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1.- INTROOUCCION 

El Estado de Jalisco, tiene una Sub-división

Polftica Consistente en 124 Municipios del cu~l el de

Uni6n de San Antonio forma parte, representando el 0.79% 

de la Superficie total de la Entidad con 80 836 Km2• 

Este Municipio cuenta con una Superficie labor~ 

ble de 20 OOOHas y 40 000 Has aproximadamente, dedica-

das a la ganaderfa, esta producci6n nos ha impulsado a 

investigar los sistemas de producción con que cuenta el 

Municipio, para lograr el ~espegue definitivo en esta -

rama, que les permita a los productores rurales vivir -

con mas decoro, ya que al contar con toda esta informa

ción podremos impulsar una serie de proyectos y progra

mas tendientes ·a aumentar la producci6n y la productivl 

dad en el renglon agropecuario, con lo que lograrfamos 

a lo a~tes deseado. 

Sentimos la necesidad de investigar estos sis

temas, con la idea de aglutinar los datos necesarios -

para tener conocimiento de las límitantes meteorol6gicas 

del Municipio que mas influyen y estimulan las ._,lt.:~s o 

bajas respuestas cuantificadas en rendimiento, de las -

especies cultivadas, de tal manera que se pueda tener -

una programación mas racional acorde con los recursos -
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11 OBJETIVOS 

2.1 El objetivo prin~ipdl es investigar los 

sistemas de producción con que cuenta -

el Municipio. 

2.2 Recavar datos básicos de las caracterf~ 

ticas de las sistemas de producción. 

2.3 Evaluar los rendimientos ffsicos por -

Ha. en a~os anteriores, en comparación 

con lo cultivado en el ciclo mas recie~ 

te, lo cual no permitirá formarnos un -

criterio sobre la factibilidad de impl~ 

mentar proyectos acordes a las necesid~ 

des de desarrollo Municipal, orientadas 

principalmente a elevar la producción, 

la productividad y sobre todo incremen

tar el nivel socioecon6mico del medio

rural. 
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111.- ANTECEDENTES 

La Agricultura en México nace y se desarrolla 

a medida que el Hombre deja de ser nomada y pasa a la 

vida sedentaria, comienza a formar comunidades, se 

arraiga en un territorio en el que recolecta frutos -

silvestres hasta agotar la producci6n espontanea. En

tonces empieza a reproducir plantas y árboles median

te cultivo. 

A la 1 legada de los espaftoles, los indígenas 

cultivaban, ademas del maf: y frijol, el chí le, maguey 

pulquero, nopal tunero, camote, calabaza, vaini 1 la -

y cacao. Los españoles i~trodujeron; trigo, arroz, -

centeno, cebada, avena, café, caña de az6car, entre 

otros, 

El único instrumento de labranza en los anti

guos pobladores de México, fué la coa, la cual fue -

sustitufJa a lo llegada de los conquistador<~s por el 

urado egipcio, el zacapico, y el azad6n. El sistema -

d\.wfcola cxperim~~nt6 cambios ,.,,dic.:~les, porque se cre.2. 

ron condiciones que causaron la sujeci6n de los indios 

y el est.1hlecimionto do urundes l.ltifundios. Al mtsmo 

tiempo aumentaron consideruhlemente el rendimiento -

de las tierras de labranz~. 
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A fines del siglo XIX el 68.8;6 de la pobi<Jci6n 

se dedicaba a la ~grícultura. El resto se dedicaba a 

la,minerfa, lu industria, los transportes y el comer

cio, mientras tanto se considera que 1~ agricultura -

permaneci6 estática al progreso. 

En las Gltimvs décadas el desarrollo de la a

gricultura ha tenido progresos en gr~nde escala en la 

zona norte del P~fs en la implantaci6n de grandes zo

nas de riego y la uti lizaci6n de maquinaria para las 

labores culturales, como para su~ recolecciones, por 

lo que nuestro Pafs pretende ser autosuficiente en lo 

que a alimentos se refiere. 
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. 1 V UN 1 ON DE SAN ANTON 1 O, JAL 1 SCO. 

4.1 LOCALIZACION . 

El Municipio de Unión de San Antonio se encue~ 

tra situado en el E del Estado de Jalisco, hacia el -

E NE de Guadalajara; esta integrado administrativa y 

economicamente a la región, programa y unidad Lagos.

Cuenta con una área territorial de 639.36 Km2 cifra -

que representa el 0.79% de la Superficie del Estado

(80 836 Km
2
). Su estensi6n colinda con un Estado y 4 

Municipios en la siguiente forma; al N Lagos de More

no; al E con Guanajuato; al S San Diego de Alejandrfa; 

ul SO y O San Julian y al NO San Juan de los Lagos. -

Las coordenadas de la cabecera son, 21°07' de latitud 

N~ 102°00' longitud O y a una altura media de 1 900 -
msnm. (9) 

4. 2 F 1 S 1 OGRAF 1 A 

El territorio del Municipio de Uni6n de San -

Antonio, presenta una morfologra ondulada siendo mas 

sinuosa al E del Municipio, cuenta con cerros o lome

ríos erosionados esparcidos llamados mesas por ejem,; 

De Guadalupe, El Rodeo, El Purgatorio, tambi~n el te

rreno presenta depresiones y laderas en forma de te-

rrazas de poca inclinaci6n, la hidrograffa del Municl 
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UBICACION OELMPIO.OE UNION DE SAN ANTONIO EN EL ESTADO 

v-JALISCO-.} 
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pro esta compuesto por arroyos con ramificaciones que 

escurren en diferentes direcciones, algunos desaguan 

en dep6sitos lacustres, localizados en diferentes p~~ 

tes del terreno Municipal. 

La densidad del drenaje de Uni6n de San Anto

nio esta considerado de media a baja uti lizaci6n del 

ciclo hidrol6gico por el Hombre es escasa. Aunque cue~ 

ta con pequeñas presas, el área de riego del Munici-

pio es el 2% de la Superficie, o sea de las 20 133 -

Has laborables únicamente 1 338 son irrigadas, lo cual 

indica un aprovechamiento muy abajo de sus posibi lid~ 

des hidrológicas, pero esta baja proporci6n también -

puede indicar un potencial para riego no uti lizado.(9) 

lJ. 3 EDAFOLOG 1 A 

En el territorio del Municipio de Unión de San 

Antonio los siguientes tipos o grupos de suelos: feo

zemes, plsnosoles, vertísoles, litosoles y fiuvisoles, 

distribuidos aproximadamente en la siguiente forma: 

Los feozemes y planosoles son los mas abundantes se -

encuentran esparcidos en grendes áreas, sobre todo, ~ 

en el centro del territorio del Manicipio; los vertí

soles le siguen en importancia ocupa áreas reducidas, 

pero esta mils distt•ibuido_ por todo el Municipio; el -

liilosol se encuentra al SE y el Fluvisol sobre el SO 

del Municipio en peque~as áreas. (9) 
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4•4 VEGETACION 

Las car.:~ctcristicas de los suelos y la veg€t!! 

ci6n estan muy relacionadas; la importancia de los -

primeros junto con el factor el íma, actuan en fopma -

preponderante en la presencia del tipo de la vegeta-

ción y de la fauna natural, asf como del uso adecuado 

que el hombre puede lograr de estos recursos, por lo 

que es muy conveniente conocer el uso del suelo y el 

el ima. Desafortunadamente en la práctica se explotan 

los recursos en actividades que son inadecuadas, de-

gradan al medio natural con daños en muchos casos irr~ 

versibles, como por ejem: la desforestaci6n y monocuJ. 

tivo, que ayudan a la erosi6n, la cual sino se atien

de acaba con los suelos. (9) 

4.5 USO POTENCIAl DEL SUELO 

Conforme a su capacidad o aptitud agropecua-

ria, forestal, los suelos se clasifican del 1 - 8 (di~ 

minuyendo su potencial en orden ascendente) siendo de 

tá 1 a la 4 aptos para la agricultura, 5 y 6 par<t pa.! 

tos o uso pecuario, 7 para forestal o bosques y 8 vt

da silvestre o sin vegetaci6n. En el Municipio de Unión 

de San Antonio, los suelos mas adecuados para uso agr_2 

pecuario se 1 oca·l i :z:an, pr i nc i pa 1 mente sobre e 1 centro 

y sur del Municipio coincidiendo con áreas debajo uso 

potencial agropecuario y for~stal pero también sobre 
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el rctito del Municipio se encuentran esparcidos suelos 

de hul'nil c<JI i dad por 1 o que se puede de e ir que tiC Pn

cuentr,Jn muy desperdigados en áre,ls reducid<Js los ti

pos de suelos con mas úptitud agrológica, prcdominvn

do en el Municipio de regular vocación de cultivo. (9) 

4. 6 CLIMA 

El tipo de clima prevaleciente sobre el Muni

cipio de Unión de San Antonio, puede considerarse en

tre 1 os semi cá 1 í dos, subh úmedos, si en do e 1 ma·s ca 1 i e!!. 
\ 

te de los climas templados. (3) y (9) 

4.7 TEMPERATURA 

El Municipio tiene una temperatura media anual 

de 19uc, prcsentandose en Mayo la medid mansual mas -

c~lída 24°C y en Enero la medía mensual mas baja de

l4"C, pero la osci laci6n diurna suele ser mas extrem~ 

sa, principalmente en las épocas de cambio de estaci6n 

en las cuales destaca la temporada de transící6n, de 

invierno ü primavera, registrandoge elevaciones térmj_ 

Cds csporadicas, de la madrugada d medio Jr~ de aire-

d~dor de zouc. (9) 
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4. 8 PR EC 1 P IT AC 1 ON 

La mcdiu <lnudl de precipit.Ici6n en el Munici_ 

pio es de 650 mm. El r~gimen de lluvi<1s es en verano, 

de Junio ltdstu Septiembre, registrundose en el mes de 

Junio, la máximd prec~pitaci6n, en invierno disminuye 

a menos de 150 mm. (9) 

4. 9 1 NSOLAC 1 ON 

El promedio anual dias despejados eri el Muni 

cipio de Uni6n de San Antonio (1943- 1962), fué de ~ 

181.2 días y en algunos afios del mismo perfodo fué --

hustu 249 di<ls, los nublc~dos corr·csponden principulmc.!.!. 

te a la temporada de 1 luviu y a los ciclones tropic<l

les y vientos ocacionulcs del Norte. (9) 

4. 10 V 1 EN TOS 

Anualmente los vientos que 1 legan a la cabe-

cera Municipal provienen de diferentes direcciones PE_ 

ro exceptuando los meses de Agosto a Octubre que prc-

dominan del N E, durante la mayor parte del año, los -
vientos son del so. (9) 
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4.11 ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL 

Se cuenta con una superficie total de 68 779 

Has que representan la siguiente estructura; tierras 

de riego 1 338 Has 2%, temporal y humedad 18 795 Has 

27.3;; que constituyen las tierras laborahles. 

Tierras de bosques, 2 100 Has 3% propias pa

ra actividades si lvico~as. 

T-i erras de past iza 1 es 40 079 Has udecuadas -

para el desarrollo de la ganuderfa y tierras agrfcol~ 

mente improductivas 6 457 Has 9. 4¡;; ::; in ni ng(in uso es

pecifico. 

Por lo tanto, las características del suelo 

condicionan el tipo de actividades predominantes: una 

agricultura sujeta a las eventualidades del ciclo agr! 

cola por ser en su mayor parte de temporal y posibi ll 

dades del desarrollo de la ganaderfa intensiva por-

contarse con pastizales en mas de lil mitad Je la supe.!: 

ficie total del área Municipal. (9) 
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4. l2 TENENCIA DE LA TIERRA 

Los rayfmencK Jc Id propicdud rG~tica en el 

~rea de estudio siguen los linedmicntos naciondles, -

esto es, la pequeña propiedad y el ejido, ya que estos 

se agrupan la mayorfa de lds propiedades legalizadas, 

(9) 

4.12. tPROPIEDAD PRIVADA 

La pequeña propiedad era el régimen de tene~ 

c1a mas importante, para el año de 1975, el 21.8% --

(14 838 Has) del total del Municipio engloban dentro 

de esta modalidad. (9) 

4.12.2POSECION EJIDAL 

La propiedad ejidal estaba constitufda sola

mente por 11 120 Has que representa el 11.1% del total 

de la cantidad mencionada, s61o 5 295 Has se clasifi

can como labor y 5 825 como superficie ejidal en otros 

usos. 

Hasta la fecha se encuentran 17 ejidos cons

titurdos, que agrupan a 639 ejidataríos. 

Una de las desventajas mas comunes en )as Gl 
mas décadas, es la inseguridad que muchas veces priva 

en la tierra, lo que origina una desorientaci6n en --

-15-



sus poseedores repercutiendo todo esto en una baj<J -

produc(!i6n ogropecuariu. (2).(9) y (10) 

4.13 SUBSECTOR AGRICOLA 

La importancia de la clgricultura en el Muni

cipio se refleja en la superficie de riego (1 338 Has) 

en las cuales se siembran cultivos redituabl~s tales 

como: 

MAIZ SORGO FR 1 JOL 

1.5 - 6 ton 2 - 3. 6 ton l. 5 - 3 ton 

En síntesis se concluye que en el Municipio 

la actividud ..:~grfcola tiL.·ne curo..~ctcrfstic.ts que a con 

tinuaci6n se Jetallan: 

a) En general, la superficie laborable es de tem- ;-' 

poral, por lo que depende de las irre~ulariJaJcs de -

las precipitaciones pluviales. 

b) No se aplica adecuada tegnologfa agrfcola, re

flejandose esto en los bajos rendimientos f!sicos por 

Ho obtenidos. 

e) Ingresos insuficientes en los agricultores, -

por 1 o que ti l'nen que buscar otras act i vi dudes comp 1,!: 

menta1•ias pilra poder subsistir•. (5) y (9) 

-16-



4· 14 SUB SECTOR PECUAR 1 O 

los recursos pecuarios del subsector, repre-

sentan otra de las actividades importantes por contar

se con una área de pastizales de 40 079 Has equivalen

tes a mas de la mitad del total Municipal y por conta~ 

se con un clima adecuado para su desarrollo. 

La estructura pecuaria al 24 de Noviembre de 

1983 estaba constitufda de la siguiente forma: 

BOVINO 

28 200 

EQUINO 

3 600 

MULAR 

1 789 

ASNAL 

983 

CAPRINO 

5 042 

P.P. 

54 

BAÑOS GARRAPATICIDAS 

EJ. 

6 

COM. 

3 

FIDEICOMISO 

3 

4.15 SUBSECTOR SILVICOLA 

TOTAL 

66 

Los recursos Municipales en cuanto a Ja si lvi

cultura se refieren, estan constitufdos por 2 100 Has 

de bosques, superficie que equivale al 3% del total, -

la madera que se obtiene de la explotaci6n forestal, -

es utilizada por pequeños talleres de carpinterfa, ade 

mas de servir como combustible. (9) 

(1)(9) 
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4.16 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN El SECT. AGROP. 

L~ fuerza de trabajo en el sector agropecuario 

ha observado una tendencia alcista en la decada de los 

sesentas, al pasar de 3 003 trabajadores activos que -

habfa en 1950 a 3 202 en 1960, para posteriomente dis

minuir a 2 752 en 1970, con una tendencia bastante si~ 

nificativa a la baja correspondiendo para las tres de

cadas en cuestión, el 87%, 88.2% y 81.9% de la población 

econ6micamente activa del Municipio. (9) 

De no haber variación en las condiciones esta 

blecidas, se prevee (con la uti lízaci6n de tecnicas -

proyectivas), una fuerza de trabajo de 2 584 individuos 

para 1980, en relaci6n por cental nos muestra el prom~ 

dio de la fuerza de trabajo en las actividades prima-

rias, lo que significa que aun esta vigente el tipo de 

economfa agrfcola que se puede traducir como caracteri~ 

tica del subdesarrollo economico. En cuanto a la causa 

fundamental de la dísminuci6n de la población en edad 

de trabajar se debe a la emigraci6n campo-ciudad, motl 

vada quizas por la obtención de mejores niveles de vi

da, acceso a la educación superior, etc,, que en sus -

lugares de origen no pueden disfrutar. {9) 
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V.- TECNOLOGIA AGRICOLA T-RAOICiuNAL 

El proceso lento y ~w<~du.1l que finalmente d··

scmboc6 en los grandes eventos humanos, la agricultura 

y la domcsticuci6n de plantas y <~nimalcs condujo .:1 l..t 

definici6n geográfica mas o menos exacta de los centros 

primarios y secundarios de origen de l..t ugricultur.:J y 

de 1 as áreas con mayor produce i 6n de sa.t i sfactor i os an 

tropocentricos u nivel inicial de sobreproducción y de 

incipi~nte comercializaci6n. 

El surgimiento de nuevos centros de poder, e~ 

pecialmente en Europa, dados por fuerza mi litar, expa~ 

si6n imperialista, nueva tecnologfa de dprobechamiento 

de recursos y en 61tímas fech<~s por la revolución indus 

trial y el uso del instrumento cientffico para fomentar 

la potencia tecnológica, redunda en el estublecimiento 

de nuevas áreas centrfpetas e imperalistas que transfo~ 

mana la mayor parte del mundo en fuentes explotativas 

de materias primas, a las poblaciones humanas en fuer

za de trabajo explotado y a las organizaciones sociales 

periféricas en eslabones dependientes y coloniales. (7) 

5.1 ESTADO AGRICOLA ACTUAL EN MEXICO 

México como parte del centro mesoaméricano de 

origen de la agricultura conviene especificar algunos 

de los rasgos mas precisos de nuestra situación. 
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5.1.1 Previo d la conquista, nuestru pobluci6n aut6~ 

tona, a pesar de e i ertos mec<ln i smos de conta!:_ 

tos culturales, se mantenfa en segmentos dif! 

rcnciados, mas o menos aislados gcográficume~ 

te, uti li::ando diferentes idiomas, con dife-

rentes niveles de organizaci6n y de desarro-

llo agrfcola. 

• 
5.1.2 Previo a la conquista, se habfan domesticado 

mGitiples plantas, cultivares seleccionudos -

con alta adaptaci6n a los diversos nichos ec~ 

16gicos y se habfan definido multiples siste

mas de producci6n. 

5.1.3 Junto con los estragos ocacionudos, la conqui~ 

ta condujo a la formaci6n de un mestizaje, a 

la conservaci6n de n6cleos indígenas, al man

tenimiento de las fases productivas agrrcolas 

en manos de lu poblaci6n autoctona. 

5.1.4 La conquista introdujo nuevus enfermedades, -

nuevos sistemas socioecon6micos, una umplia

gama de ani_males domesticudos, fuerte aport~ 

cí6n de plantas domesticadas,, nuevos impleme!! 

tos, nuevas técnicas de aprovcchumientos en -

los recursos, nuevos valores sociales en gen~ 

r~l y en especffico sobre el uso de los pro-

ductos agrfcolas. 
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5. l. 5 la independencia no cambió substancialmente 

el cuadro del perfodo colonial. Los cambios y 

los programas gubernamentales de desarrollo de 

las infraestructuras del Pafs, a partir de ---

1917 establecen por primera vez el marco para 

la busqueda de una identidad nacionar. 

5.1.6 Queda cada vez mas clara la dependencia colo

nialista en que hemos incurrido en nuestro-

quehacer, durante los Gltimos cincuenta aRos, 

en el uso de las estructuras y mecanismos re

lacionados con fa educací6n, la investigdCi6n, 

fa tecnologfa y la divulgaci6n agrfcola. 

5.1.7 No escapa a nuestro entendimiento, por otro-

lado, que nuestra agricultura configura un co~ 

piejo de elementos culturales milenarios, de -

los siglos de la colonia, de introducciones de 

épocas mas recientes, de "revolución verde" y 

de infi ltraci6n de consorcios transnacionafes. 

(7) 
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:), 2 EL USO ()E FERT 1 L1 ZANTES EN AGRICULTURA 

DE TEMPORAL 

!GCUH -~ f;~ -~r,mGULfURP 

De las diferentes uctividades agrfcolas,~J~;"-LO:-&CA 

uso de fertilizantes qufmicos es la mas reciente, pues en 

México tiene apenas unos 30 años, y en la agricultura de 

8Ubsistencia solo unos 20. 

Al hablar de uso de fertilizantes, pueden dife 

I'CilCiurse tres aspectos: 

5.2.1 Cantidad de fertilizante a apl ícar. 

~.2.2 Oportunidad de aplicaci6n. 

5.2.3 Forma de aplicaci6n. 

5.2. 1 Siendo el agua disponible uno de los factores 

mas 1 imitativos de la respuesta de un cultivo de temporal

a la ferti lizaci6n, los estudios de productividad de sue

los en esas condiciones se han enfocado a la generación -

de familias de respuesta del cultivo al ferti li:antc, ba

jo diferentes fndices de sequfa y la probabilidad de ocu

rrencia de cada func i 6n de respuesta en un dett!rm i nado -

agroecosistema. (7) 

Existen circunstancias especiales que en un m~ 

mento dado pueden hacer variar la dosis recomendable de

fertilizante. Entre ellas señalamos las siguientés: 

limitación de crédito. El rendimiento de c.~lcu 

lo expuesto, tiende a optimizar el recurso su~ 

lo, m~s no el recurso capitdl o crédito dispo-
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nible para la adquisici6n Je 1nsumos, 

Si no se puede aplicar el fertilizante en el -

momento mas oportuno, la eficiencia del ferti

zante se reduce al 80%. 

Frecuentemente el agricultor tcmporalero apli

ca abonos organicos y qufmicos a su terreno,(?) 

5.2.20PORTUNIDAO DE APLICACION 

Generalmente el agricultor temporalero no fer

tiliza .al momento de la siembra, sino hasta despucs de a

segurarse de contar con buena poblaci6n y humedad. A ve-

ces retrasa la aplicaci6n del fertilizante por no contar 

éste en e 1 merca.do. 

Sin embargo, el momento 6ptimo de aplicaci6n

del f6sforo normal es a la siembra, especialmente si el -

desarrollo radical inicial es lento. El momento 6ptimo de 

aplicaci6n del nitr6geno depende de la fecha de siembra y 

duraci6n del cultivo. Siembras tempranas en humedad resi

dual, con genotipos de ciclo largo, de alrededor de 180 -

dias, responden bién a aplicaciones fraccionadas de N, con 

la 61tima fracci6n aplicada en ~á segunda escarda, a los 

60 días después de la siembra. 
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Cultivos de tempor<~l oportuno, con genotipos -

de ciclo intermedio (140 dfas), responden mejor a aplic~

crones fraccionadas de N, rn la siembra y en la primer~~ 

labor, unos 30 dfas despufis de la siembra. Finalmente --

siembras tardfas de fines de Junio y principios de Julio 

con genotipos precoses, responden major al nitrogeno apli 

cado en la siembra, especialmente tratándose de cultivos 

en plano, donde pueden incorporarse mecánimamente al sue-

lo. (7) 

5.2.3FORMA DE APLICACION 

En este concepto debe considerarse tanto la n~ 

turaleza del fertilizante como su localízací6n en el sue

lo. En relaci6n a la naturaleza del fcrti 1 izante,- puede -

seftalarse que a pesar de que el nitrogeno es mas barato -

en forma de urea que de sulfato de amonio. En cuanto a a

plicaci6n, es mas sensible la urea que el sulfato: por lo 

que debe cubrirse inmediatamente para evitar p6rdidas im

portantes de nitrogeno por volatizaci6n. 

En cuanto a posici6n en el suelo, ~sta es mas 

importante para los fertilizantes fosfatados que para los 

nitrogenados. la forma usual del campesino de aplicar el 

fertilizante mateado, es conveniente siempre que no queme 

la semilla o la base de la planta y que no quede ~xpuesto 

en 1 a super-f i e í e. Pul' él 1 ogra1• meyor pl't;,C 1 si 6n y <ip 1 i cab i

lidad de las recomendaciones a casos c,;pccificos, es nec~ 
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sario invcstig<~r l<o~ dinámic.:~ del agroecosistemcl ü trave& 

del tiempo, involucrando estudios sobre: 

5. 2. 3. l Las transform<~ci ones qufmic<Js y moví 1 i z.tci 6n -

de los fertiliz<~ntes en el perfil del suelo, 

5.2.3.2 Tas<Js de dc~arrollo y dbsorci6n de nutrientes 

por las plant<ts. 

5.2.3.3 lnflucnci<~ del clima en los dos conceptos ante 

r•ores. 

5.2.3.4 Alcances de las características del manejo de 

los insumos, especialmente del fertilizante, -

como un medio para aumentar la productiviJüd -

agrfcola. (7) 

5.3 AGROECOSISTEMAS Y PLAGAS INSECTILES 

Casi la mitad de todas las especies descritas 

de insectos tienen hábitos herbívoros, son polinizadores 

o se alimentan de polen o nectar de las plantas, son de-

tritivoros o tienen alguna otra función directa con las -

plantas. Solamente algunas causan o pueden causar daños -

de consideraci6n o sus hospederas, y otras mucho mas nume 

rosas, aun cuando son fit6fagas, no representan normalmen 

te un peligro pará la producci6n agrfcola. 

Garcfa Marte! 1 (1974) registra para México 75 

especies de insectos en Maf:, 54 en frijol, 26 en Trigo y 

67 en algodonero. Sin embargo de todas ellas, solamente

una décima parte la forman plagas de importancia. 
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Cada uno de los agroecosistemas tiene como -

punto focal una o dos especies de pl~ntas, y su composi

ción bi6tica actual se ha dcsdrrol lado obviamente en un 

perfodo largo de años. 

Entre las caracterfsticas que favorecen la -

presencia y daño de los insectos podemos contar con la -

continiudad de plantas en áreas de agricultura extensiva 

y el monocultivo. 

las caracterfsticas de los agroecosistemas f~ 

vorecen tambi~n que los brotes de plagas y enfermedades 

sean mas regulares y frecuentes que en los ecosistemas -

naturales. 

Ademas de las plantas cultivadas, del suelo y 

su biota, de las plagas y enfermedades de las plantas, -

otros componentes principales del agroecosistema son el 

medio ambiente qufmico y físico, las malezas, la energfa 

del sol y naturalmente el hombre. 

El objetivo principal de este tema es el de -

señular sobre los efectos secundarios de algunos métodos 

de combate de los insectos en otros componentes del 

agroccosistema, asf como los efectos secundarios de alg_!! 

nas técnicas agron6micas en las plagas mismas. 

los insecticidas son un medio rápido de supr~ 

si6n de insectos, aunque de efectos temporales, y causan 
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di versos prob 1 emas en e 1 mcd i o amb i ent,e, como son: 

la selecci6n de insectos resistentes. 

El aumento gradual de esta resistencra. 

la supresi6n de enemigos naturales de i~ 

sectos. 

Propiciar el incremento de plagas secun

darias. 

Causar intoxicaciones en animales de sa!l 

grc caliente, incluyendo al hombre. 

Contaminar en general el medio ambiente. 

Estos son hechos bién conocidos que han cond,!:!_ 

do .:1 considerar otros métodos de control y a usarlos de 

una manera compatible con los fines de la producci6n .:J-

grfcola y de la ecologTa del ~rea donde se aplican. 

Actualmente se tienen casos de resistencia -

también en diversas especies de áfidos, ~caros, diversos 

lepidopteros y otras plagas de cultivos. 

los parasiticidas pueden afectar el cre~imie~ 

to de las plantas aún cuando los insecticidas se apliquen 

en dosis normales. Sin embargo, de una manera general, -

tales riesgos son actualmente menores debido a que se -

cuenta con productos menos fitot6xicos que el caldo bor

delés, el azufre, los arsenicales y los aceites. (7) 
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5.3.1 INSECTICIDAS Y ARTROPODOS DE INSECTOS 

PLAGA 

Como regla, se observa que las plagas insectl 

les tiene~ enemigos biol6gicos que contribuyen en la re

gulaci6n de sus poblaciones. El control biol6gico que -

ejercen tales organismos se hace mas notable cuando dis

turbamos el ecosistema por medio del uso de plaguicidas. 

los insecticidas han provocado selecci6n de -

insectos plaga que exigen cantidades cada vez mas grandes 

de t6xicos para su combate, o sea plagas resistentes, de 

las cuales se han reportado cientos de casos, también ha~ 

reportes sobre enemigos naturales de plagas que muestran 

cierto grado de resistencia a los insecticidas. 

los insecticidas pueden intoxicar directam~n

te a los insectos benéficos o indirectamente, a través -

del nectar, polen, rocfo o el agua que los mismos toman. 

Muchos insectos repelen las substancias que contienen -

tóxicos, pero también son muy susceptibles a ellos y mu~ 

ren con cantidades muy pequeñas. 

En cuanto a los parasitoides internos, el e-

fecto del insecticida depende, en muchos casos, de la -

respuesta del hospedero. Si el insecticida mata al Hosp~ 

dero, el parasitoide probablemente mucre, si el hospede

ro sobrevive, el efecto del insecto es modificado por la 
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habilidad de aquel para desínto~ic~rse, o para convertí~ 

lo en metabolitos menos t6xicos, El conocimiento de la

biologfa y hábitos de los parasitoides y una aplicación 

adecuada de insecticidas puede ayudar a conservarlos. lo 

mas recomendable es aplicar un insecticida no persisten

te cuando los inmaduros de parasitoide esten protegidos. 

la aplicaci6n deberra hacerse en un perfodo suficiente-

mente tardfo que evitara la muerte del hospedero en sus 

primeras etapas de desarrollo, pero antes de la etapa 

en que el patasitoide termina su desarrollo. (7) 

5.3.2 INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y POBLACIONES 

INSECTILES 

No es facil hacer generalizaciones en el sen

tido de que la mortalidad de los insectos benéficos sea 

causada siempre por los parasiticidas o que tal mortali

dad es la causa de que ciertas poblaciones de artr6podos 

se incrementen en los agroecosistemas en donde se aplican. 

Cuando se aumenta el suministro de nitrogeno a la planta 

se puede reducir la resistencia de los ácaros al ínsecti 

cida. 

La ineficiencia de los procedimientos de apll 

caci6n de los insecticidas, da por resultado que una pr~ 

porci6n pequeña del material t6xico entre en contacto --
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con los organismos hacia los cuales se dirige y que el -

resto del material se convierta asf en un contaminante -

del medio ambiente. incluyendo naturalmente el suelo. 

En nuestro Pafs ha existido, hasta hace rela

tivamente pocos años, muy poco control sobre el uso de 

productos plaguicidas en los cultivos, asf mismo,.poco

conocimiento sobre los niveles de t6xicos agrfcolas acu

mulados en los suelos, Control y conocimiento que obvia

mente necesitan ser aplicados. (7) 

5.3.3 RESISTENCIA VEGETAL A INSECTOS 

las variedades mejoradas con frecuencia son -

de alto rendimiento, pero no son seleccionadas para resi~ 

tir al ataque de las plagas y las enfermedades. Aún cua~ 

do se tomara en cuenta este aspecto, serfa imposible se

leccionar para las diversas plagas y enfermedades que se 

presentan en las distintas áreas en donde se introduce -

la semilla. 

A 1 gusano cogo 1·1 ero de 1 Ma fz, e 1 e 1 otero, 1 os 

barrenadores del tallo, los picudos berrenadores y los

trips son plagas importantes del Mafz en M~xico. 

Una misma caracterfstica puede conferir a la 

planta resistencia a uno o mas insectos perjudiciales pa_ 

ra elta, mientras que en otros casos la caracterfstica-
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puede ser Gtil para reducir la poblaci6n y los daños

de una especie de insectos, pero favorecer a las pobl2 

ciones de otra especie perjudicial. (7) 

5.3.4 DIVERSIDAD BIOTICA Y POBLACIONES 

INSECTI LES 

En ecologfa es común que lu diversidad bi6ti

ca tienda a ejercer estabilidad en el ecosistema. A es 

ta generalizaci6n se ajusta o parece ajustarse la fau

na insectil estudiada en diversas circunstancias y cul 

tivos. La diversidad flurfstica puede tener uno o mas 

de los siguientes efectos en las poblaciones del área 

reducidas, disminuir sus osoi laciones a traves del --

tiempo conservar a la fauna y flora que ejercen con--

trol bíol6gico en los insectos plaga, concentrados a -

ciertos insectos o ácaros dañinos en forma prioritaria 

en plantas cultivadas o sivestres que tengan un valor 

comercial menor, sean más tolerantes al ataque de los 

insectos y ofrezcan mejores condiciones para 1 levar a 

c~bo un manejo de las plagas. 

Los sistemas de cultivos asociados pueden -

dar rendimiento de biomasa total, iguales o mayores

que los monocultivos, o proporcionar mayor redituabi

lidad, como lo señala lépiz (1974) para la asociaci6n 

de mafz y frijol en los valles del altiplano de Méxi-

co. 
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Una de las principales ventajas de la diver

sificación de cultivos es que puede majorar la eficien 

cia del control biol6gico natural. 

los insectos herbfvoros estan muy bién adap

tados para hacer migraciones locales. Esto dificulta -

proteger a los cultivos cuando se aumenta la heteroge

neidad de los campos en tiempo y en espacio. En contra 

de la veget,aci6n, un remedio posible en áreas tropica

les, que aumentarfa el potencial agrfcola, serfa el de 

destruir la vegetación ribereña y otras, asf como ree~ 

plazar árboles de hoja perene por caducifolios. Contra 

riamente a lo anterior, la reducción en la diversidad 

florfstica puede conducir a su vez a la disminución -

del control biológico natural en el área y agravar pr~ 

bttblemente la acción de los insectos fit6fagos sobre -

las plantas cultivadas. 

Es difici 1 hilcer general izaci6n a estos temas, 

de tal manera que separado y determinar para cada uno 

de ellos, los mejores procedimientos de combate de sus 

plagas. (7) 
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VI METAS 

Tener un conjunto de ddtos que nos den 

la pauta a seguir en la implementaci6n . 
de nuevos y mejores procesos producti-

vos en lo que a producción agropecua•-

ría se refiere. 
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VI l. CONCLUSIONES 

El medio natural de Uni6n de San Antorio, pu~ 

de considerarse como propio para el desarrollo agrope

cuario con algunas reservas o desventajas que se pueden 

mejorar, como por ejemplo, en los siguientes aspectos: 

Que mediante la gama de informaci6n optenida 

a traves de la investigaci6n del presente -

trabajo, nos permitirá hacer una mejor pla-

neaci6n de los sistemas. de producci6n de los 

cuales adolece el Municipio lograndose con 

esto un avance en el renglon agropecuario. 

Que hace necesario impulsar el aprovechamie~ 

to forrajero a traves del establecimiento de 

praderas inducidas a base de pastos que se -

adapten a las caracterfsticas Agroclimatol6-

gicas del Municipio. 

Se requiere aprovechar en forma mas racional 

los esqui Irnos agrfcolae que nos permita au-

mentar el n6mero de cabezas de ganado que -

puedan mantenerse por Ha. 

Se debe implementar un programa tendiente a 

abastecer de maquinaria propia para la tran~ 

formaci6n o el mejor aprobechamiento de los 
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cultivos que se desarrollan en el Muni-

cipio. 

7.1 LA AGRICULTURA EN ESTE TIPO OE AREAS 

La agricultura en este tipo de áreás con --

problemas de precipitaci6n, topograffa y temperaturas 

estremosas debe estar basada en la producci6n de pas-

tos, en un sistema de producci6n agrfcola que da la de 

bida consideraci6n a la importancia que tienen la gra

mfneas y leguminosas, en la explotaci6n de la tierra y 

del ganado. Los agricultores que planean el cultivo e~ 

sechas de escarda y la producci6n ganadera aprovechan

do sus Has. de pastos, son agricultores que basan su -

explotaci6n en la producci6n de pastos. La principal -

caracterfstica de este tipo de agricultura es que de-

pende de las gramfneas y leguminosas para el mejoramie~ 

to de los suelos y el desarrollo de los animales. (8) 

Su integraci6n en un programa agr.fcola, sa-

tisface numerosos objetivos: 

Cubren el terreno para protegerlo de los fac 

tores del clima inclufdos en la rotaci6n de 

cosechas. 
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Incrementan los rendimientos de la cosechas -

que les siguen, en forma de pastizales y pra-

deras. 

Proporcionan alimento de alta calidad a poco 

costo, como forraje, heno o ensilaje. 

Y en todas sus formas son f~ci les de atender 

y pueden recolectarse mecánicamente. 

Esta integraci6n ha llegado a ser la ciencia 

de la agricultura forrajera. Este tipo de agricultura -

comprende muchos campos de acci6n. Las ciencias del sue

lo, de la agronomfa y de la zootecnia, son los ingredie~ 

tes de este sistema básico de explotaci6n. (8) 

7.2 LOS FORRAJES Y El GANADO 

EN LA ECONOM 1 A 

la agr i cu 1 tura basada en l. a produce i 6n de pa.! 

tos no solo existe el valor directo de los forrajes como 

·alimento para el ganado, sino que hay muchos beneficios 

complementarios. Es indudable que aun la hierba no uti ll 
:ada, tiene un valor como protectora del suelo y renova

dora de la materia orgánica. Pero loque principalmente -

determina su uti 1 idad y la superficie dedicada a ella en 
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las fincas de todo el Pafs, es el valor del forraje que 

proporcionan para la alimentaci6A de los animales. 

Con un nGmero cada vez mayor de especies fo-

rrajeras y nuevas lfncas de las mismas, la posibilidad

de pastoreo durante todo el año se está convirtiendo en 

una realidad en áreas cada vez mas extensas en el Pafs. 

(8) 

·7.3 BENEfiCIOS COMPLEMENTARIOS DE 

LOS fORRAJES 

El mejor agricultor que siembra plantas forr~ 

jeras -trata- de formar una cubierta vegetal de gran ca

lidad- una cubierta que determine grandes rendimientos

después en las cosechas de escarda que le sigan. Tal cu

bierta vegetal, constituye uno de los mejores y mas bar~ 

tos fertilizantes para las siembras posteriores. Al ele

gir las especies forrajeras o las lrneas de las mismas

que vayan a sembrar, debe tenerse en cuenta la "calidad 

radicular". Las leguminosas tienen una rafz principal -

profunda y sus rafees se descomponen con rapidez. El efe~ 

to de los pastos se debe, pricipalmente,_ a las rafees -

fasciculares de las grafneas. Las rafees de las gramfneas 

pueden incrementarse a base del nitrogeno fijado por las 

leguminosas. 
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Producen un tipo de materia oryánica mucho mas 

estable que el procedente de las leguminosas. (8) 

Durante el pastoreo solo se extraen del suelo 

aquellos principios nutritivos absobidos por el organis

mo del animal, el animal retiene el 25% del nitr6geno, -

el 20% del P2o5, y el 10% del K20. los materiales excre

tados por el animal son introducidos o uti !izados por-

las cosechas de escarda que siguen. Para lograr el máxi

mo beneficio en las cosechas de escarda, la cosecha fo-

rrajera se entierra cuando el forraje esta todavfa en -

crecimiento activo. las pl·a-ntas forrajeras suelen tener 

su mílyor vigor del primero al tercer al\o, según las esp!:_ 

cíes y las mezclas. En la mayor parte de los casos, los 

agricultores prefieren establecer condiciones para un -

gran vigor en la nueva siembra, aprovechando esta capacl 

dad de mejoramiento del suelo en favor de la cosecha cul 

tivada que sigue. (8) 

En la agricultura a base de la siembra de fo

rrajes se mezclan las gramfneas con las leguminosas, sie.!!,! 

prc que esto es posible ílmbas de complementan. No solo -

penetran las rafees de las leguminosas hasta el subsuelo 

y mejoran el drenaje, sino que las rafees fibrosas de las 

gramfneas hacen mas permeeble la cupa arable, disminuye~ 

do gradualmente su cantidad al aumcnt.:tr la profundidad. 

las rafees de las gramfneas de mayor desarro-
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llo en altura pueden profundizar hasta 1.8 m o mas, la

comparaci6n del peso seco de las rafees producidas por -

las gramfneas en diferentes regiones, muestra una varia

ción de menos de 2.5 ton/Ha según las especies, la loca

lidad y la profundidad del suelo. 

los forrajes que crecen densos protegen la s~ 

perficie del suelo contra el batido que produce la llu-

via. Se ha comprobado que la encrgfa de un centfmetro de 

lluvia al batir sobre la superficie del suelo puede ser 

mayor de 275 000 Kg-m/Ha. Esta energfa puede ser suficie~ 

te para elevar 30 cm una capa de 17.5 cm de espesor de

suelo. (S) 

la agricultura intensiva a base de producción 

de forrajes, requiere que las investigaciones sobre di-

cha agricultura sean presentadas por grupos de especia-

listas. Cada especialista tiene que correlacionar el a-

sunto que bajo su responsabilidad, con el conjunto, la

explotaci6n a base de producción de forrajes en la finca 

individual de que se tra~e, asr como los problemas mas -

generales de la región. Muchos municipios han reunido -

las actividades de sus dirigentes, la información y otros 

recursos, para aplicarlos a la agricultura basada en la 

producción de forrajes. Algunos comites locales han ana

lizado los potenciales de una agricultura a base de fo-

rrajes en su área particular y han planteado, en conse-

cuencia, su linea de acción. En estos comites suelen pa~ 
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ticip~r Jivvr~o~ tr~bajddores ilgrfculas, dirig~ntes ~gr! 

col~s, r•epr·escntantes del crédito, vendedores de m<~quÍil<~ 

ria y otros, (8) 

7.4 ASPECTOS ECONOMICOS EN lA PRODUCCION 

DE FORRAJES 

El tipo de ganado que deba elegirse para una 

zona dada, dependerá en parte, de las cosechas que pue-

den producirse y de sus rendimientos, bajo un conjunto -

de condiciones, contribuirá a decidir que cosechas debe

ran ~cmbrarse. 

los forr<tjcs ~6 1 o tienen cft.,ctos comp 1 ctnent~ 

rros sobre otros cultivos a largo plazo. Cualquier au-

mento de la producci6n de grano debido al nitr6geno, la 

materia orgánica u otras contribuciones de los forrajes 

<il rendimiento, Jebe manifestarse en las cose.chas de gr,2. 

no que siguen a los forrajes siempre compiten con los de 

mas cultivos en un mismo e ic 1 o vegetativo. 56 lo es ace,e 

table una mayor superficie de gramfneas o leguminosas fo 

rrajeras, se reduce dentro del <tfio. (8) 
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7.~ COMPOSICION Y VALOR NUTRITIVO OE LOS FORRAJES 

En el análisis qufmico de los forrajes, los 

hidratos de carbono se dividen en dos clases principales, 

lo celulosa bruta y los extractivos no nitrogenados. La 

celulosa bruta contiene los hidratos de carbono relativa 

mente insolubles, como la celulosa, de la que s61o puede 

ser digestible del 35 al 75%. los extractivos no nitro

genados comprenden las partes solubles de los hidratos

de carbono. 

Oe un 85 a un 90%, aproximadamente, del con

tenido de nitr6geno celular de las plantas forrajeras, -

es protefna bruta, sintetizada a partir de los aminoáci

dos. El nitr6geno de la protefna de los forrajes proce~ 

de del nitr6geno del su~lo y del ~itr6geno símbi6tico fl 
jado e~ los n6dulos de las leguminosas. las protefnas -

de las gramfneas no se considera inferior a 'ta protefna 

de las leguminosas. 

El proceso de la maduraci6n afecta al valor 

nutritivo de los forrajes, de un modo mas significativo 

que cualquier otro factor. L.l hierba a6n no madura, en 

c'recimiento activo,, tiene un alto valor nutritivo. (8) 

( 11) 
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7.5.1 VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES 

Para expresar el valor nutritivo de los fo-

rrajes se emplean términos muy diferentes. Entre ellos 

figuran el PNOT (principios nutritivos digestibles tota

les), la energfa digestible, la protefna digestible, la 

ene~gfa metabolizable, la energfa neta y la eficiencia

en la uti lizaci6n de los alimentos • 
• 

Los principios nutritivos digestivos totales 

son el equivalente fisíol6gico de la energfa digestible 

y también son una dife~encia entre los alimentos y las 

heces. 

7.5.1.1 PROTEINA DIGESTIBLE: La proterna digestible 

esta inclufda en las determinaciones de 1~ -

energfa neta y de los principios nutritivos 

digestibles totales, El papel de la protef

na en la digestibilidad de las proternas. Se 

obtiene mediante la diferencia del contenido 

de proterna, entre los alimentos y las heces. 

7.5.1.2 ENERGIA METABOLIZABLE: la energía metaboli

zable, iguál a la energfa digestible menos -

la pérdida en la orina y el metano, es una -

medida mas discriminatoria del valor nutriti 

vo rea 1 • Es 1 a parte de 1 a e·nerg fa de ! os -

alimentos utilizada realmente por el animal 

para su sostenimiento y el aumento de peso -

del cuerpo, (8) 
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7.5.1.3ENERGIA NETA: La energfa neta es un término 

que se usa para indicar el residuo neto de -

la energfa de los alimentos, despu6s de ded~ 

cir todos los "gastos" de utilizaci6n. (8) 

la energfa neta depende en alto grado de fa~ 

tores independientes de la composici6n del -

alimento. El resultado final depende conju~ 

tamente, .de la temperatura del medio, de la 

actividad del animal y de todas las condicio 

nes de la explotación. (8) 

7. 6 LA FERTI L1 DAD DEL SUELO Y 

FERTILJZACION DE LOS FORRAJES 

El suelo. Los forrajes·producen en muchos -

tipos de suelos. Estos tipos de suelos son el producto 

de diversos factores formadores de los suelos, como el -

clima, la roca madre, la actividad biol6gica, la topogr~ 

ffa y el tiempo. 

El conocimiento de la naturaleza general de 

los suelos en una regi6n dada, permite predecir cuales -

son los fertilizantes que sean necesarios. La aplica--

ci6n de fertilizantes para una producci6n eficaz, prese~ 

ta problemas que hay que resolver en funci6n de cada fi~ 

ca en particular y de cada campo especffíco dentro de -

ella. De este modo, se relacionarán las condiciones del 

suelo y las plantas, con la apl~caci6n de los tipos y --
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C•lllt i dfldcs de fert i 1 i zante y enmiendas necesarios. ( 8) 

Uso de ferti 1 izantes. Estos datos indican, 

quo los forrajes varían mucho en la cantidad que extraen 

del suelo de los diferentes elementos nutritivos, y que 

extraen anualmente cantidades considerables de los ele-

mentos nutritivos principales. Para mantener un alto nl_ 

vel de rendimiento de forraje, suele ser necesario, mas 

pronto o mas tarde, complementar las disponibilidades-

del suelo, mediante la adición de uno o mas de los ele-

mentos esenciales, 

La disponibilidad de una cantidad adecuada

.-1" fosforo elemento fáci !mente utilizable, dentro del al 

c.1ncc de las rafees j6venes, es esencial .para el buen de 

sat•rollo del sistema radicular, y para el establecimien

to Je las plantulas. (8) 

La mayor parte de 1 os Torr<tjes, neccs i tan P.2 

tasio en cantidades relativamente grandes y en la mayor 

parte de los suelos existen cantidades considerables de 

potasio del 2 al 3%, sin embargo, en la mayor parte de -

los casos, las plantas s61o disponen, en cada ciclo, de 

Je una peque~a parte de la cantidad total de potasio que 

ha~ en el suelo. 

El nitrógeno es un elemento extremadamente -

~i~a1, tanto par~ la cantidad como para el rendimiento. 

Es un constituyente primordial de las protefnas, y la --

-44-



clorofila de las plantas verdes es un producto nitrogen~ 

do. Por lo tanto, es esencial para la fotosíntesis, el 

crecimiento y la reproducci6n y las plantas forrajeras -

productivas lo consumen en c.:mtidad (8) 

7.7 MANIPULACION DE LOS FORRAJES 

La manipulaci6n de 1os forrajes es un proce

so complejo, a causa de la naturaleza del producto, En

tre las caracterrsticas peculiares de estos cultivos,.-

que es preciso tener en cuenta, figuran: 

7.7.1 El forraje en verde es un cultivo de gran vo 

lumen y peso. 

1 500 Kg. de forraje, en forma suelta, ocu-

pan un volumen de 22.5 m3 y una cosecha de -

avena de 24.7 hl, 2.47 m3. 

7.7.2 Los factores que determinan la calidad nutri 

tiva de los forrajes son delicados y se pro

ducen pérdidas con facilidad; cuando se se-

can, se pierden muchas hojas y éstas son 1<.~ 

parte mas nutritiva del forraje. Una expos~ 

ci6n prolongada al sol, al rocro o la lluvia, 

determina la pérdida de valiosos principios 

nutr it í vos. 

En la fase de maduraci6n adecuada para 1~ -

recolecci6n, los forrajes contienen much<~ -
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humedad. PJra poderse almacenar en forma de 

pastura verde, tienen que desecarse, de un -

modo natural o artificial. Si se almacenan

con alto contenido de humedad, las condicio

nes de almacenamiento tienen que ser tales

que se elimine el oxfgeno. Las plantas en

pie contienen mas de un 70% de agua. El con 

tenido preferible, cuando estan en condicio

nes de almacenamiento, es de un 20% o menos, 

El contenido de humedad, para mantener·un -

equilibrio adecuado en el forraje verde alma 

cenado en un hen i 1, puede ser tan so 1 o de un 

· 11%. la reg~laci6n del contenido de humedad 

es un problema máximo en importancia. 

7.7.4 El periodo durante el que el forraje tiene ~ 

cond i e iones 6pt i mas de madura.c i 6n para pode!: 

se cosechar es mu~ corto. Si la recolección 

no se hace en el momento oportuno, la cali-

dad disminuye. 

7.7.5 El forraje verde se produce con frecuencia -

en terrenos alomados o de pendiente relativ~ 

mente fuerte, y ba.io otras condiciones, que 

no son favorable~ para el empleo de la maqui 

naria. El hecho de que las cosechas forraj~ 

ras contribuyan a evitar la erosi6n del sue

lo, hace que sean aconsejables para esos te

rrenos, (4), {8) y (11) 
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7.8 ENSILAJE 

El equipo empleado para preparar el ensilr.Jjc 

es muy variable. En algunc:ts pc1rtes del mundo, el cnsi l<1~ 

je de la hierba se hace con las plantas enteras, compri-. 

míendolas en el grr.Jdo necesario pare:~ eliminar el aire. -

En Am~rica es muy frecuente picar o cortar en trozos el 

forraje ~ntes de ensilarlo, es: 

Poder m"over 1 o con una corriente de a 1 rt! 

facilitar su compresi6n para eliminar -

el .:~irc 

f~ci litar su suministro a los aniamales 

Oebe evitarse picar el forraje mas de lo ne

cesario, pues esto aumenta la necesidad del equipo. Teó

ricamente, suele bastar el co~te en trozos, es la corres 

pondiente al númeró de centfmetros que avanza la cinta 

de alímentací6n y el frente de la misma, entre dos cuchj_ 

Itas sucesivas. los trozos del forraje picado para ensi

lar, suelen ser como promedio de una longitud dos veces 

mayor de te6rica, pues los tal los del forraje no siempre 

entran perpehdícularment~ al sentido del corte. (4) (8) 

{11) 

las. ventajas de ensilar los cultivos de gra

míneas y leguminosas, en lugar de henificarlds, son: 
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Se con ser v,¡ mdyor cdnt i do:~d de principios 1\u

tritivos para Id cllimentaci6n de los animales 

Hay que adquÍpj_r menos alimentos complement2 

r i os, espec i ,¡fmentc a·l i mentos concentrados -

ricos en protefnas. 

las plantas forrajeras se pueden cosechar -

mas pronto, en la fase en ~ue son. mas nutrí-
ti vas. 

El alimento que se obtiene mediante el ensi-

1 ado, es de mayor c.:mt i dad que e 1 heno hecho 

bajo condicim1cs de co:~mpo similares. 

El ensilaje se puede tener almacenado, con

pocas p6rdidas de principios nutritivos,.--

mientras que ~1 heno, a los dos ilftos, habr~ 
perdido 1 a mayor parte de su r i que Zd ~~~ .vi t a 
mina A. 

El tiempo no suele afectar a ta recolccci6n.· 

la recolecci6n y lds operaciontJs correspon-

dientes •ll suministro ·a los <mima-les, sé PU.!:, 

den mecoln i z<~r• en su mayor pa.rte. 

l<~ 1 eche produc ida por• 1 os an i md 1 es <1 1 i ment~ 
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dos con ensilaje es mas ~•ca en vitamina A y 

· caroteno, está menos. cxpuestd a tomar -olor a 

oxidada. 

El proceso del ensilado destruye las semi--

llas y por t~nto, contribuye a extirpa~ las 

malas hierbas en las fincas. 

El proceso del ensilaje elimina el riesgo

de incendios, por ignición expont~~ea del 

heno mal preparado. (8) 
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