEP, 1983). 

Sobre la conveniencia del empleo de fertilizantes en 
el cultivo de alfalfa Tocagni (1980), señala que la alfal 
fa es una leguminosa que aporta nitrógeno y materia orgá= 
nica al suelo, pero consume cantidades considerables de -
calcio, fÓsforo y :potasio; asi como grandes cantidades de 
agua para formar sus tallos, hojas y flores; siendo mayor 
la utilizaci6n de esos elementos cuando se cosecha para -
heno que cuando se pastorea. 

El efecto de elementos menores, :puede proporcionar -
resaltados sorpreadentes. Numerosas experiencias llevadas 
a cabo en otros paises han evide~ciado que el empleo de -



19 

boro puede incrementar significativamente tanto la produc
ci6n de pasto como de semilla. 

2.4.5.3 Control de malezas. 
Bondarenko (1970), citado por Robles (1983), 

comenta que las malezas con frecuencia reducen el rendi--
miento y calidad de las cosechas, albergan insectos y en-
fermedades; además reducen la calidad de los productos ga
nade:-os. 

El co:1.t;rol de malezas es un gran problema en el cult!_ 
vo de las leguminosas, ya que se tiene poca oportunidad de 
controlar las hierbas despu~s de la siembra mediante méto
dos culturales. 

El control de un mavor número de malezas en legumino
sas de semilla pequeña se logra mediante los siguientes m! 
todos: 

a) Empleo de semilla limpia. Debe sembrarse se~illa -
limpia, libre de se~illa de malezas, ya que la for~a más e 
ficaz de controlar las malezas es atender a la prevenci6n~ 

b) Control antes de la siembra. Este control puede -
realiz3rse por dos m~todos: rotación de cultivos antes de 
la siembra y prepara.ci6n de una buena cama de sie'llbra, --
cuando el área está infestada con malezas perennes. 

e) Siembra en la fecha adecuada. A menudo las hierbas 
anuales causan más problemas en el verano. Las leguminosas 
sembradas en primavera pueden competir bien con estas hier 
bas. 

d) Competencia. Un control efectivo de muc~as hierbas 
se logra manl; eniend•) una buena poblaci6n de leguminosas; -
as!, las condiciones de crecimiento de las hierbas se ve-
rán afectadas por el más vigoroso de la alfalfa. 

Tener menos poblaci6n de leguminosas, significa tener 
más proble~as de malas hierbas. 

e) Cortes. Los cortes en la alfalfa son un método --
práctico de controlar las malezas. Pocas hierbas pueden so 
brevivir y comoetir con el vigoroso crecimiento de esta le 
gu~inosa después de los cortes. -

f) Cultivos. Estos son de nulo empleo en la alfalfa -
para forraje sembrada al voleo, pero en la sembrada en ~i
leras o en surcos para la producci6a de se·nilla puede em-
olearse el control medi~nte cultivos. 
- g) Uso de berbicbas. En alfalfa ios métodoa de ,c,.;J1i
caci6n de herbicidas más usados so~ los de presiembra y -
los de post-e~ergencia. 
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Los herbicidas que más se utilizan en el control de -
~alezas en el cultivo de alfalfa son los que se señalan en 
el cuadro No. l (Del Pozo, 1963). 

Cuadro No. 1 HER:SICIDJ..S UTILIZADOS PARA EL co-~TROL DE 
!JfALEZAS EN EL CULTIVO DE ALF.t;LFA. 

------------- --------------------------
Producto 

Eptam 
EPTC 

Butyrac 
2,4-DB 

J1exone 
Metri buz in 

Gesatop 
Simazina 

Cantidad/ha 

3.5 a 4.5 kg 

3.5 a 4.5 lt 

500 gr en suelos 
arcillo-arenosos. 
600 gr en suelos 
arcillo-limosos. 
l. 5 a 2 kg en -
suelo pesado; no 
se aplique en -
suelo ligero, ni 
alfalfares meno
res de un año. 

Tiempo de 
a-plicaci6n 

Malezas con
troladas. 

-----------------
Presiembra 

Post-emer
gente. 

Pre y post
emergente. 

Pre y post
emergente. 

f.~ucb os zaca
tes anuales, 
perennes y -
malezas de -
hoja ancha. 
Malezas de -
boja ancha. 

Malezas de -
l::oja ancha y 
zacates anua 
les. 
Malezas de -
hoja anc't:a y 
zacates anua 
les. 

Toca.gni ( 1980), menciona que las especies de malezas 
que se encuentran en los cultivos de alfalfa pueden ser -
las siguientes: lengua de vaca (Rumex crispus), enredadera 
(Polygonum convolvulus), manzanilla cimarrona (Ant't:emis ~ 
lula), mF.stuerzo (Lepidium benariense), diente de le6n (ra 
~cum officinele), mostacilla (Brassica campestris), cO: 
la de zorra (Setaria spp.), paja voladora (Panicum bergii), 
pasto puna ( St ipa br&chychaeta) y la gramilla .rastrera (~ 
~ hirsitus ). 

2.4.5.4 Control de plagas. 
Las plagas reducen el rendimiento del forraje 

y la vida de las legQminosas, por los daños ocasionados en 
sus 6rganos al alimentarse de ellos. Por las lesiones que 
estas plagas dejan se pueden introducir los in6culos de e!!_ 
fermedades fungosas y bacterianas que son el principio del 
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fin de un vigoroso alf~lfar. 
Por las consideraciones anteriores, se justifica el

co'l!ba.te de las plag~s cuando ~stas se presentan en alta -
pro~orci6n, aplicando el trata~iento especifico que corre~ 
ponda a cada una de ellas. 

Existen muchas plagas de alfalfa, pero las de mayor -
peligro son las descritas a C•}ntinuaci6n: 

a) El pulg6n '!lanchado de la alfalfa. ('rherioaphis ~
culata). Bs un insecto de 1.5 a 2.0 mm de largo, de forma 
oval, col~r gris y con manchas café obscuro en el abd6men. 

Este insecto se alimenta chupando la savia del envés 
de las hojas·, al misrao tiempo que inyecta c0n su aparato -
bucal substancias t6xicas, las cuales producen amarilla--
miento de la hoja en un principio y posteri0rrnente su sec! 
do y caída; si el ataque es severo la planta puede morir. 

Ramírez (1970), citado por Robles (1983), señala que 
una caracterís·tica muy especial de este insecto es la pro
ducci6.a de mielecilla en la planta, la cual. es un medio -
propicio para el desarrollo de hongos saprÓfitos que le -
dan al cultivo un color negro; ~stos reducen el rendimien
to y calidad del forraje y los animales ali~entados con -
éste sufren trastornos digestivos. 

Este pulg6n se reproduce durante todo el año en clima 
cálido. 

Los m~todo~ para combatir esta plaga son el cultural, 
el biolÓgico y el quírnico. 

Respecto al cultural, ~.!etcalf (1965), comenta que si 
se hacen prácticas adecuadas pueden disminuir al mínimo el 
daño causadiJ por este insecta. El corte a tie:rrpo, puede m! 
tar a los pulgones por su exposici6n al sol. 

En cuanto al m~todo de combate biol6gico, Ramírez --
(1970), citado por Robles (1983), señala que existen pred~ 
toras y parasitos natur~les que en algunas ocasiones lo--
gran un combate parcial de esta plaga; sin embargo, cuando 
las condiciones cli~áticas S)n adversas a dichos predato-
res, el pulg6n aU':lenta. su poblaci6n, t orr1.tndose peligroso 
para el cultivo. 

El COl!lbate químico es hasta ahora la medida más econ6 
mica y prácti.::a. de liberar a la alf:üf.l de este peligroso
ene:nigo. Los insecticidas más uso.1.dos son: ',fala.t~ión al 50 
;~ a n.z6n de un 11; en 30·J lt de D-gu :.. por ha. ~,fe~ca.lf (1965), 
dice q•1e tanbién o:1e P'.tede :.¡i;iliztr Metasystox a razón de -

·un H/ta o Phosdrín en aspersión de J. 2 1t/~1a. 
Las aJlic.J.ci0'1'33 se ~LJ.rJ.n c•.tan<lo haya ua .;>r•n.3dio a-

proxi'rrado de 10 pulgones 11or t...ülo y se no~e un amarilla--
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miento y prese~cia de· ~ielecilla e~ la planta de alfalfa. 
b) El barrenador de la raíz de la alfalfa. (E~icaerus 

aurifer). Esta plaga es amplia~ente distribuid3 en la re-
gión central y especial:aente ec1 la3 zonas alfalferas del -
Valle de ~.!éxico, Toluca, Te!::Juacán y ~~orelos. 

El daño lo caus:ln las larvas d0 un pequeiío picudo, -
que se ali~e~~a de las raíces pri~arias, produciendo lesi~ 
nes, por las que se producen enfermedades fungosas y bact!!, 
rianas, ocasionando la pudrici6n de la parte central de la 
raíz. El s:Cnto:na caracter:!stico es la marcbitez progresiva 
de las plantas que culmina con la muerte ele éstas. 

El picudo ad1Jlto es robusto, de color gris o negro y 
::1ide aproxi·nada 1e:1t e 1 O 'Il:J de largo; e o;1 a:1t e:1;:;.s escamosas 
fuertemente acodadas, insertadas en lo largo del pico, 

En la noche se alimenta del follaje y dürante el día 
se oculta entre la hojarasca o en la corona de la raíz. -
Las tembras ponen sus huevecillos sobre el envés de las b~ 
jas, las cuales en tres o cuatro semaaas dan origen a lar
vas de color blanco cremoso que se alimentarán de las raf
ees primarias. 

El combate de esta plaga radica en matar al adulto a 
base de a)licacio~es de insecticidas y destruir los hueve
cillos por medio de cortes o pastoreo. Se recomienda usar 
tm kg de Sevín al 80 ;~ por ha. Ls.. s..·:¡lic¿;,ci&1 debe hacerse 
por lo menos 10 dias antes del corte, menos de este tiempo 
puede resultar perjudicial para el ganado. (~etcalf, 1965). 

Si se destruyen los huevecillos al co'lienzo de la pri 
mavera, se reducirá grandeme~te la poblaci6n de esta plaga 
y consecuentemente se prolongará la vida del alfalfar. Co~ 
viene entonces, inspeccionar los cultivos previamente. 

e) La chinche de la alfalfa. (~us elisus). Este in
secto daña el crecimiento tierno y las partes de fructifi
caci6n de la alfalfa, perforando el tejido con su aparato 
bucal chupador con el fin de alimentarse. Ade~ás del daño 
físico, resulta Q~a reacci6n t6xica sobre las celulas cer
canas a la perforaci6n que hacen para alimentarse. 

Se presenta un reventamiento de yemas, excesiva ca:!da 
de la flor y semilla color caf~, arrugada e inútil. 

Esta especie pasa el invierno en forma de adulto en -
su escondite, oviposita sobre las flores, yemas, brácteas, 
nudos y entrenudos. Después de ocho días n~cen las ninfas 
que son d0 color verde muy pálido y tienen un punto anaran 
jada en la mitad del abd6men. Poco después de que e:npieza;
a alimentarse toman ~~ color verde más obscuro y en el ter 
cero, cuarto y quiDto estadios tienen cuc.tro puntos negroi 



23 

notorios en el t6rax. 
Para combatir esta plaga se han obtenido excelentes 

resultados as~erjando el cultivo con toxafeno a raz6n de 
l. 750 a 2.500 kg/ha. El azúfre al 50 :f. debe incluirae en 
los tra.té1mientos para controlar ácaros. 

Cuando las chinches son resistentes al toxafeno, ·se 
puede utilizar Dilox 1.250 kg/ha. 

Si el tratamiento se hace con toxafeno no se debe uti 
lizar como forraje para los animales en un periodo de 10 -
días después de su aplicaci 6n. Utet calf, 1365). 

d) Cal cid ido de la semilla de alfalfa. ( Brudopbagua 
giobus). Es una de las plagas de insectos más importante -
de la semilla de alfalfa, no teniendo efecto sobre la pro
ducci6n de forraje. 

Las plantas infestadas tienen pocas características -
pare. distinguirlas de las no infestadas. Sin embargo, un..:. 
exámen minucioso de la semilla, mostrará que muchas de e-
llas estarán quebradas o partidas y abiertas. Las semillas 
trilladas mostrarán cáscaras vacías de semilla o parte de 
dicha cáscara. 

Este insecto pasa el invierno en estado larvario com
pletando su desarrollo dentro de la semilla infestada que 
se encuentra sobre la superficie del suelo, pupando ocasi2 
nalmente en otoño y empezando a emerger a finales de la -
primavera. No existen medidas de combate realmente efecti
vas para este insecto, siendo los cortes prematuros de la 
alfalfa y los ene~igos naturales (control biol6gico), las 
más adecuadas para su control. (Metcalf, 1965). 

Tocagni (1980), considera también de importancia para 
el alfalfar a las siguientes plagas: 

e) Arañuela roja común. (Tetranychus telarius ). Es c2 
nocido el daño que origina este ácaxo por el fino manto de 
tela que cubre la planta. Su abundancia es mayor en años -
de sequía, haciendo más sensibles los efectos perjudicia-
les de esta plaga. 

Su control se hace por ~edio de aplicaciones de Disy~ 
ton 10 kg/ha o Folimat a raz6n de 40J a 500 ce/ha en 200 a 
400 lt de agua. 

f) Trips. (Frankliniela ~.). Son agentes difundidos 
y conocidos como causantes de una. ,nenor semillaz6n de los 
alfalfares. Con su control, podrían incre~enéarse conside
rablemente en nues~ro país los rendimientos de semilla de 
alfalfa. 

Para su control debe aplicarse :'I.Tetasyst ox un lt/ha, -
Ptosdrín O. 2 lt/ha o Disyst on 10 kg/ha. 
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g) Chinche verde. (nezara viridula), Ataca diversas -
especies vegetales, En la alfalfa inyecta t6xinas en los -
piJJ;;wllos flor..1les .Y en las vainas recién for-!ladas, que a~ 
quiere:¡ posterior:nente un color pardo obscuro y quedan con 
semillas "ac:,uz~d..is", inept.:ls po.ru. ger11inCl.r o bien despro
vistas de si:niente, Peralta (1946), citado por l'ocagni --
(1930), ha señ3lado los prejuicios considerables que orig~ 
na este hemíptero, cuyo daño es semejan~e al que produce -
en EE. UU. ciertas especies del genero Ligus; raz6n por la 
que su control puede ser el mismo que el e~pleado en la -
chinche de la alfalfa. 

2.4.5.5 Control de enfermedades. 
Se conocen muchas enfermedades de la alfalfa 

en el mundo, pero solamente cinco son de seriedad en Méxi
co. 2sto.s, sin embargo, pueden causarle pérdidas de consi
deración al agric~ltor, no solamente porque reducen la ca
lid3d y cantidad del forraje, sino porque también acortan 
la longevidad del alfalfar. (Buller.l951, citado por Ro--
bles 1:;)83 }. 

a) Peca de la alfalfa. (Pseudopeziza medicaginis). T~ 
cagni (1980), llama a esta enfermedad viruela. Enfermedad 
que se observa en las hojas de las plantas en la mayoría -
de las regiones alfalfaras de ·~~éxico, especialmente en la 
época de lluvias, buando prevalecen periodos húmedos fres-
cos. 

Los sfntomas de esta enfermedad son pequeñas manchas 
castañas y circulares en los foliolos de tamaño reducido y 
en general no causan decoloraciones de los tejidos folia-
res circundantes. Las manchitas permanecen pequeñas, dando 
un aspecto pecoso a las plantas más infestadas por este -
hongo. 

Como las hojas constituyen la parte más nutritiva de 
la planta, pues son la fuente de la mayoría de las proteí
nas y del caroteno, esta enfermedad reduce considerable~e~ 
te la calidad del forraje. 

Una práctica corn1~n consiste en cortar la alfalfa pre
matura~ente durante la ~poca de lluvias con el fÍn de con
servar las hojás que de otro modo caerían a consecuencia -
del ataque de la peca. Uo se conoce ninguna medida preven
tiva eficaz para esta enfermedad. 

b) Mildeu velloso. (Perenospora trifolioruJn). Enferm~ 
dad alta'!lente dif,mdida por las zonas te;npl~de todo el 
mundo, pero no observada tan couÚnmente en México como la 
peca, pareciendo ser exclusiva de las regio~es altas del -
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país, que es donde causa los mayores daños. 
Se presenta durante la época de lluvias, principal-

mente en aquellos lug~res donde 1~ planta per~~~ece húme
da por muc'ho tiempo dur2.nte la noche y aún durante el día. 

Las hojas infestadas presentan ~anc'has de color gris 
claro sobre los tejid0s; éstas se tornan de un color roj! 
zo cuando el ataque es muy fuerte. Las hojás llegan a pr~ 

sentar una clorosis debido a que el hongo se alimenta de 
sus tejidos; se arrugan y a veces hasta se muerea, des--
prendiéndose de la planta o cuando menos quedan coleantes. 

Al igual que para la peca no existen medidas preven
tivas eficaces, siendo el corte prematuro de la alfalfa
la práctica más común para conservar la hoja de la alfal
fa. 

e) Pudrici6n de la ra!z y la corona. ·rocagni (1980), 
llama a es,a enfer~edad manchones. Los hongos que se pre
sentan como principales responsables de esta enfermedad, 
pueden variar de lugar a lugar, depe~diendo del tipo de -
suelo. Los más comunes son: Fusarium oxysporum, Cvlin ~ 
carpon .v Rhisoctonia ~· 

En muctos casos están asociados con plantP.s debilit~ 
das por condiciones desfavorables de invierno o verano, -
tales CO'TIO lesiones de varios tipos provocadas por ~enpe
raturas b:Ljas y el letargo estival, debido a la sequía. 

También facilitan la entrada de los tongos las heri
das ocasionadas por el barrenador de la ra!z (!uicaerus -
aurifer); que se alimen~an de la raíz de la alfalfa. 

Las lesiones varían desde zonas irregulares podridas 
de color castaño hasta la completa desintegr'ici6n de la -
raiz y de la parte baja del tallo. 

Para prevenir esta serie de enferBedades se recomien 
da el uso de rotaciones de cultivo,-buenas prácticas de= 
manejo (especial~ente de riegos), el uso de 1~ cantidad a 
decuada de fertilizantes y otros factores teadie11tes a -
man~ener una planta saludable con un sistema radicular vi 
garoso. 

d) '~archi tez. bacteriana. ( Corynebacterium insid iosum). 
Esta enfermedad se encuentra a~plia~ente dif~~dida en to
do el mundo. Es causada por ~~a bacteria que penetra en -
las raíces por heridaS. o lesiones naturales de los teji-
dos. 

Los síntomas c~racterísticos a~arecen casi siempre -
al segu..>1.do año desnués de 1:::. siembra. El vigor de las --
plant :iS se reduce, las hojas se a:narillean, se blanquean 
y mueren a fines de verano. En las plantas afectadas los 
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foliolos son m~s pequeños y se engrosan antes de perder su 
color verde; los tallos son más pe1ueños y nu'llerosos, dán
doles una a::_)a.rie,1cia de ••esc·>ba". La raíz principal mues-
tra una coloraci6n cast~ño pálida en el tejido leñoso ex-
terno. Si se corta una planta y se le corta la raíz princi 
pal en secciones transversales, se observarán unos anillos 
caf~-amarillentos precisamente bajo los tejidos exteriores 
de la raíz. 

El co:1trol de la enfermedad se logra por la direcci6n 
apro::_)iada del cultivo para prevenir lesiones en los teji-
dos radiculares. Las variedades resistentes ofrecen el úni 
comedio satisfactorio de controlar la enfermedad •. (Dick-= 
son, 1963 ). 

Wilson (1965), recomienda para prevenir ésta enferme
dad el empleo de variedades resistentes como la Buffalo, -
la Ranger o la Atlantic. 

e) ?udrici6n texana de la raíz. (Phymatotricñu:m ~
voru:m ). Esta enfernedad se encuentra difundida sobre más -
dedos mil diferentes clases de plantas silvestres y culti 
Y.adas. 

Los síntomas car~cterísticos de esta enfermedad son -
zonas localizadas del cultivo, en que las plantas se mar-
chitan parcialmente y se vuelven de color cast :;;.ño. 31. pri
:n.er sínt·na visible e~1 l.:::.s pl.;;.ntas es el a·!larilleo y bron
ceado de las hojas. El síntoma pr6ximo de transici6n es un 
leve marchitamiento de las hojas. 

Inmediatamente despu~s del m::.rchito.mie·1to las hojas -
se vuelven castañas y se secan, pero permanecen adheridas 
~ las plantas. La pudrici6n texana es evidente debajo de -
la superficie del suelo por un ennegrecimiento de la corte 
za y de los cordones del micelio sobre la superficie de -= 
las raíces podridas. 

En la superficie del suelo cerca de las pla~tas muer
tas, aparecen matas de esporas cuando el suelo está h~nedo 
después de lluvia o riegos. Las matas al principio son al
godonosas y blancas y más tarde se vuelven color tanino y 
de textura pulvurulenta. (Dickson, 1963). 

G6mez (1971), citado por Robles (1983), indica que 
las manchas formadas en el c~mpo por las plantas enfer~as, 
tienen la tendencia de alli~entar año con año; sin embargo -
desaparecen a veces sin causa aparente, volviendo apresen 
tarse al año siguiente. Así mismo dice que hasta ahora no
se ~a logrado la eliminaci6n del parasito en un suelo in-~ 
festado. Pero que tratandose de plantas anuales una rota-
ci6n de cultivos, sembrandose el cultivo susceptible cada 
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cuatro años, a dado buenos resultados, reducilndose mucho 
las pérdidas, que ya no tienen importancia económica. 

Existen, para Buller (1957), citado por Robles (1983), 
otras enfer:nedades de la alfalfa en r,!éxico, pero no tan im
portantes como las anteriores; éstas se mencionan a conti-
nuaci6n: 

f) Podredumbre de la semilla y de la raíz. (Phythum -
spo.). Esta enfer~edad se manifiesta cuando después de sem
~r una semilla que se suponía de muy buena calidad, se a~ 
vierte un alfalfar muy pobre y raquítico. La enfermedad se 
previene desinfectando la semilla y el suelo, antes de la -
siembra; la se:nilla se puede desinfectar con Metacaptan a -
razón de 400 gr del fungicida por cada 100 kg de semilla y 
la desinfección del suelo se puede tace~ c0n Basa~id 350 a 
400 kg/ha. 

g) Tallo negro de primavera. Enfer11edad :rrea.or en Méxi
co, causada por el hongo Ascoctyta imperfecta. 

Según rocagni (1380), este hongo no solamente ataca al 
tallo, provocando un ennegreci·'liento, sino también la coro
na, la raíz y las hojas. Los cultivos que se destinan para 
la cosecha de semilla son los que sufren más los efectos de 
este p~rasito. Para su control se puede utilizar al igual -
que para el tizón y la antracnosis Cupravit de 2 a 4 kg/ha. 

h) ~'ancha anarilla de la roja. Aunque e'>ta enfermedad 
se ha presentado en ~'éxico, nunca se ha observado en propo.r. 
ción epidémica y el daño causado ha sido pequeño. Es causa
da por el hongo Pseudoueziza jonessi. Se puede preve~ir co
mo en la mayoría de las enfer11edades fungosas con el empleo 
de variedades resistentes. 

i) Roya de la alfalfa. Observada en ''.éxico, pero sin
importa~cia económica ea la actualidad, la causa el hongo Q 
romyces striatus, para disminuir sus· perjuicios se puede a
plicar azúfre de 15 a 25 kg/ba o Cupravit de 2 a 4 kg/ha. 

Tocagni (1980), indica que los cultivos que se dejan
para cosecha de heno, deshidratado y pr0ducci6n de se11illa, 
son los más afectados; se produce una defoliación de las -
plantas. 

Tocagni ( 1980), enu:nera otras enfer11edades que afectan 
al cultivo de alfalfa, de las cuales se hace un breve comen 
tario a continuaci6n: 

j) Tiz6n del tíllo. (Pseudomenas medicaginis). Regis~
trada en diversos lugares del país. En Est .. -:.dos Unidos de A
-nérica, c·;njunt':imence con Asc'c.oc'-'vta i11oerfect:::. y otr:::.s en
fer~ed~des provacadas por diferentes hongos y bacterias, -
producen el complejo del tallo negro, origL<ando mer:nas en 
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los rendimie~tos y afectando ade~ás la calidad del forraje. 
~) Antracnosis. (Collectrotryc~u~ trifolii). Registra

da en el Instituto de Patología Vegetal en el año de 1J54. 
Es otro de los co"'lponentes del "complejo del tallo negro"; 
en plantas ~uv atacadas el follaje se decolora v marctita, 
la corona presenta una podredumbre y los tejidos adquieren 
un color azul negruzco. 

1) Enanis:no. c~~orsus suffodiens}. i;ste virus produce
el estacionamie~to en el desarrollo de las plantas que mue~ 
tran sus 6rganos vegetativos muc~o más reducidos que los de 
las plantas normales. En Estados u~idos de América, la va-
riedad California CO!Irnom 49 fue seleccionada, teniendo en -
cuenta, ade~ás de otras característic&s, resistencia a esta 
enfer:nedad. 

2.4.6 Gosec'ta. 
Los cultivos forrajeros se pueuen cosecbar por -

medio de maquinaria o el corte lo puede tacer el ani:nal mi~ 
~o. En el primer caso, se habla de pastoreo indirec~o; en -
el segundo, de pastoreo directo. El pastoreo directo puede 
ser rotativo o continuo. El pastoreo continuo es el q~e se 
realiza en un :nismo potrero todo el tiempo. En cambio, el -
pastoreo rotativo se realiza por rotaci6a de diferentes po
treros, de tal manera que mientras que en un potrero pastan 
los a~imales, el otro o los otros potreros con forraje se -
dejan descansar. El corte :necánico o pastoreo indirecto se 
destina a la alimentúci6n verde de los ani~ales estabulados 
o se utiliza co:no alimento en forma de heno o ensilaje. 

La alfalfa se puede pastorear. Sin embargo, este culti 
vo generalmente se destina al corte :nacánico para henifica= 
ci6n v ali:nentaci6n verde. El pastoreo directo se inicia-
cuando la alfalfa ha alcanz::~do un 10 ~ de la floraci6~. La 
alfalfa se p&st·Jrea por ~edio de sis~e·:nas rotativos. Es con 
veniente retrasar el inicio del ·úitillio pastoreo de la esta= 
ci6~ ~asta que la alfalfa floresca completa:nente y semille 
para asegurar la acu_11ulaci6n de re.3ervas en la raíz y la e~ 
ronu. 

La alfalfa es el mejor forraje que se adapta a la heni 
ficaci6n, va oue es un cultivo de alta calida~ nutritiva ,
de fácil :nanejo durante la benificaci6n. Se pueden obtener 
varios cortes al ado (9 a lJ o :nás), se corta antes de la -
flor::.ci6n; el Últi:no corte, al ig•1al que el Últi,no pastoreo 
Se retro.sa }E1Sta q;,¡e el Cultivo J'loreSCi.i co·-apleta:1ente. 

La beni.ficaci6n es la extrucci6n natura.l del agua de -
los forrajes hasta un nivel de hu_:nedad de 20 a 25 ~ para a-
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segu.rar su. buena có!lservaci6n. 
El heno puede ser utiliz.ado como suplemento ali•nenti

cio en 'ryocas de escasez forrajera o como integraate de ra 
ciones par~ diferentes cl~ses de a~imales. 

Dur~nte la he~ificaci6n se pierde materia orgánica y 
ciertc.'ts vitaminas. El valor nutrHivo t;a:n8lén disminuye en 
cierlio grado, aunque t'3.mbién se pierden. clllSte:.ncias t6xicas. 
(3EP, U83). 

La alfalfa es lla:nada "la reinc1 de la;;; 9lant3.s forra
jeras", es la que tien.e mayor valor !lutritivo de todas las 
cosectas que ·se cultivan comun-,1en!;e para te.ao. Es muy rica 
en proteína y minerales; además contiene por· lo menos 10-
vitami~as diferentes y es considerada co'!I·J una Lnport'lnte 
fuente de vit~~ina A. 

La alfalfa produce una cantidad doble, aJroximadamen
te, de proteína di~estible que el trébol y U.t'l.as c:1atro ve
ces ma.vor que el ensilaje de rna!z. (Hughes et al, 1)70 ). 

R<:JS'()~cto a la ~enificacdn, Klitsc:C (13-6s)." señ:üa ~.,.. 
que las pérdid2s al enificar pueden ser muy gr~ndes en --
ciertos cli~as; la fer~encaci6n después de las lluvias di~ 
minuye el valor nutrH i vo del heno; en cli~as secos ce:.en -
hojas al henificar y se 9ierde lo m~s valioso del heno. De 
be ~rocurerae tener tendida la alf3lfa dos días co1o ~áxi: 
mo, revolvie:J.d')la solo una vez por la mañana, aprovec'r",a~:!o 

el rocío, que evita la ca.!da de la;3 hojas; pasados dos ,.....:._ 
días, debe ret ir:.:rse del ca:npo con la ayuda de W'la recol~c 
tC<dora de teno oue ~o conprLna derr¡asiado; las aaca.s deben
terminar su desec:1ci6n bajo cubierta, con el ima muy seco. 
Esta desecaci6n puede ca~9letarse en ~ontones poco densos, 
situados en 1<:.1. orLlla del c.;;.:npo; el aire ?enetra dentro de 
los :nonl;ones y ter:!lina el curado del teno. 

rocag~i (1360), indica que no debe sorp:ender que los 
alfs.lfares desti!U•ios prefere11i;e·1en';e al C')rte duren ~u--
chos a~os en cu:tiv~, en ta~to que los s1:netidos al pasto
reo continuo durc.ate práctLcane<li;e todo el a!l.O, acorten-
sensible;neni;e su durc;.ci6n por el debilil;::.mieli;o fJUe sufre:1 
las [:Jla:ttas con es!;e ré.;i :12.1 de eXi)lot::ción. Pero el ."!al -
'!!anejo no se relacio:'ld. unicc.:netlte con el elevado nline,·o de 
c::1bez2.s c:ue se colocan por ha, sino que c<Jnienza con el a
so inicial que se 'hace de la pd.stura, que ge~1.eral:nente se 
aprobecha pre'!lal;urf'Lueate. Ello impide el buen arrd.ig:J:nien
to de las plant~3, dis~inuye su resistencia cuando actúan 
f·2ct ores cli nát icos adversos y favorece la invasión de ma
lezas V parasitos. 
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El éxito de la coseche.. de se·nill:i de alfalfa indica -
Jánctez (1963), cit~do por Robles (1Jo3), de?ence de va--
rios fact~res i~port~ntes; éstos son: el grado de ~adurez 
de la semilla, el tipo de planta y la ~ltur~ ae la nis~u, 
el es;¡acia"!!ie·1to e"ltre surcos y plantas y le.. fecha más a-
propiada para la cJsecta. 

La f~se de m~dur~ci6n de la planta puede deter~inar -
el "!létodo de recolecci6n. Los métodos que más se rec1~ien
dan son dos: la cosecta di~ecta crm :nlquina combinada, lla 
m3dO método directo y la cosecha en bileras o en fJr~a si
"!lilar denominado método indirecto. 

a) '!ét odo directo. Condst e en el empleo de 16:. :na' qui
na combinada, la cual ejecuta en una sola operaci6n el cor 
te y 1~ trilla de la plant~, separando la semilla de las = 
vainas y de la p~ja. 

b) r:~étodo indirecto. Que C0r1Si~3te e:l el en:;:>leO de U"la 
cosec:'"~idora que corté! l:;;.s ;_:>l:"n~a3 y las acomodE. en tileras 
o en b~ndas en el ca~po, para que completen la madurez y -
el sec~~iento adecuado. Posteriormente, para trillar y se
parar la se~illa de las vainas y de la paja, se puede uti
lizar una trillador"- estacion:lria o una co7.bin.::..da '16vil, a 
la cual se le adaptE. un &di t o'mie::1t o especial para levantar 
de las :hile:_·as el material ya secD. 

Después de cosec~~da, la se~illa debe secarse para e
vi t .:::.r !l..'la pérdid;_;_ r:ipidd del poder gerrninat i v o; el secado 
puede J::acerse al sol si la cantidad de se.nillE1 es pequeña 
o con aire caliente, si la cantidad de se~illa es mayor; -
la temperatura más adecuada varía entre los 15 y 27 grados 
centígrados. 

La selecci6n mecánica de se"lilla por los procedimien
tos de peso, voiú.l-ten y t..::.:nbién b::.sados en la confor-n¿ci6n 
externa de la cubierta de la se:::~illa, permiten sep&..rG.r las 
semillas anorm~les de las pertenecientes a diferentes es_p~ 
ci es. 

El al:::~acena-_üento requiere '}'-L' el c·mi;e,üdo de ):.u'Ile-
d~d de la semill3. no saa ~ayor del 13 ~. como medida de -
protecci6!l c·mtra el aL~·-.:ue de insecto13 y :nicroorganis-nos 
que vive:-1 en medios mb oúrnedos. 

2.5 Sistemas de producci6n. 
Laird (1377), defini6 el sistena de pro6.ucci6n, -

co::10 un cultivo e.'l el oue los factores i:1controlables de -
la :;>r-'Jducci6n son práctica11ente const"'nt;es. Aquí se exclu
ye a los f~ctores controlables de la praducci6~ c~~nejo), 
de la definici6n, ya que todos ellos pueden ser llevados a 
un nivel 6ptimo de producGividad. 



31 

2.5.1 Clasificaci6n de los 3istemas de ProdQcci6n A
grícola. 
Jáuregui (1J86), señala que cualquier clasifi

caci6n que se adopte de los siste~as de explotaci6n del -
suelo con respecto al gré;do de intensidad de los cultivos 
es en cierto modo arbitrario. Sin embargo, la clasifica-
ci6n en tipos según el gr&do de uso a que se somete la -
tierra, es algo más que un intento de clasificar o idént~ 
ficar diversos tipos de agricultura existentes en la ac.:..,. 
tualidad o en el pasado. 

Dentro de los sistemas de producci6n agrícolas se en
cuentran los siguientes: 

Sistema de Roza: Tumba y Quema. 
Este es un sistema usado desde el neolítico, Con~~~ 

klin tl9bj), lo define como cualquier sis~ema agrícola co!l 
tinuo en el que claros en el terreno de carácter no perma
nente se cultivan durante periodos los cuales son más cor
to~ que los periodos de descanso del terreno. 

De este sistema nacen otras formas de producci6n ta-
les como el coarnil o ecuaro, macana, lanza y el barbecho -
en los estados de Guanajuato, ~ichoacán, Jalisco y Nayarit; 
y la ~Jfilpa en el sur-este en la península de Yucatán prin
cipalmente. 

Sistema de Coamil. El sistema de siembra en coarniles 
es una de las formas de producci6n más antiguas que conse~ 
va elementos 100 ~tradicionales. 

Se practica en terrenos de ladera con superficies más 
o menos accidentadas, no mayores de una ha, localizados -
muy cerca de la habitaci6n del agricultor; las labores son 
manuales y los instrumentos más importdntes son: la coa, -
el machete, el hacha y el azad6n. Para el coamil, se esco
ge un sitio de buena cobertura vegetal, se realiza la roza 
tQ~ba y quema en las primeros meses del año y se siembra -
al inicio del temporal. 

En•las áreas de clima templado se siembra maíz, fri-
jol y calabaza como especies más importantes y en las á--
reas tropicales, puede mezclarse también la jamaica. La si 
e:nbrH se hace en matas, poceando y sembr:mdo a la vez. La; 
malezas se combaten utilizando azad6n y machete; no se con 
trolan las plagas y mucho menos las enfermedades. la cose= 
cha se destina a satisfacer o cubrir las necesidades ali-
menticias de la familia; .V si hay excedentes, al mercado. 
Puede haber un segundo año de siembra, después de lo cual 
se descansa el sitio de 8 a 10 años para que recupere la -
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~·ertilidad en f0r·1--,_ m:t~n··.-1 • 
.Ji3>eY. de b,.r:)ec~_,.,; co:·"o su no:1b!'C lo i:1dic~. fSt~ -

siste,a se ~-.ce en tierra ~ue se ~a dejado desc.:ns~r un 
tie~~o, el cuel n0 es tan 1 r~o co:o p~r~ e2t~bl~cer ~a~ 
veget~ciSn selvatica. 

re6rict.~ente este sist~~a t~~bién co~ien~a con la li2 
nia del terreno, la cu;'l s G.ifere::.!;e a le~ :hsc1:3. en el sis 
te,a de roza, ya GUG aqu! los arboles y arbustos son arrd~ 
c~dos con todo y ra!z p~r~ lueco utiliz~r la ~ader0 y los
r~stos se que~~~. Si el áre¿ tuvo ánt~riormente un cultivo 
co··0 eje;:¡r>l0 el 'nS.Íz, el rastrojo es que:n:-~do durécnte la é
:oca secc.. I/Je.:;-') el terreno es labrado LLia o dos veces ut.!_ 
liz;:mdo :herra":lie:¡tas "llá:1u<D.es, ar~.dos de tracci6é1 &ni''lal o 
tractores, preo~randolo así para la sie~bra. 

3e,;ún Jáure;;Ld { 13o6), el sistt: n:;. de b::..rbec'· o es co-
rrect·, ·1ente definido co:;¡o siste";'!a agrícr;la en t:l cual en -
2-usenci:'l de f':crtili::-.a.ci6n e irr-ic::'tci6n se este.blece un rné
todo de laborar la tierr~ uor rotación ~3ra prevenir a la 
tierra de un agota~iento. 

3iste~a de 3ecano-Inteasivo. 
Cuando el siste~~ de barbe~ o es co~~le";'!eJtado por 

rot~ .. ci6n d::.- cu'.tivos y co:1st :lltE lr~branz?. yc.. se cC11si6.era 
co~o un siste~a de secano-intensivo. 

El misilo suelo es c.;ltivado const<:dteneat;e, de talma_·~
ner- que el proceso de li~pia caracterÍstico del siste~a -
de roz.~ no es neces<?:rio, excento cu2.ndo u..11a nuevs É.rea se 
va a necesit3r. &1 éste ~iste~a se tienen rn~s pr~cticas -
del cultivo corno des~ierbes, control de 'l~g~s y enfcrmed~ 
des, fertiliz3ci6~ y aplicaci6n de residuos o:rcánicos • . 

Siste~a de Plantaci6n: 
Es el us~do psr~ cultivos co~o cafJ, c~cao, plátano 

y si:nil:..:res. 
:}eneralmerlte pc..ra estc.blecer éste siste"!la se 'ba gene

rado u..11 ciclo del siste11s de rozD utilizando como cultivo 
gen~r2l11ente ma!z el cual una vez cosec~ado per~ite esta-
blecer la plantaci6~, cuya veget~ci6n tiende con el tie~po 
a te~er c~racterís~icas ecol6gicas del bosque, las pr~cti
c&s culturales son en ~::tenor o m:.;.yor gr:.;.do frecue:1tes y van 
iesd~ irrigaci6n y fertilizaci6n, ~ast~ a~lic~ci6n de téc
nicas set;ún lo. especie cultivaC:a. 

Siste~~ de relevo: 
Este ti,o de siste3& c0naiste en alGernar arlo con a 

ño los cultivos co-~o mtdz, sorgo, una legu";linosa (cc.cc::.bua= 
te) v ocasio~al~e~te ~iras0l. 
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Sistema de humedad y riego: 
En muchas partes de la tierra la intensidad con que 

se utilizan las áreas agrícolas, está relacionada con la
disponibilidad de agua y facilidad para su uso. 

Las técnicas de irrigaci6n o utilizaci6n de áreas hú
medas obedecen a obtener mayor productividad o al uso de -
-especies que requieren de más agua para su ciclo. 

Los sistemas agrícolas bajo irrigación necesitan en 
la mayoría de los casos obras que están íntimamente rela-
cionadas con culturas sedentarias, debido a la alta ener~~ 
g!a empleada en su construcción. 

Sistema de año y vez: 
Involucra la siembra del ma!z o sorgo en monoculti

vo en ciclo verano de un año y garbanzo en el ciclo otoño 
otro año, ésto con el objeto de obtener alimento para el ~ 
autoconsumo de la familia y el ganado. 

Sistema de siembra asociada: 
L~piz (1974), citado por Ortíz (1388), define a es

te sistema agrícola donde participan en tiempo y espacio -
dos o más especies de plantas, tratandose generalmence de 
una gramínea y de una leguminosa. Las especies se siembran 
mezcladas y no segregadas en surcos o franjas. Se incluye 
dentro de esta categoría el sistema de producción ma!z-fri 
jol asociados. Este sistema de producción se ha practicádo 
en América en la era precortesiana y en la actualidad si-
gue siendo en México una de las formas importantes en la -
producci6n de maíz y frijol. En el estado de Jalisco, se -
considera que el 43 ~ de los agricultores utiliza este sis 
tema. 

Sister:ta de siembra intercalada: 
Lépiz (1974), citado por Ortíz (1988), menciona que 

la siembra intercalada consiste en el aprovechamiento de -
los espacios libres que quedan entre los surcos al sembrar 
cultivos de largo periodo vegetativo, para sembrar en e--
llos otros cultivos que tengan menor periodo vegetativo. -
Este sistema de producci6n se practica ~ayormente con caña 
de azúcar, intercalandose diferentes especies, pero princi 
palmente cultivos de partes bajas como el frijol y el tom~ 
tillo. 

2.5.2 Factores involucrados en los sistemas de produ~ 
ci6n. 



Flores (1981), citado por Jáuregui (1386), señala que 
los sistemas de producci6n agrícola son entidades comple-
jas con interacci6n que ocurren en tan distintos niveles -
de organiz~ción que se hace imposible para un solo indivi
duo poder abarcarlo. Esta es quizá la raz6n más importante 
por la que conviene estudiarlo en grupos interdiciplina--
rios con propósitos comunes. 

Con el objeto de poder entender en for~a más completa 
los sistemas de producción es necesario consider~r tres -
f.act ores muy importantes que son: 

A) Factores Físico Ambientales. 
3) Factores Tecnológicos. 
C) Factores Socio-eccn6micos. 

A) Factores Físico Ambientales: 
Para el crecimiento vegetal los factores más impoE 

tantes son los climáticos y edáficos. Este eje intenta caE 
tar las condiciones térmicas e hídricas disponibles para -
el crecimiento vegetal conjugadas con la tecnología, defi
nirán la producci6n agrícola primaria. 

B) Factores Tecnol6gicos: 
Estos se manifiestan en el grado de modificaci6n -

del ~edio ecol6gico y de manejo de los elementos producti
vos limitantes a éstos. 

La primera serie de indicadores se refiere a la par-
cial perturbaci6n de la vegetaci6n o a su total elimina--
ci6n. La eliminación de la vegetación puede: 

l. Dar lugar a cultivos de plantación, con o sin som
bra, sin necesidad de roturación del terreno. 

2. Con roturaci6n, permite siembras de cultivos pere~ 
nes o anuales. 

Diversas prácticas agrícolas están dirigidas a influ
ir sobre los siguientes elementos que afecten el desarro-
llo y comportamiento de la planta domesticada: 

a) Optimización de la humedad disponible a la planta. 
b) Protecci6n contra altas o bajas temperaturas. 
e} Combate de plagas y enfermedades. 
d) Constante vigilancia sobre selecci6n y calidad de 

se-nilla. 
e) Atenci6n a la fertilid&d del suelo. 

C) Factores Socio-económicos. 
Se puede resumir en cinco puntos importantes: 

l. El nivel de comercializaci6n de los productos. 
2. El tipo de tenencia del recurso base, que es la 

tierra. 
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3. La extensión del producto tierra, disponible al -
productor. 

4. La magnitud y el tipo de mano de obra utilizada. 
5. La política gubernamenGal aplicada sobre el proce

so de producción. 

2.5.3 Metodología para clasificar sistemas de produc
ción. 
Laird (1977), coment~ que al iniciar la investí 

gación sobre prácticas de producc~ón·da cosechas la prime= 
ra acci6n debe corresponder a concentrar toda la informa-
ción pertinente sobre los factores del suelo, clima y del 
manejo que afectan la producción de cultivos en la región 
de inter~s, así como las características de los agriculto
res mismos. 

Alvarez (1979), :nenciona que por su natur,üeza la in
formación se agrupa en cinco clases: 

l. Información Oral. Testimonio de los productores o 
de cualquier otra persona sobre puntos de interés para el 
objetivo de la investigación. ' 

2. Información Cartográfica. Materiales gráficos, ta
les co.no :napas, cartas, etc. 

3. Información fotográfica. Material fotográfico que 
contenga información sobre cualquiera de los aspectos que 
se estudian. 

4. Informacióa referencLü. Conjunto de muestr,J.S de -
materiales geológicos, de herbario y plantas cultivadas -
que, además de construir la base para la caracterización
de las regiones de estudio. En lo que respecta a estos tó
picos, nos referimos objetivamente a la naturaleza de los 
mismos. 

5. Información documental. Toda la información escri
ta que sea consultada para efectos de la investigación. -
Puede ser bibliográfica, documen~os impresos (libros, re-
vistas, artículos, etc.); censal; lo que refiere al aspec
to cuantitativo de los procesos; documental: todos los es
critos no impresos (escritos y cartas personales). 

Como un segundo paso se estudia y evalúa la informa-
ción acumulada para aprovecbarla en la planeación de un -
programa de invé3tigación para el área. 

Enseguida debe definirse la conveniencia o inconve~~
niencia de dividir la variabilidad en los factores del sue 
lo, clima y de manejo en dos o más grupos. Estos grupos de 
valores de los factores de la producción se usan después -
par~ definir los mismos sistemas de producción. 
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La ~etJd0logía de ~stu~io e~ple~du se b~s~ e2 l~ reco
,•il<>ci'>:! ,;,.l .:: Y10t::i -ri..-mG·'J rr,:_¡io:·L::.l ·L•!..>r'.:: 12.:3 far-·<.~s de '.l30 

~e los r.c~rsos 3.tur~les a truv~s Ud 1~ eltboraciSn de te
o'is de liCé::lCl.o.G :.1r:.., 'Jc:.ca;;ría y uoct 0!'"'-Ó.O re:..:.lizi.l.d'-'-3 en SU 

nayor prJ:o~ci6n en ~o~tacto y b~jo las conó.icion~s de los 
pr:"J'.illct 0res. 

2.5.3.1 ~arco de referencia. 
L0s :n.rcos ele refere~1cia s•.ln ~:err::-.1ie:üas ::1eto 

· '· · 1 ·r· · ·1· .. · -QOlog-~cc.s ~2.rc c·;.'1t.¡r, orae:l;.;.r, e r~s~ ~c::~r, .!~.:: U?,...,_r e 1'1-;--

t::r;;l·et.:..r i1for:naci6n se~ún '/illurreal y 3yt:Tly (1384). 
La i~ple.~e~t~ci6~ del e~t~dio del marco de referencia 

de cualquier .üste-:1'-'- ~;r!cola posee ele-:Je.1tos fund~::JE.::lt;.ales 

el ho:nbre (circunst~~ci~s bi0físic~s), é~tu3 ele~e~tos y 
sus interacciones d;..;.n como resultado la forméici6n de los -
sistem<-iS de producci6n. 

Consecuente:¡e~lte co-:1e:1t8. c::án (1973), cit,:do por Lla-
:Jo.ts (1:100), que los siste:n;;:s de prodvcci6n s:-n el reflejo
de las condici~nes culturales, sociales, eco~ó~icus y polí
tic.s.s de una C')mwüd -d, así como tc.mbiéo son el refle,jo del 
entendi~ie~to del to,bre sobre la disponibilidad de los re
curs~s físicos y biológicos y el uso m~s pertinente ae e--
llos. 

2.5.3.2 Encuesta. 
Encuesta es un "!étodo CL~antito.tivo y exice pG.

ra su 2.7licaci6n un nivel :neis des:~rrollado de la investiga
ción e11 1& que y~::;. se hayan ·dests.cado l8.s v.:.ri<..ntes nás i::J-
;;ort <.:.!1t es y sea posible plantear :tipÓt esis. 

3e anlica mediante cuestionarios y se c..nalisa estadis.,-· 
tica,ente. (Flores 1970, citado por ~la~as 1988). 

i:L cy·.~.'l/'r (LibO), considera que el papel de 18 encues
t<:. explorc.túria es ese:1cial paro:. obtener infor.r.ación sobre 
las circunst,<.1ci;s de los agricultores. De-sde :nucl:os pu:1tos 
de vist~; ésta encuesta es muv i:nportante .Yb que pone a los 
investigcdor,_•s en C'·ntacto con los s.gricultores. 

~1 objeto de la encuesta explor~toria es colect~r con 
n:.!lidei· in:formeiciÓn pertinente a travéi'J ae E:lltrev.i.stE:.S para 
lleg~r 2. obte:'ler una descripción tent&tiva de l?.s prdctic~s 
a;r!colas y a co~prender las relaciones de est~s pr,ctic~s 
c0-no nrobleub.S v circunst21cic:s de los ;;,gricultort:s. 

Esta infor11aci6n E:s útil para definir te,ltéitivi.l.:?!eate -
do~inios de reco~eadación e identificar posibles alternuti? 
vas tecnol6gic~s que per~itun superur los efectos de los -
principales f~ct0res lirnit~ntes de 18 praeucci6n y bU~entar 
10s in~resos de los ~r0ductores. 
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I I I M A T E R I A L E S y METODOS 

3.1 Fisiografía del municipio. 

3.1.1 Ubicaci6n geográfica de la zona de estudio. 
El municipio de Tanhuato, se localiza en la 

parte noroeste del estado de rniclcoacán, a una distancia de 
204 km de la capital del estado (r.~orelia). Se sitúa en las 
coordenadas 20 grados 17 minutos de latitud norte y 102 -
grados 19 minutos 30 segundos de longitud oeste, a una al
titud de 1550 m sobre el nivel del mar. (INEGI, 1980), ver 
fig. No. 1 

3.1.2 Delimitaci6n de la zona. 
Tanhuato limita al norte con el es~ado de Jalis 

co, al sur con los pobl~dos de Ecuandureo e Ixtlán, al es= 
te a una distancia de 8 km se encuentra Yurécuaro y al oes 
te a 15 km de distancia se localiza Vista Her~osa. (INEGI7 
1980), ver fig. No. 1 

3.1.3 Extensi6n geográfica. 
, 2 Cuenta con una extensi6n territorial de 233.46 
km , ocupando el 0

2
39 ~ de la superficie del estado de Mi

choacán (59,8ó4 km ). (INEGI, 1980). 
La superficie cultivable se encuentra distribuida se

gún se observa en el cuadro No. 2 (SARH, 1980). 

Cuadro No. 2 USO ACTUAL DEL SUELO AGRICOLA EN EL ~ruNl 
CIPIO DE T~'L'I'HUATO, MICHOACAN. 

Propiedad 

Ejidal 
Peq. Prop. 

Sup~ total Sup. riego Sup. temp. Cerril 

2100 ha 
800 ha 

350 ha 
600 ha 

1700 ha 
200 ha 

50 ha 

Además, ·ranh• .. mt o es cabecera municipal de las sigui en 
tes comunidades: Los Charcos, 'rarimoro, La Presa, Cienegui 
tas, Tinaja de Vargas, San José de Vargs.s, El Calvario, La 
Colmena, Rancto Nuevo, Villanueva y el Sicuicho. (SARH, --
1980), ver fig. No. 2 
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Coordinaci6n de Apoyo ~unicipa1 
Direcci6n de convenios. 

Fig. No. 1 Ubicaci6n Geográfica. (INEGI, 1380). 
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3.1.4 Topoerafía. 
· ra!lhu&.to y su mun1c~p~o se encuentran en la z-2_ 

na denbmin:::.da "El Bajlo ~r,ichoacano", siendo su superficie 
desprovista de grandes alturas, hacia el sur se localiza 
el denominado "cerro pel6n" de donde se extrae arena; ha
cia el sur-este se localizan varios cerros de nequeña al~ 
ture., que dividen las comunidades de La Presa, Tinaja de 
Vargas, San José de Vargas y Cieneguitas de Tanhuato; ha
cia el norte se localizan otras pequeñas elevaciones que 
colindan con la población de Yurécu!'tro. ( SEP, U81 y '3A'lR, 
1980). 

3 .l. 5 Cli:n<t. 
El clima de la zona es semi-cálido, sub-hQ:nedo, 

con lluvias en verano. La temperatura media anual alcanza 
los 20.9 grados centígrados; el mes m~s cálido es mayo, -
con una te:nperatura promedio. de 24.1 grados centigrados·y 
una temperatura máxima de 35 grados centígrados; el mes -
más frío es enero, con una temperatura promedio de 14 gra 
dos centígrados y una temperatura mínima de 2 erados cen= 
tigrados. La precipitación suma 788 mm al año con mayor -
concentración en verano, con 201 mm; la precipitaci6n --
máxima ocurrió en 1941 con 1100 mm y la mínima fue en ---
1963 con 580 mm. Las granizadas y heladas no son muy fre
cuentes·, una o dos veces al año. (INEGI, 1980). 

3 .l. 6 Vegetc..ción. 
• su vegetaci6n es la típica de este tipo de cli 

ma y está compuesta por nopales (OpQ~tia ~.), huizache; 
(Acacia farneciana), mezquite (Prosopis ~·) y guamuchil 
(Pitbecelobium ~). Además existen algunos huertos fa
miliares pequeños, donde se cultivan algunos arboles fru
tales, especialmente cítricos. Los cultivos que existen -
en la regi6n son: maíz, sorgo, trigo, cebada, alfalfa y -
algunas hortalizas como el tomate y la. calabaza. (SEP, 
1981). 

3 .l. 7 Fauna. 
En cuanto a la fauna silvestre que existe, 6s

ta se encuentra representada :por ardillas, tlacuaches, z-2_ 
rrillos, conejos, liebres y algunos coyotes; siendo en-
cierta forma una fauna nociva sin agregar a la rata de -
campo y ciertos tipos de aves como los tordos que atacan 
severamente a los cultivos; se efectúan campañas para su 
erradicaci6n, solo que se :!:lacen sin ninguna coordinaci6n, 

. raz6n por la cual se h;.{cen inútiles todos los esfuerzos -
del agric·Jlto:r. (33P, 1981). 
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3.1.8 Hidrología. 
En el municipio solo existe un río natural, sien 

do éste de tipo torrencial, llamado "rÍo de las NLllirias", 
existen canales de riego construidos por las dependencias -
gubernamentales que dan riego a gr~n parte de las tierras -
laborables; proveniendo estos canales de riego del mananti
al de la alberca, que se encuentra localizada cerca del eji 
do de r~ont ele6n (municipio de Yur~cuaro) y en una ueq ueña = 
porci6n del rio Ler~a. Por lo bajo de algunos terrenos és-
tos se inundaban en la tempors.da de lluvias, por lo que se 
construyeron drenes de desague que permiten la utilizaci6n 
de estos terrenos en el ciclo primavera-verano. Existen ade 
más di verso·s manantiales siendo el más importante el que s-; 
encuentra en la comunidad de Tarimoro, el cual se utiliz6 -
durante mucho tiempo para el consQmO doméstico en la pobla
ci6n de ranhuato; existe gran manto acuífero, según la SARH 
en la regi6n, el cual solo se ha aprovechado parcialmente -
con la perforaci6n de 17 pozos artesianos que han sido per
forados por particulares para el riego de la pequeña propi~ 
dad y 9 pozos por grupos de ejidatarios (algunos profundos 
y otros artesianos), para el riego de terrenos ejidales. -
(SEP, 1981 y SAHH, 1980). 

3.1.9 Suelos. 
El tipo de suelo que predo!j!ina en la zona es el 

vertisol. 
Los vertisoles s-1n suelos minerales que son más o me-

nos de 30 a 50 cm de profundidad, tienen 30 .'~ o 11ás de are.!_ 
lla en todos sus horizontes. Las condiciones que d2n lugar 
al desarrollo de los vertisoles son materiales que se intem 
perizan para formar grrtndes cantidades de arcilla motmori-= 
llonita y un clima con una estaci6a_húmeda y seca. La vege
taci6n típica en las áreas naturales es el pasto o plantas 
herbáceas anuales, aunque algunos vertisoles soportan plan
ta.s leñosas tolerantes a la sec:uía. 

El contenido de arcilla en estos suelos hace ~ue sean 
pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando están se
cos. La permeabilidad al agua es muy baja cuando el suelo -
est~ h~nedo. La ma~eria orgánica dis~inuye gradual~ente con 
el aumento de la prorundiaaa ael suelo. La cal está presen
te en el m~terial de origen y ésta permanece en los horizon 
tes superficiales. -

Desde el punto de vista agrícola los suelos tienen un 
gran potencial en los lugares donde se dispone de implemen
tos rnec8.nicos, fertilizantes e irrigaci6n. El nivel m;.tural 
de fer.tilidad puede considerarse co:npleta,nente alto, aunque 
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el uso de nitr6geno y f6sforo son benéficos. La labr<mza -
del suelo es difícil con herramientas primitivas. Los ver
tisoles se utilizan principalmente para cultivar maíz, sor 
go, trigo, cebada y alfalfa. {!tillar et &r 1981). 

3.2 Aspectos de propiedad y tenencia de 16 tierra. 

3.2.1 Superficie ejidal. 
El ejido de Taa~uato abarca una superficie 

de 2100 ha, con las cuales resultan beneficiados 180 ejid~ 
tarios. (SARH, 1980). 

3.2.2 Pequeña propiedad. 
Los terrenos de pequeña propiedad abarcan u 

na superficie de 800 ha, beneficiando a 195 pequeños pro-= 
piete.rios. (SARH, 1980). 

Cuadro No. 3 TENE"JCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE 
TANHUATO, MICH0-4CAN. ( SARH, 1980). 

Propiedad Sup. total ---------~-- ... ---~- ~- ·--·-··--·· 

Ejidal 
Peq. Prop. 

210·J ha 
800 ha 

Sup. riego Sup. temp. 

350 ha 
600 ha 

1700 ha 
20J ha 

3.3 Metodología de la investigaci6n. 

Cerril 

50 ha 

Para realizar la investigaci6n de "Diagn6stico -
del sistema de producci6n de alfalfa en el municipio de ra 
nhuato, ~lichoacán; se efectu6 un levant2miento de encues-= 
tas mediante un cuestionario. 

3.3.1 Diseño del muestreo. 
En el estudio se utiliz6 un diseño del muestreo 

aleatorio estratificado con distribuci6n proporcional de ~ 
la muestra, estableciendo una confiabilidad de 1.96 y una 

, precisi6n de 10 ~ para los datos reales obtenidos en la a
plicaci6n de la encuesta o en el muestreo. 

Para determinar el tamaño de la muestra se hicieron -
dos estratos, que son: el número de ejidatarios y el núme
ro de pequeños propietarios que existen en el ejido y en -
la pecueña propiedad de Tanhuato, para lo cual se hizo uso 
de la siguiente formula: 

ISL'OTECA BCUR.A Df AGRICUlTURA 
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Donde: 
N e = 'ramaño de la muestra. 
N = Nú.mero total de 2.gricul t ores 
p = Precisi6n = 0.10 
e = Confiabilidad = 1.96 
Si Varianza == O. 25 
Ni = Tamaño del estrato 

Nl = NÚ!ne:t'O de ejidatarios = 180 

= 

N2 == Número de pequeños propietarios 
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375 

= 195 

El tanaño de la muestra que arroj6 la aplicaci6n fue 
de 76 encuestas, de las cuales 40 se realizaron a pequeños 
propietariqs y 36 a ejidatarios. 

3.3.2 Marco del muestreo. 
Se encuentra delimitado por el ejido y la pequ~ 

ña propiedad de Tanhuato, Michoacán; con el fín de obtener 
informaci6n de toda el área, se investig6 la localización 
del municipio (Fig. No. 2) y su número de ejidatarios y de 
pequeños propietarios. 

3.3.3 Diseño del cuestionario. 
El cuestionario consta de 85 pregunt s.s, distri

buidas en ocho capitulas, se dise.ñ6 con el fín de obtener 
!la,yor ir1for:n2.ci6n agrícola posible, tomando en cuent~ l<1.s 
respuesl;as de los agric•lltores par;;. obtener •..t..ll concepto -
más amplio de estos d?.l;o3. 

Los C"-)i~•.llos con los f!lle cuenta el cu.esti<Jnario son: 
1 Datos generales. 
11 Agroecolog!a. 
111 Preparaci6n del suelo. 
1 V Siembra. 
V Prácticas del cultivo. 
Vl Cosecta. 
Vll Financianiento. 
Vlll Factores que limitan la producci6n. 

3.3.4 Levanta:nie!lto de la encuesta. 
Se llev6 a c~bo la entrevista direct?. con los !:. 

jidr,.tarios y pequeños propietarios. Be muestreo cada uno -
de los ejidatarios y pequefios propietarios; haciendo la e
lecci6n de la~ personas entrevistadas al azar. 
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I V R E S U L T A D O S y D I S C U S I O N 

A continuaci6n se presentan los resultados obtenidos 
en la investigaci6n realiz~da en el municipio de Ta~huato, 
~Uchoac!;.n. 

4.1 Datos generales. 

4.1.1 Tenencia de la tierra. 
El número total de agricultores en la comu

nid·.•d es de 375, de los cuales el 53 '·h corresponde a los 
de pequeña propiedad (135 pe~ueños propiet&rios) y el 47 ~ 
pertenece a ejid~t~rios (180 ejidatarios). 

4.1.2 Tiempo que llevan sembr¿~do ese cultivo. 
El tiempo que llevan sembrando alfalfa se 

señala en el cuadro No. 4 

Cuadro No. 4. riE'·íPO QUE ·riENEN sz;,q::;-:¡__.~:mo ALFALFA LOS 
AG RI CUJ,'J' O'.O:E'3 DE !' A.!B u;. ro, >!J'$0ACk~. 

1'ie11no en c.ños 

1 a 5 
5 ::. lO 
"ás de 10 años 

Force '1t aje 

2.6 ~ 

7. 8 ;~ 
89.4 ·:-b 

Como se puede observar un alto porcentaje tiene mucho 
tiempo dedicado al cultivo de la alfalfa, estos ~griculto
res son hombres ya mayores (50 a 70 años), que toda su vi
d~ se ha~ didicado a la agricultura; el si~uiente porcenta 
je corresponde a bo'Tlbres que ~~an !:ered~--;do terrenos. que su-; 
')adres se:nbr:-.bc:.n con alfalfa y ahora ellos la siguen cul ti 
vando; nor ~ltim6 tenemos el porce~taje que co~responde a
l•)s agricu1tores que ~ltL'la'llente han co'llprado pequeñas su
ner~icies de terreno o las han heredado. 

4.1.3 1'ipo de explotaci6n. 
El 3J. 7 -~ de los- agric:JHores oue cultiva ~üfal

fa se dedican a la ::octi•Jid'id agrícola-gan·,dera; se11br:mdo-
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ade;:¡ás de lii alfalfa otros c<..tltivos co•1o el FJ.aÍz, sor¿-o o 
trigo; el '3.3 ; restar1te se dedica s'-lla:nente a la acti•!i
d·'.d :1grícola, de los C't3.les la l"layoría se dedica t:;:nbién 
a la sie~br~ de otros cultivos. 

4.1.4 3uperficie se~bradn • 
.Cn el cuadr•1 ·ro. 5 se encuentr•:.. el t a:naño de -

la su='erficie se·nbrad~\ y su ¿orce11~aje. 

cuadro ~ro, 5 ~;:.:·r;~...o u;.; LA .J[J'.t:>;~;~~·rcu: 3í~·r·'.iFDA coN· 
ALt::..L!?:\ :_::;,¡ fA.t'IHTJA·ro, 'JIGHO!\.CA..'f. 

·------------.. ----·------
3uperficie se~br~da 

---------~!!_h_a_. __ . _____ -----·-------·-------

~!ea.os de 3 
3 5 
5 - 8 

-----------·----------

5.2 
59.2 }~. 

35.5 ~~ 

Co·.no se puede nbservar el mayor ¿orcentaje corres¿on
de a los terre•1os con w1c. su.0ert'icie de J a 5 ha cultiva-
d~ts con. alfalfa, la nayoria de los agricultr)res que culti
v~n esta superficie destinan su cosec~a col"lo ali~ento para 
S'.l. g::mado. El norce:J.t:;;_je si~uie,lte corres:>onde a los =leri
cult;ores f!ue de:;tins.n la :nit?d de su cosecha co•1o ali··wnto 
par1. su ganado y la :Jtra mit•:.d la deatinetn a la venta. Por 
Últi'ilO tene'l!os a los agricultore8 f!lle siernbr~..__YJ. U:.'la SU)erf!, 
cie pe~ueBa de alfalfa con el fin de vender el 70 ; de su 
cosec~a. y el 30 :'. lo destin?.n co 'lO ali 'lento oarP. su ge..nado. 

La. superficie to~;Ü .';;e.'Jorada con alfR-lf.:::. e:1 la regi6n 
son a¿ro~ci"!lad·_;.rre1te 50J ha , de las cuales 35J tp son cul
t i v:o,.da.s 90r pa. ueilos 9roniet e.ri os; c_a.d~ Ui1.0 de estos peq 'le 
ños uropiet~rios cultiva por lo regular de 4 a 8 ~a. Las = 
150 ha re:>tmtes s•;n se,brad:?.s vor ejid::.tarios, la nayoría 
de los cuales sia~bra peque~as superficies de 2 a 3 ha. 

4.1.5 ·rie1po que tiene de e::>t::i.blecido el cultivo. 
81 tien¡>o que tiene el cultivo de h8.ber oido 

se~brado se mue3tra en el cuadro ~o. 6 
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:~:!:!ro 'fo. 6 TIEt,!J'O ~UE TIEN3 DE 8'3rABLHC:IDO ::UJ C1JL'l'l. 
VO DE AL!:<'ALB'A El'l 1'A;H1UArO, ~UC:HO.oiC.H. 

Tie~po del cultivo Porce:üaje 

1 - 2 15.7 
,, 
~ 

3 - 4 71 .J 
·'G 

5 - o 13.1 
_, 
·o -- --------·-~·-----------~-----·-~· .. ----------

.U pregunt:1.r a los ~gricllltores IJ.Ue si el rendi'llie.'lto 
de la alf~lfa disminuye con el transcurso del tiempo y en 
qu~ porcentaje, la mayoría opina que el máximo rendimiento 
se obtiene cuando la alfalfa tiene un tiempo de 2 a 4 a5os 
de baber sido sembrada, a los 5 años disminuye su rendimi
ento en un 20 ~. a los 6 años dis~inuye en un 40 ~y los -
alfalfares mayores de 7 años son irreditualbes; aunque su 
rendimiento y longevidad depende del manejo que se le d~ -
al cultivo. La mayoría explota su cultivo dure.nte 7 años, 
aunque hay algunos agricultores que los dejan basta 8 años. 

4.2 Agroecología. 

4. 2.1 Climat ol og:!a. 
Las condiciones climatológicas que presenta 

el municipio se muestra en el cuadro No. 7 

Cuadro No. 7 co;miCIONES CLIMATOLOGICAS PRESENTES EN 
EL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACAN. 

Mes de inicio de temporal 
Mes de t~rmino de temporal 
Lluvias fuera de te~poral 
Sequ:!a interestival 
Granizadas 
Vientos 
Heladas 

Junio 
Octubre 
Enero 
Agosto 
,Tulio y agosto 
Febrero 
Enero 

El temporal en el municipio está bien definido, aun-
que e!l ocasiones tiene sus variaciones; por lo reguler ini 
ci~ en el mes de junio y termina en el mes de octubre. Ge: 
ner;:clmente las lluvias fuera. de temporal son escasas, ra-
z6n por la que no son afectados los cultivos por este tipo 
de lluvias. 

La sequ:!a interestival (calma de agosto) se presenta 
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generalmente del 15 al 30 de agosto y en ocasiones en que 
ésta es muy prolongada si afecta a algunos cultivos como 
el ma!z y el sorgo, pero no a la alfalfa ya .que los terr~ ~ 
nos donde se cu¡tiva son de riego y tienen la ventaja de 
que cuentan con algunos pozos artesianos y otros profun-
dos, con los cuales se podría regar, pero tienen el peli
gro de que si llueve se puede perjudicar el cultivo por -
un exceso de humedad. 

Las granizadas rara vez se presentan en el municipio, 
por lo que no causan daño en los cultivos, 

Los vientos son poco frecuentes en el municipio, sin 
llegar a ser muy intensos, raz6n por la. que no se consid! 
ran perjudiciales para los cultivos. 

Las heladas si son frecuent;es pero no muy intensas, 
aunque en el cultivo de alfalfa no causan grandes daños, 
en otros cultivos como el tomate y la calabaza si llegan 
a ocasionar pérdidas totales. 

4.2.2 Características del suelo. 

4.2.2.1 Color del suelo. 
En el municipio el color del suelo ure 

dominante es el gris con un 80 ~aproximadamente, el otro 
20 % pertenece a los suelos de color negro; la mayor!a de 
estos suelos negros se localizan en una zona denominada -
l!a "Cienega", El 100 ·~ de los alfalfares se encuentr~m -
cultivados en suelos de color gris. 

Los suelos de color negro dan muy buenos rendimien
tos en los cultivos de ma!z, sorgo y trigo. 

4.2.2.2 ·rextura del suel<?• 
Las texturas del suelo. det;ectadas en -

el municipio se señalan en el cuadro No. 8 

Cuadro No. 8 TEXTURAS DEL SUELO EN EL ;,rt.JNICIPIO DE -
TANHUATO, "v!ICnOACA:'J'. 

----- ---------------------·---- ·-- ---- ____ ,_ ___________ _ 
Textura Porcentaje 

Pesada 
Ligera 
Inter!!ledia 

25 % 
5 % 

70 '"' ·-·- ._,_ _____ .. _______ ·---·----
La alfalfa se encuentra cultivada en suelos de textu 

ra inter~edia en un 100 ~-
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En el cuadro No. 9 se muestra el resultado del anál! 
sis de textura, fertilidad y salinidad de un suelo dedica 
do al sistema de producci6n de alf&lfa en el municipio de 
Tanhuat o, ~!ic!·.oacán. 

Cuadro No. 9 RESULTADO DEL ANALISIS DE UN SUELO DED.!, 
CADO AL SISTE'I.fA DE PRODUCCION DE ALFAL
FA EN EL r.lfillHCIPIO DE TANHUAI'O, MICH. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

DISTRITO OE DESARROLLO RURAL No. 088 ZAMORA, MICH. 
SLeJEFATUilA llE FOMENTO AGROPEaJ4!!10 Y FORESTAL 

i.AIICRATCRIO A~ALISJS 1)[ SIIHOS 

NOMBRE ____ RlGOBER.!Il_.~~!R~~~ ~--. ---·- N. llE AHALISIS_ •. 1~~------·-· . 

P. PROP. ----·····-------·-----··----·- EJIDO !ANHUATO 
PREDIO --~-OE..llfillTES ----------··--· MlJMCIPIO TANHUATO 
SUPERFICIE~··· ..... ----~~2_9 . .. CULTIVO _______________ , ____ ~--- . 
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4.2.2.3 Profundidad del suelo agrícola. 
En el cuadro No. 10 se presenta la profundi-

dad promedio del suelo agrícola que existe en la región. 

Cuadro No. 10 PROFTHDIDAD PRQ:,lliDIO D3L SUELO AGRICOLA 
PRE'3KHE E\1 'rA;ITHUA.rO, ~.ITCI-:!OACA.Jil. 

Profundidad en cm 

20 a 30 
31 a 40 
41 a 50 

Porcentaje 

20 ¡(, 

50 ;;b 

30 .·~ 
-------------·------------------------~--------------------

La mayoría de los cultivos de alfalfa se encuentran en 
suelos con una profundidad agrícola de 30 a 40 cm. 

4.2.2.4 Relieve. 
La topografía en los terrenos del municipio es 

plana en un 100 ~, razón por la que es nuia la pedregosidad 
en los terrenos cultivables. 

La mayoría de los suelos prese~tan un pH cercano al 
neutro, aunque hay algunos suelos ligeramente alcalinos. 

~1 19.7 ~de los agricultores aplica co~o mejorador 
del suelo estiércol de bovino, de este porcentaje el 9.2 ¡~ 
corresponde a los ejidatarios y el 10.5 %corresponde a los 
pequeños propiei;arios. Aplican aproximada11ente 5 tonelad,.,s 
de estiércol por ha, incorporandolo al suelo an~es de la --
3ie!!lbra. 

Para el mejoramiento y conservación del suelo, son po
cas o nulas las prácticds que se realizan en el .nunicipio; 
6sto se debe a que el agricultor no recibe la asistencia -
técnica adecuada nara mejorar los s~elos. ya que se cuenta 
en la región con ganado bovino y porcino, de los cuales se 
podría utilizar su abono; pero son muy pocos los que reali
zan este tipo de labor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investiga
ción, las características del suelo no presentan ningún pro 
blema en la producción de alfalfa, pero los rendimientos po 
drían incrementarse aplic2.ndo mejore..dores del suelo, ya que 
los agricultores le dan muy poca Laporte.ncie. a esta prácti
ca. 

4.2.2.5 ~roductividad del suelo. 
La productividad del suelo que existe en la r~ 

gi6n es buena, ya que las características que presenta son 
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apropiadas para el buen desarrollo y productividad del cu1 
tivo de alfalfa. 

La producci6n de otros cultivos también se considera 
buena ya que estos suelos den muy buenos rendimientos, --
Principalmente los suelos negros, porque son suelos planos, 
con una profundidad agrícola hasta de 50 cm o más, de tex
tura pesada y muy fértiles. 

4.2.3 Vegetaci6n. 
La vegetaci6n que predomina en el mun~c~p~o son 

los ~atorrales; ya que es la típica de su clima, está com
puesta por nopales (Opuntia spp. }, buizaches (Acacia~ 
ciana), mezquite (Prosopis ~·) y guamuctil (Pitbecelobium 
dulce). 

4.2.4 Malezas. 
Las malezas afectan al cultivo del ma!z y sorgo 

durante la época de lluvias en un 90 %; en un 45 % se pre
senta una predominancia escasa, en un 35 % una predo~inan
cia media y en un 10 ~ se presenta en forma abundante. Los 
alfalfares no son afectados por las m~iezas, solamente du
rante el periodo de lluvias se presentan, pero éstas se 1~ 
gran controlar mediante los cortes de la alfalfa; como es
tos cortes se efectúan en periodos muy cortos, pocas male~ 
zas pueden sobrevivir y competir coti el desarrollo de la -
alfalfa después de los cortes. 

Los principales tipos de malezas presentes en la re-
gi6n se señalan en el cuadro No. 11 

Cuadro No. 11 PRINCIPALES MALEZAS EXISI'ENTES EN LA R! 
GION DE rMJHUATO, r~UCHOACAN. 

Nombre común Nombre técnico. 

Quelite {Amaranthus hybridus) 
Tabardillo (Ambrosía spp. ) 
Coronilla {':rridax coronopifolia) 
Verdolaga {Portulaca oleracea) 
Grama (Cynodon dactylon) 

--------------·-·--·----------~-~ ·- ---------- ---·- -

4.2.5 Fauna silvestre. 
La fauna silvestre que existe en el mun~c~p~o, 

consiste principalmente en la rata de ca~po, conejos, ardí 
llas, tuzas y algunos coyotes; siendo éstos de poca impar= 
tancia para los cultivos, ya oue no son afectados por este 
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tipo de fauna. Sin embargo, existen algunas aves que si r~ 
presentan peligro para el cultivo del maíz y sorgo, pero
no para el cultivo de alfalfa, 

4.3 Preparación del suelo. 

4.3.1 Labores de preparación. 
Las labores de preparación para el cultivo 

de alfalfa se realizan generalmente dur<mte el mes de octu 
bre, siendo ésta una labor de suma importancia para la ob
tención de resultados satisfactorios. 

En el cuadro No. 12 se enccJentran las labores de pre
paración del suelo realizadas en el municipio para el cul
tivo de alfalfa. 

Cuadro No. 12 PRINCIPALES LABORES DE PREPARACION DEL 
SUELO REALIZADAS POR L03 A(ll:IICULrORES 
DE T k'lHUATO, 1\HCHOACA:'I • 

• Labores 

Subsuelo 
Barbecho 
Rastreo 
Cruza 
Nivelación 

Total de agríe. 
(Represent. el 
lOO '~) 

19.7 '~ 

86.8 " -'lo 

85.5 /o 
36.8 % 
71 ~ 

Pequ. Prop. Ejidatar· 
( Represent. (Re9res. 
el 53 j.) el 4 7 %) 

15.8 ;:~ 3.9 % 
47.3 ~ 39.5 % 
48.7 ;' 36.8 '!~ 
10.5 j. 26.3 '% 
50 % 21 ~' 

Las labores de prepP-ración del suelo son regulares en 
la co~unidad, ya que muctos agricultores no realizan todas 
las labores. a pesar de la import~~cia que éstas represen
tan en la productividad y longevidad de los alfalfares; -
tal vez la razón sea porque no alc8.nzan a C'Jmprender los -
lieüa:'i<Jios q1.1e las labores de preparación pueden traerles 
en sus cultivos. 

Como se puede observar en el cuadro No. 12 las labo-
res de prep~ración del suelo realizadas por los pequeños -
propietarios son mejores que las reali:,F<l2.s por los ejida~ 
t3ri0s, aunque son pocos los pequeaoa·p~o~1et~rio3 que re~ 
lizan las labores de sllbsuelo y cruza, a. -pesar de que es-
tas labores son muy importa,'li;es en la prep<lr-::.ci6n del sue
lo y por lo tanto en la producci6n. 

Los e,jida.tarios no realizg,n buenas labores de pre-par~ 

ción del Sllelo, ya que solaneate realizan alg~~~s de ellas. 

lf~UOTECA ESCUElA DE AGRICUlTURA 
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L~ rJz6n ryor lu qJe se e~cuentrb th~ diferenciada la 
preparaci6n del suelo entre los dos ~ru9os, puede ser 13. -
fnlt~ de recursos econ6~icos ]Or parte de los ejidatarios, 
Ya que la ~ayorí~ de ellos no cuent~n c~1 ~a~uinaria pro-
pia para poder realizar dichas prácticas y en ocasiones no 
Pueden conseguir dicba maquinaria ~ tie~po o su costo de -
renta. es muy alto. 

Todas las labores de preparaci6n del suelo realizadas 
en el municipio se efectúan con maquinaria, siendo ésta -
propia en un 78.9 %y rentada en un 21.1 %. 

La mayoría de los agricultores no aulican ningún tipo 
de rnejorador del suelo, solamente el 13.7% aplica estiér
c~l de bovino, incorporandolo al suelo antes de la sie~bra. 

4.4 Sie!llbra. 

4.4.1 Característica de la sie!llbra. 
La época de siembra m~s adecuada en el muni 

c1p1o es en otoño, durante el ~es de noviembre. Se realiza 
en esta é:)oca uoroi.le en lé. co::1unidad existe U...'1 invierno mo 

! ... .. -

derado, que no afecta al c~tivo durante sus primeras eta-
pas de des<:,rrollo; además en esta épóca es cuando hay me~- •· 
nor incidencia de plagas y malezas. 

De acuerdo a los resultados, el lOO % de los agricul
tores utiliza el método de siembra en seco, dando un riego 
inmediatamente después de la siembra. 

El 60.5 ~de los agricultores efectúa la siembra con 
maquinaria, siendo el arreglo del cultivo en línea o hile
ras; el 39.5 %realiza la siembra en forma manual en mel-
gas, los agricultores que utilizan este tipo de arreglo -
del cultivo son los que tienen mayor tiempo cultivando al
falfa, utilizando dicbo arreglo por tradici6n. 

La densidad de siembra que se utiliza en la regi6n es 
de 25 a 30 kg/ha. 

La rotación de cultivos que llevan a cabo algunos a-
gricultores (los que cuentan con una mayor superficie de -
tierra) es que después de sembrar alfalfa, sie~bran sorgo, 
~ara que éste aprovecr.e el nitrógeno incorporado al suelo 
por la bacteria si~bi6tica y la alf~lf~; al término del -
sorgo sie~bran maíz, incorporando al suelo parte de los es 
quilmos del maíz, cuando van a sembrar nuevamente alfalfa
y comentan que con los residuos del maíz que incorporan al 
snelo, el cultivo de alfalfa tiene un mejor desarrollo y -
por lo tanto un mejor rendi~iento. Otros agricultores siem 
bran después de la alfalfa maíz y al año o antes, vuelven-
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a sembrar alfalfa en el mismo terreno, ya que no cuentan -
con grandes superficies que les permitan realizar una rot~ 
ci6n de cultivos adecuada y contar con :forraje para la al.!. 
mentación del ganado propio. 

4.4.2 Características de la semilla utilizada en la -
siembra. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la in

vestigación, el 100 % de los agricultores no utiliza semi
llas mejoradas; el 84.2 % obtiene su semilla del cultivo -
anterior y co~eatan que utilizan esa semilla porque con e
lla obtienen mejores rendimientos, ya que es una variedad 
que se encuentra perfectamente adaptada a las condiciones 
climatol6gicas y edafolÓgicas de la zona; el 15.7 ~de los 
agricultores obtiene su semilla comprandola con algún ami
go o vecino y señalan que utilizan esa semilla porque de -
esta forma están seguros de la procedencia y calidad de la 
misma, además de que este tipo de semilla les resulta más 
económica. 

Hace algunos años (en 1975), el 13.1 %de los agricul 
toras utilizaron en su siembra semilla de las variedades : 
Moapa y Tanverde que les fueron recomendadas en el Centro 
de Investigaciones Agrícolas del Bajío (CIAB); estas varíe 
dades resultaron muy incosteables, su longevidad fue muy : 
baja; d1.1r6 de 2 a 3 años y durante este periodo su rendi-
miento disminuyó hasta en un 75 ;lo; por esa razón dejaron -
de utilizar se:ni11as mejor2.das, utilizando actuaLnente se
milla de la variedad criolla de Tanhuato~ 

4.5 Prácticas del cultivo. 

4.5.1 Fertilización. 
Según los resultados el 100 % de los agri-

cultores aplica fertilizantes en su cultivo de alfalfa. 
El manejo de los fertiliz~ntes es de la siguiente for 

ma: aplican de 200 a 300 kg/ha de nitrato de a'nonio cada b 
11eses (en noviembre y en mayo) y de 50 a 100 kg/ha de su-
perfosfato triple de calcio cada año, despuás de la te~po
rada de lluvias. 

Cuando es difícil de conseguir el nitrato de ~~onio, 
fertilizan con urea. 

Los mejores rendimientos los obtienen aplicando nitra 
to de ~onio cada ó meses y además utilizando fertilizant; 
foliar como el Grogreen 10 días despu~s de cada dos cortes 
en dosis de un kg/ha. 
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Hay agricultores (principalmente ejidatarios), que en 
algunos periodos no aplican la fertilización o no la hacen 
a tiempo p·orque les es difícil conseguir el fertiliz&nte o 
porque su precio es muy elevado, ya que el fertilizante en 
algunas épocas se escasea. 

La fertilización de los alfalfares se realiza en for
ma mecánica con voleadora en un 53.9 ~y en forma manual -
en un 46. 1 ~ • 

4. 5.2 Riegos. 
Los agricultores realizan el riego por gravedad 

bajo dos métodos: el 92.1 f, lo realiza por inundaci6n y so 
lamente el 7. 9 :1Z utili.za sifones. 

Los periodos de riego son: un riego en la siembra. En 
los periodos secos se riega aproximadamente cada 20 días y 
en los periodos húmedos cada 30 días. 

Para realizar los riegos, los pequeños propietarios -
tienen una mayor f&.cilidad de regar su cultivo, porque al
gunos de ellos cuentan con pozos artesianos particulares, 
mientras que los ejide.tarios cuentan con pozos (algunos -
profundos y otros artesianos) que pertenecen a pequeños -
grupos de ejidatarios (de 5 a 8 ejidatarios), y en ocasio
nes tienen que esperar mucho tiempo para que les toque el 
riego, perjudicando de esta forma su cultivo y por lo tan
to disminuyendo la producci6n. En algunos casos los ejida
tarios se ven en la necesidad de comprar el agua a particu 
lares. Las características de los pozos que existen en el
municipio se presentan en el cuadro No. 13 

Cuadro No. 13 CARACrERIS:riCAS DE LOS POZOS DE RIEGO -
DE TANHUATO, N'ICHOACAN. 

No. pozos Tenencia Prof. mt Sup. de riego Equ. ut. 

18 

4 
4 

17 Peq. prop. 
1 Gpo. ejidal 
Gpos. ejidal. 
Ejidatarios 

60 a 80 

lOO 
30 a 40 

4.5.3 Control de malezas. 

30 ha/pozo 

50 ha/pozo 
10 ha/pozo 

6 pulg. 

8 pulg. 
4 pulg. 

La predominancia de ~alezas en los alfalfares -
es mínima, a excepci6n de la época de lluvias en la que 
predominan más, pero sin llegar a ser un problema serio en 
el sistema de nroducción, ya que mediante los corte~ de la 
&lfalfa se logra control~r el desarrollo de la maleza, ra
z6n por la que no se hace necesario el empleo de berbicida 
para su control. 
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Cuadro ~fo, 14 PRI:-r-.:IPAL83 \'!.ALSZi\.3 (}fJE APA'i'!:C3''l' E'l EL 
Ct..TLPI'/0 DT~ .\L5'.i.LFA ~-.¡ l'AJHUAl~O. PUCHOA 
CA!-!'. 

Nombre co:n!Úl 

Quelite 
rabardillo 
Coronilla 
Verdolaga 

Nombre técnico 

(Arnaranthus hybridus) 
(A:nbrosia spp.) 
('rridax coronooifolia) 
(Portulaca ol~~) 

4.5.4 Control de plagas. 
Las· plagas· q•le se present ari con mayor frecuencia 

en los alfalfares del municipio y que afectB;->t al siste;na es 
solamente el pulg6n (Therioaphis macula.ta), que. se present~ 
cuando la alfalfa e;npieza a desarrollarse y en los periodos 
cálido-hú~edos, su control se lleva a cabo medi~nta aplica
ciones de Parathi6n metílico 1.1..1. lt en 200 lt de a,g:..1a por -
hectárea, 

4.5.5 Control de enfermedades. 
Las enfeL·medades no causan proble~as serios en -

los cultivos de alfalfa, ya que casi es nula su presencia. 
En oc.'3.sioaes a:Jarece la pu.irici6a de la raíz ( Rhisocto 

nía spp. ), provocada por te:nperatur.::;,s bajas, por un:.:. sequía 
interestival prolongada, por no aplicar los riegos a tiempo 
o por el rnonocultivo. Par<l prevenir esta enfermedad, se uti 
liza la rotaci6n de cultivos y b:..1enas .prácticas de manejo: 
(especialmente de los riegos), el uso adecuado de fert ili
zantes y otros fs.ctores tendienbes a mantener una plant:'l. sa 
na y un sistema rddical vigoroso. 

4.6 C0secha. 

4. 5.1 Cosec'!<~ de forraje. 
El c0rte de la alfalfa se lleva a cabo gene 

ralrnente cada mes o cada 25 días, se realiza e~ un 60.5 ~
en forn:l mecánica y e~ un 33.5 ;~ en for111a manual. 

Realizando lo~ cortes en for~a mecánica se obtienen ~e 
jores rendimientos y se logran alf:ll fares con una mayor lo!!, 
gevid::id, porque con la maquinaria. se daña. menos la corona -
de la raíz de la planta. 

La mayoría de los ejid . .J.tarios re2.liza su cosec~a e:1 -
for~~ ~anual, dañando de esta forma la corona de la raíz de 
la planta, disminuyendo a3Í el rendimiento y la lon~evidad 
de su cultivo. 
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4.6.2 Cosecha de semilla. 
Los cultivos que se van a destinar para cosecha 

de se~illa se dejan de cortar desde el mes de febrero, pa
ra que floresca y la semilla esté lista par~ su corte. Ge
neralmente la senilla está lista p~ra cosectarse después -
de los 30 dfas del 6ltimo corte de forraje. 

La cosecha de se~illa de alfalfa se lleva a cabo du-
rante el mes de mayo o los primeros dfas de junio. 

4.o.3 Destino de la cosecha. 
El destino de la cosecha tiene cierta uniformi

dad en la región. 
Un 60 ;:& de la cosecha de forraje está destinada a la 

venta fuera del municipio y el 40 ;~ re-:Jtante es para el -
cons'.l'!IO local de aaimales propios, de eae 40 ¡-h el 10 ,>b es 
henificada. 

3n la ;¡rod•Jcci6n de :3eililla el 30.2 %de los agricul
tores dejan su ctJltivo para cosed~a de semilla (un 19.7% 
corresuo~de a peque5os propietarios y el 10.5 'restante a 
ejidatarios), destinando la mayor parte de ésta producción 
a la venta, ya que para ellos la producci6n de semilla es 
más redituable que la producción de forraje. Los terrenos 
que destinan a la producci6n de semilla son aquellos que -
tienen de 3 a 5 años de baber sido sembrados, éstos son -
los que producen un mejor rendimie;¡to de semilla. 

4.6.4 Rendimiento. 
El rendimiento de forraje en cada corte es de 

10 tn/ha v el rendimiento de semilla es de 500 kg/ta por a 
ño. 

4.6.5 Transporte de la cosec~a. 
El 78.9 'de ·los agricultores rue cultivan alfal 

fa cuentan con camionetas pick up propias para transportar 
su cosecha, el 9.2 %la transporta en carretón con animales 
y el 11.9 %lo piden prestado con algún amigo o lo rentan -
cuando lo ocupan, aunque ~sto ocurre en pocas ocasiones ya 
que los compradores de forraje que vienen de fuera van a r~ 
coger la alfalfa tasta el lugar donde se loc&liza ei terre
no, 

4.7 Financia~iento. 
El 100 ~ de los agricultores autofinancian su cul

tivo; este autofinancia~iento proviene de las ganancias ob
tenidas en otras actividades como la ganadería y la siembra 
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de otros cultivos (~aíz, sorgo, trigo o cebada); aunque -
existen algunos agricultores que tienen tijos en Estados 
Unidos .V se avudan en su autofinanciamie:1to con los dola
res que les ~andan los hijos. 

La 'llayor!a de los agricultores no está conforme con 
los créditos que otorga el b¿nco para otros cultivos, po! 
que son inoportunos y no alcanzan a costear los gastos -
del cultivo, ade~ás de que los intereses cobrados son ~uy 
aH os.· 

4.8 Factores que limit~n la producción. 

4.8.1 Factores agron6micos. 
El factor agronómico principal que limita 

la producción de alfalfa en la comunidad es la fertiliza
ci6n, porque los fertilizantes se escasean con frecuencia 
y su precio es elevado; por esa raz6n los agricultores en 
ocasiones no fertilizan su cultivo en la época adecuada, 
produciendose de esta forma un menor rendimiento. 

Otro factor que li~ita la producci6n de la alfalfa -
pero en menor grado ~ue el ancerior es la escasez del a-
gua de riego, ya que a los ejidatarios en algunos perio-
dos les es difícil conseguir el agua y se ven abligados a 
comprarla a particulares. 

4.8.2 Factores ex~ra-agron6micos. 
El principal factor extra-agron6mico limi

tante en el sistema de producci6n de alfalfa resultó ser 
las vías de comunicaci6n, refiriendose éste a los caminos 
sacacosechas que conducen a los terrenos donde se cultiva 
alfalfa (terracería) que con frecuencia se encuentran en 
pésimas condiciones sobre todo en la época de lluvias; di 
ficultando de esta forma la comercializaci6n. 
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V e O N e L U S I O N E S 

En base a los resultados obtenidos en la investigaci6n 
se lleg6 a la conclusi6n de que dentro del sistema de pro-
ducci6n de alfalfa oue existe en el municipio, encontramos 
factores que son co~stantes en la producci6n; éstos son los 
factores físico ambientales como la climatología y la edafo 
logía, sin llegar a ocasionar estos factores grandes pérdi= 
das en la producci6n. 

Los f<,ctores negativos que si afectan al sistema son
los tecnol6gicos, en los cuales encontramos: la problemáti
ca existente en la fertilizaci6n por la escasez y encareci
miento del fertilizante y la prepar&.ci6n del suelo que se -
encuentra bien diferenciada entre los pequeños propietarios 
y los ejidatarios de la comunidad, debido a la falta de re
cursos econ6:nicos por parte de los ejida.tarios para reali-
zar buenas labores de preparaci6n y un mejor manejo del cul 
tivo. 

Existen otros factores que afectan al sistema, como -
son: la problemática presente en el agua de riego, ya que -
las obras de perforaci6n de pozos profundos son deficientes 
Y además se observ6 que las vías de comunicaci6n que condu
cen a los terrenos con frecuencia se encuentran en mal esta 
do, dificultandose de esta manera el transporte de la cose= 
cha. 

Tomando en cuenta la variabilid2d de los factores del 
sistema de producci6n, que existen en el municipio, se pue
den describir dos subsistemas: 

l. Subsistema con Alta Tecnología. En este siste:na se 
encuentran los suelos de buena calidad agrícola. La prepara 
ci6n del suelo se realiza en su totalidad con maquinaria, = 
la mayoría de estos agricultores cuenta con pozos artesia-
nos particulares, lo cual les permite utilizar el riego en 
forma constante; hay una alta utilizaci6n de insumos agríco 
las como fertiliz~ntes, siendo adecuados el control de pla= 
gas y enfermedsdes. Sus rendi~ientos son buenos, la longevi 
dad del cultivo siendo redituable es hasta de 7 años. El 60 
% de la cosecha de forraje se comercializa fuera de la re-
gi6n y el 40 % restante lo utilizan para el consumo de su -



ganado; el 19.7% de estos agricultores dejan su cultivo 
para la producción de se~illa. Este sistema es realizado 
por los pequeños propietarios. 
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2. Subsistema con Baja Tecnología. En este sistema -
los terrenos se caracterizan por ser de buena calidad a-
grícola. Todas las labores de preparaci6n del suelo son -
realizadas con maquinaria. La aplicación de fertilizantes 
es baja, la mayoría de estos agricultores riega sus culti 
vos con pozos que pertenecen a grupos de ejida!iarios (de-
5 a 8 ejidatarios), pero el ag1.n no alcanza para todos, -
por lo que tienen qtte buscar otras alternativas para no -
castigar de-nasiado su cultivo. 31 con!ir0l rle pl::1.g':l.s y en
fermedades es adecuado. Sus rendi•nientos son buenos, aun
que no óptimos, la longevidad dtü cultivo es menor que la 
del otro subsistema, por lo regular 6 años. El 70 ~ de la 
cosecha de forraje la comercializan tanto local como ex-
ternamente y el 30 fo re~tante se utiliza para el consumo 
de su ganado, s-olamente.un 10.5% realiza la producción
de semilla; este sistema es utilizado por los ejidatarios, 

5.1 Sugerencias. 
Despu~s de conocer la problemática expuesta se 

ponen a consideración las siguientes sugerencias; 

1. Realizar trabajos de investigRción sobre: 
a) Dosis de fertilización Óptima éconómica. 
b) Manejo, uso y dosis de estercoladuras, princi

palmente las de bovino, ya que son las que hay 
en mayor proporción en la región. 

e) Estudios de eficiencia de cada una de las !abo 
res de preparación del suelo en la producción
y sobre todo en la conservación del mismo. 

d) Ensayos de rendimiento con nuevas variedades -
mejoradas, ya que en la región la semilla uti
lizada es de una sola variedad y se debe tomar 
como medida de prevención contra un posible s~ 
·vero ataque de alguna epifitia o plaga el con
tar con otras variedades que sirvan de alterna 
ti va. 

2. Promover actividades de desarrollo como: 
a) Hacer obras hidráulicas como los pozos profun

dos para aliviar la carencia del recurso funda 
mental que es el agua, 
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son uno de . ~ci6n que . 
. ~ s vías de co~unl.Cc' ~-a rO!l6:nicos lim.!_ 

b) >.~e J or:-,r 1~ factores ext ro. g - be nromover 
los princl.pales ~orlo que se ae ·aración 

d 1 sistema, ~ . dad la rep 
tantes e ·-do y pequeña propl.e~ . tener una ~ás en cada eJl. . cosechas para 

- s saca ~ 
de los caml.no i6n de la cosec_a. ilos ad~ r~pida transportac -6n de bodegas y s .. 

-- 1 ar la co~struccl. . ~t o del forraJe. e) l!npu s el éÜ"'lace~a:lll.e. cuados para 
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