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PROLOGO 

Con relativa frecuencia se menciona que el pro -· 
greso de México logrado durante los ultimas años, ha sido es
pectacular, todo mundo habla de la construccion de caminos, -
Hospitales, Aeropuertos, Presas, Plantas Generadoras de Eléc
tricidad etc. A partir de la expropiación petrolera el creci
miento de la industria ha sido extraordinario. 

A pesar de ese gran desarrollo del que se habla-,. 
y de esos grandes esfuerzos la alimentación popular que aun -
sustenta a la población sigue siendo muy deficiente; la cari
catura típica del mexicano agachado y dormido indica la impr~ 
sión de un pueblo flojo. Los estudios recientes de distingui
dos nutriologos señalan una ración diaria que contenga un mí
nimo de 100 gramos de proteínas y 3000 calorías, en tanto que 
nuestra dieta prómecti..o apenas incluye ED gramos de proteinas
y 2000 calorias, este cansancio aparente, no es sino el resu~ 
tacto de una deficiente alimentación, pero afortunadamente ya
se vislumbra la posibilidad de una solución a mediano plazo,
de obtener el apremiante abastecimiento de origen pecuario en 
una cantidad, calidad y precio al alcance de la población. 

El factor limitante para lograr lo anterior, ha
sido el de la falta de alimentos para asegurar la ración del
ganado menor y mayor, equivalente al 75°/o del costo incti..recto
de producción, de un litro de leche, de una pieza de huevo, o 
de un kilogramo de carne, este grano bien puede constituir la 
maravilla agricola de la decada de los 70' S. 



INTAJDUCCIO\J 

Este estudio tiene cerno finalidad analizar la 
situación sobre el cultivo, desarrollo, utilización e indus -
trializaci6n. de sorgo, tal cerno se realiza en la actualidad
en México. 

Considerando que año tras año crece el valor de
este vegetal como fuente de alimentos para el hernbre y los -
animales, asi cano materia prima para uso industrial, por ta!:!. 
to, suscita un interes cada vez mayor en un mundo que debe ~ 
enfrentar el constante ascenso de la población y la existen .:.. 
cia limitada de recursos para la producción de alimentos, el-. 
encontrar un equivalente al grano de maíz, basico en la ali -
mentación mexicana, donde a través de esta investigación, en
cada uno de los temas que aquí se tratan han sido recopilados 
por una o varias personas que hicieron un estudio activo, re
lacirmado con el aprovechamiento del sorgo en cada una de sus 
areas: tales cano: agronania, química, alimentación, indus -
trial y econanica, mismas que se reflejan en los aspectps de
las modalidades productivas, su localización, valoración, - -
transporte, distribución, tipos de consumo y los problemas -
que estos presentan, de todo ello se deriva una serie de posi 
bilidades de incrementar la producción y diversificar las --
aplicaciones del sorgo, industrializandolo: se contempla asi
la importantia del alimento balanceado proyectando el mercado 
de los diversos productos que se enplean en este ramo, y la -
importancia que tiene el sorgo cano factor principal de estos 
productos, necesarios para cubrir los faltantes alimenticios
del ganado, y cano su principal aprovechamiento. 
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1. - . EL PRODUCTO 

El sorgo (sorghum vulgare) es una graminia que 
se desarrolla en alturas hasta de mil ochocientos metros so -
bre el nivel del mar en regiones donde la precipitación flu 
vial media anual es del orden de cuatrocientos a ochacientas
mm. resistiendo el marchitamiento al detener su crecimiento -
durante periodos largas de sequía reanudandolo tan pronta ti~ 
ne agua, por esto es adaptable a zona temporaleras de difere!:!_ 
tes condiciones climaticas y en aquellas regiones semidesert~ 
cas que poseen riego, ya que de acuerdo a las investigaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones·Agri
colas de la S.A. G. el sarga posee un periodo vegetativo cons~ 
derado calido, ya que oscila alrededor de los veintiseis gra
dos centigrados. 

Este cultivo prospera bien y en todas las tipos
de suelas migajosas, acuosos y profundos, soportando elevadas 
concer:traci ones salinas, ademas, se ha comprobado que pasee -
una habilidad para aprovechar al máximo los residuos de hume
dad y fertilidad, en cuanta a la fertilización requiere de -
aquellas formulas de menor costo en relación con otros cere~ 
les, debido a que en la actualidad la simiente utilizada es -
en su totalidad híbrida, se ha permitido incorporar al cull'i.
vo las características de resistencia a las principales pla -
gas y enfermedades que la atacan. 

Existen diferentes proposi tos en el cultivo del
sorgo pero en este estudio sola se tratara del sorgo para gr~ 
no que es el de mayor importancia economica. 
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La cosecha del sorgo para grano posee caracteri~ 
ticas semejantes a las del trigo, y las de otros cereales - -
oleaginosas, esta es una labor que se caracteriza por ser me
canizada en las zonas de mayor tecnificación con lo cual se -
optimisa esta labor debido a esto, este cultivo representa 
une ventaja para el aprovechamiento de las combinadas y en -
consecuencia permite una mas rapida amortización de este tipo 
de maquinaria agricola. 
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1.1. HISTORIA DEL SORGO EN MEXICO 

La producción sarguera en México data desde 
199J aproximadamente pero se puede considerar que es a partir 
de 1957 cuando se inicio su cultivo en farma intensiva, debi
do al incremento de la demanda que posee este grano trajo CD!:!_ 

sigo el violento desarrollo avícola, y como en menor propor -
ci6n el aumento de las necesidades alimenticias de la porci -
cultura y bovinocultura, como consecuencia del empleo cada -
vez mayor de técnicas branatol6gicas. 

El cultivo de sorgo se inicio recientemente en -
nuestro pais; sin embargo, a partir de 1966 registraron un 
crecimiento innusitado las áreas sembradas y los volúmenes de 
la producción. 

Es incuestionable que el auge que cobro este cuh 
tivo, se debio entre otros factores, a la expansión que expe
rimentaron en el pais las actividades avícolas, porcicolas y

ganaderas y a la adaptación de terrenos marginales para el -
cultivo del maíz, ademas, en función de las excelentes pers -
pectivas <Jomerciales que ofrecía dicho producto, sustituyo -
sobre todo en la zona norte del estado de Tamaulipas al cul t;h_ 
va del algodon, convirtiendose en una de las regiones sorgu~ 
ras de mayor importancia nacional. 

Basicamente se cultivan tres clases de sorgos: -
en el primer lugar destacan los sorgos para grano; en segundo 
lugar los forrajeros y en tercero los sorgos "Escoberos". Ca;_ 
be señalar que han coadyuvado al desarrollo de la ganadería -

nacional. 
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El sorgo en grano adBTias de utilizarse como fo -
rraje, de su industrialización pueden obtenerse algunos pro~ 
duetos de gran aplicaci6n, tales cano: Almidones, Ganas, ca -
seina, colorante, etc.; por lo que es factible el establecí ,... 
miento de industrias en nuestro país con esos fines de trans
f omaci6n. 
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1 • 2 CULTIVO DE OORGO. 

En las regiones calidas subhumedas y semiaridas
el sorgo ccnstituye el principal cultivo de granos. Es un cul 
tivo estival y soporta mejor las altas temperaturas que la m~ 
yoría que los otros cultivos, pero cuando estas son extremas
pueden reducir su rendimiento en grano. 

El desarrollo de variedades e hibridos de madura 
ción precoz a trasladado los limites de mayor producción has
ta zonas donde la lluvia no excede de los 300 mm anuales, el
pranedio del periódo sin heladas es de 130 días, y las tempe-
raturas medias durante el mes de julio alcanzan solo 21° c. 

Para que su cultivo resulte provechoso, se pue -
de programar una serie de factores que eleven al maximo los -
beneficios de la operación algunos de ellos, cano el suelo, -
la emirgia solar, temperatura, humedad y lluvias no se pueden 
controlar: otros, cano la elección de la variedad, las fechas 
de laboreo, los programas de fertilización, densidad de siem
bra, y plan de irrigación son más controlables. 

La estructura del suelo en si se relaciona con -
la conservaci6n del agua y su perdida final. Los perfiles pr~ 
fundos de textura media son los ideales para el sorgo. Estos
tipos de suelo permiten una penetración rapida del agua de -
lluvia o de riego, y ademas tiene una gran capacidad de abso!:_ 
ción. Los suelos de textura gruesa (arenosos) pierden más ~ 

; 
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agua por evaporación, mientras que los de textura fina (ar 
cillosos) presentan problemas de agregación, que a su vez -
influyen sobre la permeabilidad y disponibilidad de agua. Es
evidente que todo laboreo que reduzca el escurrimiento, mejo
re la absorción de agua o disminuya la evaporación, contribui 
ra a que la cosecha sea abundante. 

BOTACIONES 

El sorgo puede SBTibrarse sin problemas sobre - -
cualquier cultivo, aunque si pueden surgir cuando es a la in
versa. Gran parte de la superficie dedicada al sorgo se ubica 
en zonas con precipitación suboptimas. Cuando el cultivo al-'

canza la madurez, tanto la humedad cano los elBTientos nutrit!_ 
vos provienen del suelo casi estan totalmente agotados. Ccrno
el sorgo es una planta perenne, continua creciendo luego de -
la cosecha, a menos que se realicen tareas de laboreo con lo
cual se dismimuyen mas aun los recursos híbridos, si es que -
todavia se dispone de ellos. 

Las principales zonas de cultivo también se ca -
racterizan por tener precipitaciones escasas y temperaturas -
relativamente bajas. En invierno, hechos que retardan la can
posici6n de residuos v.egetales y los correspondientes proce -
sos de nutrificación. 

la gravedad de estos problemas disminuye en las
regi ones donde las temperaturas son mas elevadas, o se prac -
tica el riego o se. dan ambas cosas. 
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1.3. PREPARACION DE TIERRAS 

La buena preparación el terreno es uno de los ~ 
factores determinantes para lograr una buena producción. Se -
recomienda dar un barbecho de 20 cm. de profundidad, o dos si 
se trata de un suelo de textura muy pesada o arcillosa. Oebe
ran darse uno o dos pasos de rastra según sean necesarias pa
ra obtener una canpleta mullición del suelo. Se recanienda te 
ner especial cuidado en la nivelación pues es de suma impar -
tanda para facilitar la siembra, obtener uniformidad en la -
naciencia, ahorro en los riesgos y eficiencia en la cosecha.
Igualmente esta práctica pemi tira destruir las plagas del -
suelo asi cano aflojar la capa arable, lo que facilitara el -
desarrollo radicular y la penetración del aire y del agua. 

Cuando el barbecho se hace en el que no hay bue
na penetración del arado, se sugiere efectuar también una cru 
za. 

Posteriormente rastree para desmenuzar los terr~ 
nes, y empareje o nivele el terreno, lo cual facilitara la -
distribución uniforme del agua al aplicar el riego. Esto es -
importante ya que se evitara problemas de Inegamiento. En 
las zonas mas bajas y concecuentemente el desarrollo de enfer 
medades, 
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1.4. LABORES DE CULTIVO. 

Elaboreo de la tierra de cada cultivo canienza -
por lo general inmediatamente después de la cosecha del cul -
tivo anterior. Esto se hace para matar el rastrojo, las plan
tas remanentes de cultivo anteriores y las malezas, ademas, -
es posible aflojar el suelo compatado y crear una superficie
:rugosa que tenga mayor capacidad para recibir la lluvia o el
agua de riego, Durante el verano o el otoño puede ser necesa
rio trabajar mas el suelo, según las condiciones climaticas y 
el crecimiento vegetativo ocurri.do. 

La labranza a fines de primavera tiene por obje
to preparar la sementera, pues rompe la superficie dura y con 
terrones dejandola suave paralelamente, y acelera el calenta
miento del suelo. Para las tareas de .labranza se usan diver -
sas herramientas o implementos agricolas, pero todos tienen -
las mismas finalidades. En general, el laboreo se inicia con
operaciones gruesas tales cano pasar el arado de vertedera, 
rastra de discos, subsotador, arado bodero (lister) o arado -
de cincel y continua con operaciones intermedias tales como -
pasadas de rastra y luego se termina con operaciones mas refi 
nadas como una nueva preparación de la sementera con rastra -
de diente, 
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1.5. SELECCIDN DE SEIV[LLAS 

En el pasado los productores sembraban sorgo 
granifero ni hibrido. La semilla provenia con frecuenCia de 
sus propios depositas, o la compraban a un vecino o al eleva
dor local. No habia nomas rigidas respecto a su pureza, aun
que los productores mas prudentes compraban estirpes puras a
quienes producian semilla certificada. 

Lila de las decisiones mas importantes para la -
rentabilidad del cultivo la constituyen la elección del mejor 
o los mejores sorgos hibridos que se adapten a un conjunto -
determinado de parametros de organización agricola y de va ~ 
riables ambientales. 

Es importante que la semilla sea de buena cali -
dad física y genética debe tener excelente germinación, vigor 
y pureza: no debe ser portadora de enfermedades ni estar mez
clada con semillas de otras variedades, malezas de otros cul
tivos y cruzas indeseables. 

.. 
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1.6. EPOCA DE SIEMBRA 

La temperatura y la humedad del suelo determinan
el monento de siembra del sorgo. Las investigaciones y la ex
periencia han demostrado que estos dos criterios son mejores
indioios que una fecha especifica de una zona dada, Cono el -
sorgo por sus origenes es una planta de cultivo tropical co -
mienza mejor su crecimiento temprano cuando al amanecer el -
suelo se calienta hasta aproximadamente 2lºc A la profundidad 
de la semilla, aunque la temperatura del suelo sea menor. 

Actualmente, en la mayor parte.de las tierras de 
cultivo de sorgo conprenc±i.das del norte al sur de la republi
ca, se siembra de acuerdo a los datos conprendisos en la ta -
bla de la pag. no.12 



SORGO 12 

PERIODO DE $Uli:J:iRA Y COS:E.:CHA 

ERTIDAD ~.V• 
§IR!IW v.I. 1. Q. 

QOSmHA 
t.· • ..:... 

.t.gs. 10 Jun-31 Jul 10 Oct -30 Oct 

B. Cal. N 1o Abr-30 Abr. 15 Feb-31 Mar. 1o Agto-30 Sep. 10 Jul-31 Ago 

B. Cel. s 10 Abr-30 Abr 15 Feb-31 1:ar. 1o Agto-30 Sep. 10 Jul-31 Ago 

Campeche 1o Jun-31 Jul 10 Ene-31 Ene. 1o Oct -30 fov. 1o Liay-JO Jun 

Coahuile. ÍO lúay-10 Jul 10 Sep -31 Cct. 

Col:'..ma 10 Jun-31 Jul 10 Ene-10 Fcb. 1o Sep -31 Oct. 10 !iIEy-10 Jun 

Chibuahua 15 r.Iay-30 Jul 15 Oct -15-!lov. 
D-.:.:::-an.:;o 1o Jun-30 Jun 10 Oct -30-Cct. 

Cuo;.!12.juato 10 Jun-15 Jul 10 Nov -30 llov. 

Gueri·ero io Jun-31 Jul 15 ?lov-31 Ene. 10 Oct -30 Nov. 1o Abr-31 may 

Jalisco 1o Jun-31 Jul 10 Ene-28 Feb. 10 Gct -30 Hov. 10 !~ay-15 J~ 

ltic:-.oucc.':n 10 Jun-31 Jul 25 Dic-10 Feb. 15 Jep -15 Oct. 1o Uay-15 ~= 
Ji:orelos 1o Jun-31 Jul 

'!Lorelos 1o Jun-31 Jul 10 Oct -3C Nov. 

r:ayarit 1o Jun-31 Jul 1o Feb-10 Mar. 10 Nov -31 Dic. 1o t.:ay-30 Ju.."l 

0'7!.xaca 10 Jun-31 Jul 15 Dic.:..31 !.".ar. 10 Sep -30 Oct. 1o !·'.a:.:-30 Jul 

Querétaro 10 Jun-15 Jul 10 Nov :-30 Nov. 
S.L.P. 15 Dic-30 Dic. 15 Abr-15 r~ay 

Sinaloa 10 Jun-31 Jul 15 Ene-10 Iriar. 10 Nov -15 Dic. 1o Jun-31 0:-ul 

Sonora 15 Jun-15 Jul 10 l<cv -30 I\ov. 

Ta.'llauli:pas 10 Jul-20 Ago 10 Feb-31 Kar. 10 !Tov -31 Dic. 1o Jun-31 Ju~ 
Veracru.z 15 Ago-15 Sep 30 Die -30 Ene. 

YucaMn 10 Jun-31 Jul 10 Ene-31 Ene. 10 Cct -30 !7ov. 1o I.in.y-20 Jul.: 

Zacatcc~•s 1o Jun-31 Jul 10 Gct -30 Cci;. 
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l. 7. METOOOS DE SIEMBR~ 

Como el sorgo no tiene gran capadidad de pen.!:: 
tración, no se debe cubrir mucho, independientemente del
método de siembra. La semilla debe colocarse en el suelo
y cubrirse de inmediato para promover la abosrción de hu

m,13do, la germinación y la emergencia. Se puede plantará 
2.5 cm. de profundidad cuando el suelo esta humeda y tia
ble y las ciernas condiciones son propicias. 

Es conveniente sembrar a 5 cm. de profundidad 
cuando hay sequia. 

La emergencia constituye la etapa critica en
la vida de esta planta para que una vez que ha brotado ya 
no es tan susceptible. Si en esta etapa se presentan pro
blemas se puede promover el crecimiento y evitar una nue
va siembra pasando la rastra rotativa de eje horizontal. 



Resistencia del sorgo a enfermedades, insec 
tos, maleza pajaros y enfermedades. 
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Muchos programas de cruzamiento han tenido c~ 
mo finalidad el desarrollo de lineas resistentes a las ~ 
enfermedades, pues se sabe que existe una resistencia he
reditaria a algunas de ellas. 

l.- Carb6n del grano: causado por el 11Sphace
lotheaa sorghi". 

Las reacciones ante tres razas conocidas
·de este organismo son contrulauas por - -
tres loci distintos, que se pueden aontr~ 
lar por tratamientos fungicidas de las ~ 
semillas. 

JI.- Tiz6n de la hoja: causado por hongo, ata
ca a ciertas variedades del sorgo del su
dan, pero a la mayoria de los tipos gra -
niferus son resistentes a el. 
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l. 8. RESISf ENCJA A INSECTOS: 

El sorgo es atacado por muchos insectos y se
sab e menos sobre el control genetico de la respuesta ve -
getal a estas plagas, que a las enfermedades. 

La resistencia al gusano de la capsula (hel~ 
this armigera) depende aparentemente de la protecci6n que 
las panojas de sorgo brindan a las larvas pa.i:a dedender -
las del ataque de sus depravadores. 

BARRENADOR 08- MC\IZ: 

No se conoce el número de genes oomprendidos
en esa resistencia, pero aparece en un grado intermedio -
en la primera generación de hibridos resuntante de cru -
zamientos. 

MALEZA BRWA: 

Es un parásito que debilita a los sorgos, se
conocen Variedades de sorgo resistentes a ella, la susceE 
tibilida.d parecia ser parcialinente dominante en dos oru -
zamientos. 
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RESISfENCIA A LOS PAJARDS: 

Muchas especies de pajaros se alimentan con -
los granos en desarrollo o madurez. Los gorriones los co
men cuando se encuentran en estado lechoso y los mirlos -
estorninos migratorios cuando estan maduros. Cada conti -
nente o región tiene su propio problema con los pajaros -
y se han iJeado medios diferentes para reducir los perju_:!: 
cios. 
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1.9. HIBRIDACION Y SELECGION 

Por lo general, los programas fitotecnicos se 
dedican al desarrollo de nuevas lineas, con mejores cara~ 
terísticas de maduración, altura, resistencia a enferme -
da des e in,sectos, contenido de ácirlo crusioo, tipos de -
endosperma, rendimiento o aptitud combinatoria, Gamo to -
dos los caracteres convenientes no se dan en una sola 'Ja
riedad, deben usarse la hibridación y la selección para -
concentrar en una linea tantos como sean posible. 

Gran parte del trabajo de cruzamiento que se
realiza en la actualidad tiende a producir lineas que pu~ 
dan utilizarse como progenitores de sorgos híbridos. Sin
embargo, estas lineas o estirpes son de hecho variedades. 
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1.10 • .EVOWCION DEL CONSUMO DEL SORGO 

La magnitud de la demanda que ha presentado -
el sorgo en los últimos años ha estado en funci6n de las
necesidades del sector consuntivo de granos y forrajes CE! 
mo es la ganaderia y la industria. Para el analísis de e2 
te inciso se ha optado por los siguientes métodos que de
finiran en forma precisa la magnitud y desarrollo del con 
sumo de sorgo . 

A) Necesidad de granos en la ganaderia mexi-
cana 

B) Consumo de sorgo en la ganaderia y en la-
industria 

e) Consumo aparente del sorgo, 

A) Necesidad de granos en la ganaderia mexi-
cana: de acu7rdq a 1-.;l especie animal de -
que se trate, el tipo y objeto de su explE 
taci6n se tienen diferentes necesidades fi -siologicas en los animales, de los cuales
solo se cuntificara la correspondiente a -
los granos, En consecuencia se procedera a 
calcular las necesidades de grano de la -
avicultura, bovinocul tt;ira,, porcioul tura --
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con base en las estadísticas de población, 
producción-y las proporciones de granos -
requeridas para obtener cada unidad de -
producto pecuario, para.despues proceder
ª cuantificar el desarrollo del consLBT10 ~ 
de sorgo con base en posibles relaciones
de sustitución entre este grano y los cie
rnas y las necesidades totales de granos. 

B) Consumo de sorgo en la ganadería mexicana: 
una ves establecica la necesidad de gra -
nos en el país se procedera a cuantificar 
el consumo interno, de acuerdo a los da -
tos obtenidos de las industrias, uniones
y asociaciones de avicultores y ganaderos. 

c) Consumo aparente del sorgo: se tiene por
este concepto, la. prq __ wcci6n .anual del -
país, más las importaciones, menos las ~ 
exportaciones más la evaluación de exis .
tencias. La estacionalid:td de la oferta,
en e1 tiempp y geograficarnente frente a ~ 
un consumo estable. 
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AUMENTO DE PRDDUCCION 

Se observa que frente a una tendencia aseen -
dente en la producción se tiene una variación anual por -
centual francamente irregular, como resultado de que el ~ 
cultivo de sorgo esta sujeto a variantes de orden clüna -
terico y de política agrícola. 

PRODUCTIVll>AD DEL SJRGO 

En este cultivo se han presentado desde su ~ 
establecimiento, rendimientos unitarios crecientes, a ~ -
excepción de uno que otro ciclo agrícola los cuales las -
condiciones ambientales han sido desfavorables al desarro 
llo vegetativo del sorgo. 

En el cuadro de la pag. no. 22 se podrá obse.:: 
var la evol1;1i:;;:j..6r:i de los rendimientos. 

En función de la productividad se caracteri -
za este cultivo en los grandes renglones: producción bajo 
riego y producción temporalera. 
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En el primero se tienen los elementos necesa
rios para abastecer de agua al cultivo con lo cual se as~ 
gura una tecnificación mayor del mismo y es por eso que -
la producción sarguera de los distritos de riego tiene ma 
yores rendimientos que la 'temppJBle:r' 9 que como ya se indi: 
co esta sujeta a las variaciones ambientales. 

Por último, el incremento de los rendimientos 
unitarios se ha debido en gran part,e a la experimentaci6n 
agrícola, la cual gracias a la importancia de hibridos ha 
evolucionado a un ritmo acelerado, lo que ha permitido en 
escasos diez años casi triplicar la productividad por hec 
tarea. 

Esta medida es recomendable para otros culti
vos, ya que la experimentación es más económica y directa 
que la investigación, aprovechando el material obtenido -
en otros paises lo cual redundara en un fuerte ahorro pa
ra l~ económia interna. 



<CUJIJL."Jr'IIW([l) llíi«DlllG<l'.D Glll.1&.lNl«D l!J..!NlllWEL INl.!A<Cll«DINIAJL. 

SUPERJJlCIE COSECHADA POR HECTAREA 

1971 1972 1973 1974 1975 

935.785 1,108.972 1,184.596 1,155.746 1,445.100 

RENDIMIENTO MEDIO KG POR HECTAREA 

2,689 . 2,354 2,760 3,027 3,867 

PRODUCClON EN TONELADAS 

2,515,958 2,611.523 3,269.835 3,499.418 5,588.80-l 

PRECIO MEDIO RURAL POR TONELADA 

680 735 850 ' l, 270 1,650 

VALOR DE LA PRODUCCION EN Pl:!.50S 

1, 712; 539, 216 1, 921, 807, 097 2,773,3[13,416 4, 438, 493, 420 9, 221, !'i26~600 
==--==== :::::.:.:::::=== =======;== =======:.:=== 
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ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA 

La diversidad de zonas ecológicas existentes
en el país, mQtiva que el sorgo se produzca basicamente -
en dos ciclos agrícolas, registrandose la mayor parte de
la producción durante el ciclo de primavera verano que -
abarca los meses de mayo a agosto, y el resto en el ci.clo 
de invierno que abarca los meses de octubre-enero. 

Durante los meses de febrero a mayo, se pre -
senta un periodo de escaces relativa y precios altos, por 
lo que se le considera cama época crítica para los produ.s:, 
tares pecuarios . 

El problema de estacionalid:l.d es mas agudo en 
el ciclo de cosecha de primavera-verano, ya que la produ.s:. 
ción masiva de los distritos de riego del noroeste y no -
reste se levantan en escasos 45 días, por lo que respecta 
al ciclo invierno, existe un intervano mayor de cosecha ~ 
que se prolongan durante cuatro meses, debido a las llu -
vías y temperatura que permite el escalonamiento de la -
siembra y la cosecha, de lo anterior se deduce que la - -
oferta del sorgo se presenta en escasos 6 meses, mientras 
que el consumo se estabiliza durante los doce meses del -
año, provocando esta diferencia un grave desequilibrio en 
la espera distributiva y una concentración de la cosecha
en escasos 6 meses, que trae como consecuencia precios 
relativos bajos, mientras que en los otros meses suben --
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por encima del promedio anual, lo cual obliga a estable 
cer una distribuci6n adecuada que proteja a produQtores y 

consumidores. 
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2. PRODUCCION 

Al analizar las estadísticas relativas a pro
ducci6n se observa que los tonelajes de sorgo han crecido 
sorprendentemente. Como podrá advertirse, las cifras de -
producci6n más altas corresponden al actual sexenio y es
te a partir de 1973. 

Excepto en 1971 y 1972 en que bajo la produc
ci6n de sorgo y pcir lo tanto fue necesario que importan -
tes tonelajes :de maíz se derivaran al consumo ganadero, ~ 
inclusive a través de programas oficiales como los de ve.!:!. 
ta de maíz diferenciado operados en el segundo semestre -
de 1971 y el primer semestre de 1972, en el periodo anal!, 
zado la producci6n sarguera como ya se ha indicado ha ido 
en constante ascenso, previendose que durante el año de -
1976 ser.a autosuficiente nuestro país. 

El cultivo del sorgo se practica en la mayo -
ría de las entidades federativas del país; sin embargo, ~ 
destacan por su superficie cosechada y producci6n los si
guientes estados: Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Bina 
loa, Sonora y Michoacan, que en conjunto aportan alrede -
dar del 90~ de producci6n nacional. 

Cabe señalar que DªY 4na estrecha interrela-- . 
ci6n entre el cultivo del máiz y el sorgo, toda vez que -
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dos de las principales zonas del pais de prodtJcci6n maice 
ra constituyen s:i.multaneamente los principales centros -
sargueros: el noreste y el bajio; en general, se ha obse! 
vado que dentro de estas zonas tradicionales maiceras se
encuentran las que se han ido destinando al sorgo, obser-

. vandose que las areas destinadas al maíz han dismunuicb ~ 
más o menos en forma coincidente con el incremento de las 
de sorgo. 

Lo anterior se explica porque el cultivo del
sorgo tiene comparativamente menos costo que el maíz; ade 
mas de que con técnicas similares de agricultura, los re~ 
dimientos económicos son mayores que los del maíz, ya que 
el mercado del sorgo es muy espeaifida y sensible (avicul 
tura, porcicultura y ganaderia). -

Las cosechas de sorgo se van sucediendo dura~ 
te el transcurso del año, sin que ninguna de ellas llegue 
a saturar suficientemente el mercado¡ las principales co
sechas se obtienen en julio en el noreste y en noviembre
en el bajio. En caso de que llegue a disminuir en alguna
de las zonas prod.Jctoras, existen grandes posibilidades 
de precios comerciales a la alza y nunca a la baja. 
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2.1. COSTO DE PRDDUCCION 08- SORGO EN GENERAL 

Los oostos de cultivo constituyen una valio -
sa fuente de informaoi6n, ya que haoen posible un oonoci
miento amplio de la situación económica del sector agríe~ 
la, proporoiona un elemen~o de juicio para el estableci -
miento de cuotas por servicios, faoilita la elaboraoi6n
de estudios de faotibili dad eoonómioa para nuevas inver -
siones y el conooimiento y control de los resultados en -
las ya realizadas: además, los costos de oultivo son un -
elemento basico en la programaoi6n agricola y permiten ~ 
aproximarse al valor agregado generado por la agrioultura. 

Este cuadro registra ya el aoelaramiento del
fenomeno inflaoionario manifestacb en el sector agropecu~ 
ria a través de la esoalada de los precios a los insumos
agrícolas, y por ende, un inoremento significativo en el
costo de la producción agrícola. 

Respecto a los datos sobre rendimientos y pr~ 
cios, se obtuvieron a través de la encuanta y otros del -
informe de la estadistica agrícola correspondiente, 
de acuerdo a los estudios realizados por la Secretaria 
de Recursos Hidráulioos mediante la Direoci6n General de
Estadistica y Estudios Eoonómicos. 
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cosro DE PFODUCCION DEL CULTI\AJ SORGO 

Los costos constituyen un renglon basico en -
la contabilidad del agricultor, y junto con los rendimie~ 
tos y los precios van a influir en sus decisiones para 
seguir o dejar de producir un determinado cultivo. 

El costo de producción del sorgo, al igu:i.l -
que de .cualquier ot·ro cultivo varia año con año y de una
region a otra, dependiendo entre otros factores del tipo
de suelo, clima, estaci6n del año en que se lleva a oabo, 
recursos financieros, maquinaria y tecnologia empleados,
plagas y enfermedades. 

Sin embargo, con el proposito de dar una idea 
de la magnitud del costo de esta graminea, se elaboro en
cuadro de la pag. no. 32 

GASTOS DIRECTOS O COSTO PRIMO 

Incluyen todas aquellas erogaciones por con~ 
cepto de mano de obra y materiales empleados, que influ -
yen directamente en el volumen que se desee producir. Los 
renglones que integran el costo primo en las areas de te!!!. 
poral son en orden de importancia: preparación de la tie
rra, cosecha, cultivos, materiales empleados y siembra. -
Por lo que toca al sorgo de riego el princlpal renglon es 
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el de los materiales, es decir el empleo de semilla, fer
tilizantes, gastos de cosecha, insecticidas, agua, comb~ 
tibles y lubricantes¡ le siguen en :Jnportancia: prepara -
ci6n de la tierra, cultivos y siembra. 

GASTOS INDIRECTOS O GENERALES 

Estos incluyen una serie de erogaciones nece
sarias para poder 118-var a cabo la producción, pero que -
no intervienen en forma directa en el \iOlumen producido;
entre ellosdestacan los gastos por concepto de intere-
ses, impuestos depreciación de maquinaria y reparaci6n de 
equipo. 

Estos los últimos solo se tomaron en cuenta -
para el costo del sorgo en las zonas de riego, en donde -
generalmente mas del OY¡~ de las labores se efectuan en -
form9. mecanizada. El costo del sorgo de temporal no espe
cifica dichos renglon~s debido a que la mayor parte de ~ 
las labores son manuales con ayuda de tracci6n animal, y
cuando se emplea maquinaria se registra como gasto a ma -
quila. 

PRECIOS DEL SORGO 

Los precios de esta gramínea, al igual que -
los de cualquier otro cultivo, varían con el tiempo y con 
el espacio, es decir, existen diferentes precios según el 
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año y del recorrido del sorgo a medida que pasa el punto -
de origen o de producción al punto final o de consumo; 
así, se distingue tres clases de precios, a saber: los 
de rural, los de mayoreo y los de medio mayoreo. 

PRECIOS RURALES. 

Son aquellos mediante los cuales el agricul-
tor vende su oosecha, y estan íntimamente ligados al cos
to de pro ducci6n . 

Los precios varian de una zona a otra de-:...._ 
acuerdo con diversos factores, destacan do entre ellos el
costo unitario de producci6n, la calidad del grano, la l~ 
calizaci6n de la regi6n productora respecto a las areas -
de consumo, la época de cosecha, volúmen de producci6n, -
etc. Asimismo, los precios del sorgo se ven afectados por 

. las sondiciones de demanda, fijadas basicamente por un -
oligopsonio, integrada principalmente por los fabricantes 
de alimentos balanceados y en forma secundaria por aria -
dores y engordadores de ganado. 

Cabe apuntar que si se comparan los precios-
medios rurales del grano de sorgo con los del maíz, aque
llos resultan ser, en promedio, 2fJ~ inferiores a estos de 
ahí que: aunque los precios del sorgo suban, f,al ta mucho
para que superen a los del maíz; esto último se acentua -
si se toma en cuenta que el precio de garantía del maíz~'
a partir del año de 1963, subio a 9LIO pesos tonelada. 
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PRECIOS DE MAYDREO 

Incluyen aquellas cotizaciones sucesivas, ex
cepto la última que va teniendo el sorgo a medida que pa
sa del punto original al momento de consumo. Generalmente 
el precio de mayoreo debe cubrir los costos necesarios -
para darle al producto utilidad de forma, de lugar y de -
tiempo, es decir, aquellas operaciones de limpieza y S3~ 
do, almacenamiento, transporte, riegos, etc. Este precio
puede aumentar como resultado del oligopsonio a qua esta
sometido y a la especulación, que, a su vez, se basa pr~ 
cipalmente en la escasez real o ficticia del sorgo. 

PRECIOS O:: MEDIO MAYOREO 

Estos comprenden la últ:ima cotización y son -
pagados por el consumidor final, debiendo cubrir ciertos
gastos por servicios y mercados. 

Los precios rurales y de medio mayoreo son -
los más importantes ya que influyen decisivamente sobre 
la oferta y demanda respectivamente. 

Los primeros junto con el volumen de ventas, 
determinan el ingreso rural del agricultor y por tanto -
su nivel de vida y sus decisiones para producir, en cam -
bio, los preaios al mecti.o mayoreo determinan el nivel de-

consumo, afectando la eCDn6mia de las industrias que utili 
zan las gramineas como uno de los principales insumos. -
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COSTO DE PRODUCCION DEL SORGO 

CICLO 74-75 
RE!<D; 5. 400 TONS. 

c o N c E p T o s 

·1• o t a l 

1,- l:'renaracinn :le la tierra. 

Lirr.nia 

~a!'becho 

ttastreo 

2.- Sierr.bra. 

Surcado 

Sie1",bra 

3.- Labores de beneficio, 

Prin:er beneficio• 

Segundo beneficio• 

Pricer beneficio (}'.ano de Obra) 

Segundo beneficio \!·;ano de Obra) 

nrtilización 

Aplicación de lnsecticida 

Aplicación de ttiegos 

Semilla (12 kg.) 

Fertilizante (516 kg.) 

Insecticida ( Sevin al 2% granulado) 

Cuota de agua 

·5.- Cosecha. 

Corte y trilla 

6.- Gastos Varios. 

Intereses 

Imnuesto Predial 

(•) Con tracción animal. 
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PRECIO: Sl,650,CD 
'l.'ON;. 

COSTO POR Ha, 
l S) 

!:21.&Q 
10'~. 00 

2?.0. 00 

108,00 

1P,9,oo 

86.00 
103.00 

820.00 

120.00 

120.00 

60,00 

60,00 

180,00 

30.00 

250.00 

945.00 

90,00 

608,00 

77.00 

170.00 

o;i.4,00 

344;00 

188.00 

164.00 

24.00 

JORNAJJAS 

3,43 

0.46 

0,17 

0,15 

3.43 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

6.oo 
1.00 

5,00 

0.71 

?!!'.E::·:E: SECR:::TA.'<IA DE RECURSOS HIDRAULicc:s. ( s. R. H. ) 
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2.2 PFDDUCCION POR ZONAS 

Con el objeto de diferenciar la localizaai6n
de la producción de sorgo, se _ha dividido la RepQblica ·en 
difere~tes regiones, de acuerdo con la Secretaría de Agr_! 
a.11 tura y Ganader!a. 

A) REGION NORTE: En esta zona practicamente ~ 
casi la totalidad de la produqción corresponde al estado
de Tamaulipas,, asi como la ext~nsa ·zona temporalera':del -
sur que abarca las zonas de el mante. Gonzales y Altamira 
que junto a la de riego, hacen al estado el de mayor pro
ducción. 

B) REGION PACIFICO NORTE: La superifioie cos~ 
ohr1da de sorgo en los distritos de riego del noroeste, -
pr&senta aumentos significativos, ya que del primer ciclo 
al último se aumento la superficie. A diferencia del area 
temporalera la cual ha tenido también un incremento bas-
tante considerable pero nunca comparado oon el anterior -
de esta región los estados más productores son Sinaloa y
Sonora, respectivamente. 

e) REGION CENTRO: Esta regi6n so compone par
las estados de Guanajuato, Jalisco, Queretaro y Michoacan. 
La zona de mayor concentración de la producci6n se loca -
liza en el bajio, zona que se caracteriza por poseer buen 
tanporal que asegura una buena productividad del cultivo. 
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D) REGION GOLFO : Esta región por su clima -
lluvioso ha tenido en los últimos ciclos,) deoreción en su 
producción, dando como resultado una producción bastante
baja y con pocas probabilid3.des a que aumente. 

E) REGION PACIFICO SUR: Esta región abarca ~ 
los estados de Colima y Oaxaca, ha producido pequeñas ca~ 
tidades de sorgo que en promedio, presenta alrededor del-
1 °/o de la producción . 

También se presentan los rendimientos de este 
cultivo por zonas y estacbs, así como una tabla comparat~ 
va que ilustran los incrementos de prod.tcción regional -
durante el periodo 1971 - 197 4. 

Observandose posteriormente de aouerdo a las
estimaciones que se hicieron en base al método de mínimos 
cuadrados en el periódo de 1975 - 1976 en que por ejemplo 
la zona norte bajo en un 3.3 °/o y 4.6'3'fe con respecto al -
año inmediato anterior y en otras zonas como la pacifico
sur sigue una tendencia positiva. En un 0.9 y 1.3 °/o res -
pectivamente. 
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( 'l' o ;.j e:!. " o !\ .:) ) 

. = = . = " .. = = a a = 

i:.llTiiJ.;D. 1971 197?. 1?73 19 --~ 1g75 
= = = e . 

COAnU!LA ::?1,~t14 3r 9 710 32,667 17, 529 37,654 
C"l'fü,1dUA 77,001) 34,'378 45,384 43, 510 595,500 

DURAN30 . 12,295 21,242 11,435 13,025 2-1,178 
NVO~ L':ON ~9,550 80,477 75,686 51,700 75' 268 
SAN LIJI~ POTCSI 7,001 '16,q06 'l54, 510 20' 255 3'.' ,eoo. 
TMIAULIP.~S 760,449 490,150 998,270 677,981 830,900 
ZACATt.;CAS 32 32 320 320 480 

NORTE: 929,171 709,095 1 1 210,212 824,220 1 1 601,780 

C.'l:·:P ';CHE 9 210 1,000 1,274 2,301 
QllHJ'!'AHA ROO 412 2,131 1,610 
TABASCO '375 1,050 535 3,000 
V::R..;CRUZ 22,600 ~ .~nn 15,545 13, 380 2,024 
YU:ATAN 1,210 2,450 61i0 150 234 

GOLFO 25,106 tf; 291 19,865 15,339 7,559 

BAJA c.;LIFORNIA 12,997 33,405 12,996 20,011 18, 710 
N;W.;RIT 27,839 117,863 62,794 40,880 25 ,4M 
SINALOA 381,928 172,663 404,33'3 461,527 166,590 
SONORA 95,425 92,204 140,317 St,670 67,500 
BAJA CALIFORNIA TERR, 4,400 2,600 11,000 4,ooo 60,300 

r-ACIFICO NO:'!TE 522,589 618, 735 624,445 560, 148 338,500 

COLIHA 7,500 7,250 7,515 10, 245 15,155 
CHIAPAS 263 175 en.o 3,398 
GIJE:R?.ERO 763 4,312 5,795 3,9'10 15, 672 
O~.(,\CA 3,3~5 2,224 3,955 1,737 3,361 

P1.CIFICO SUR 11,911 13,7B6 17,440 16, 752 3'.l,576 

AGtJ:·. SCALI::NTES 610 2, 772 3,539 2,330 3,293 
GU .~11 A,TU r. TO 550,238 525,426 511,433 1'056,000 1 1 173,900 

HIDALGO 16 
J/\LISCO 357,'545 580,991 617,833 796,698 1 1 975, 450 
MICclOA::Ari 66,546 97,164 164,571 162,093 390,674 
MORELCJS 35,652 23,660 69,044 3S,158 
PUE:BLA 7,223 7,301 7,903 7,900 8,020 
QUE:Rf:T~RC 9, 251 18,300 25,500 19, 780 32,142 

c::1mw 1' 027, 183 1 1 255,614 1'399,814 2,082,959 3 1 5!!3,479 

FUENTE: St::CRETARIA DE A.GRIC!JLTURA y G.\11,· DERIA • (S.A.G.) 



il:¡J;u::Cai:din. Sup. 

Dja, Cal. Nte. 2. 
11 11 Sur 1 

Sonora 10 
Sinaloa 71 
N11yari'b 8 
Chihuahua 23 
Duro.ngo 7 
Coahuiln 15 
lluovo L1J.Sn 46 

Tnmuulipuo 43 
Zncntccno 
Jl¡;un1Jcnliontoa 2 
S. L. P. 2 

Juli&oo 242 
OoliDla 4 
1Uchoaci1n 109 
lldo. da ilox. 
Quoretaro 11 
Guanajuato 354 
Ilidalgo 
l'u11bla 4· 
Tlaxoala 
More loa 22 

Voraoruz 1 
D.F. 
Guerrero 3 
Onxaoa 3 

RESULTADO!". mrr. CICLO PI!Il.!.AVl'.'flA-vmuno 1977-:-77 

·( Mila11 do :í·.' <l ~áron.e y Milo a do Tonolndna ) 

SORGO 
P.i:od. Sup, Prod~ 

4 
3 

38 
110 

26 

85 
22 
60 

135 
57 

1 
6 
2 

823 
7 

329 

67 
1113 

4· 

67 

12 
~. 

. CHIAPAS 
Tabnooo 

Quintana Roo ~ 
Yuoatan 
Cnmpeche 

TOTALES 986 2980 



CULTIVO 

SO~GO 

SUPERFICIES COSECHADAS Y PRODUCCIOlfES OBTE!iIDJ.S 
EN LOS CICLOS PRil;IJ.VFRA VERANO DE LOS Aí.os 1976-1977 

(Miles da Hectáreas y miles de toneladas) 
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1976 1977 1' de crecimiento 
76/77 

Superficie Producci6n Sup. Prod. S1.1p. P:od. 

810 2,663 986 2,980 22 12. 

EN 1977 EL PROMEDIO NACIONAL DE Li. PRECIPITACION PLUVHL FUE 

DE 710 mm., INFERIOR EN UN 22 % A LOS 900 mm. DE 1976~ 



PROGRAMA Y RESULTADOS DE LAS SUPERFICIES COSECHADAS Y 
:PRODUCCIONES OBrElUDAS CICLO PRlllAVERA-VE'R.ANO 1977-77 

(Miles da Hectáreas y Mi.lea de !oneladae) 

38 

PI!OGRJ.W. RESULTADOS CRECILíIENTO 
CULTIVO 

sup. Prod. Sup. Prod. Prod. 

SORGO 942 2,767 986 2,980 5 8 
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2.3 RENDIMIENTO SJBRE HECTAREA 

En este cultivo se han presentado desde su 
establecimiento rendimientos unitarios crecientes, a escep
ción de uno a otro ciclo agricola en los cuales las candi -
ciones ambientales han sido desfavorables al desarrollo ve
getativo del sorgo, en el cuadro de la pagina 41 a la 45 -
que a continuación se anotan, se podrá observar la evolu ~ 
ción de los rendimientos, 

De aqui se podrá observar que en los prime
ros años de iniciado este cultivo, los incrementos de la -
producción se debian más al aumento del hectarage cosechado 
que al mejoramiento de los rendimientos unitarios. 

Para los dltimos años se tiene que el inc~ 
mento de la producción se debía en un 6CF/o promedio a la evo 
lución de los rendimientos unitarios y en un 4CF/o al aumen-tc; 
de la superficie cosechada. 



PROD:JCTIVIDAD (REl:OH:IEH'l'O POR !EClrAREA) 

EN ESTE CUL'rIVO SE HAl·: PRES'~:".i'ADO DESDE S'J ESTJ;BLECit:IEl·!TO , RE?:D!l'.IEN-

TOS UJ!ITARIOS C?ECIE::iTES, A EXEPCION DE u~o Q.UE o;rRO CICLO AGRICC'LA EN 

LOS CUALES LAS cc1;nrcro::Es PJiBIENTALF.:S HAN SIDO DESFAVCP.AB:,Es AL DESA-

RROLLO VEGE'í'AlIVO DEL 30?.GO. EN EL CUADRO SE PODRA OESER\'.P. LA 

EVOLUCIOH E:\ LOS ?.E::DrnIEr¡TOs • 

:J:OS E~:!iil·:IENTO KG./P.A. ··: .~.:<I J.CION AJ iJJ.j, EDICE !E 
:::~J;JL ~! C J 0"? 

\ 
1 

]l: 144,676 

?2 138,174 - 6,502 - 4.5 

73 155,496 17,322 7.5 

74 146,314 - 9, 1·32 - 1. 13 

75 152,010 5,696 5.06 

?6 157' 232 5,222 8.? 

LA EVOLUCION HA SIDO ASCE!:DEliTE, YA QUE SE CCNSIDERA Al971 cm:o BA

SE,· SE i'Ei\E QUE PARA 1976 LA PRODUCTIVlDAD HA ASCE;;n:;:oo Eii Ul·: :.7 % SI 

SE Al:ALIZA LA VA'.UACICIN A:iUAL ?ORCEI:TUAL, HA HAEDO APOS El: QUE HA DES-

De:::.; A L/..S '!AHEC,IC.1-:ES DE LA PRODUCCiot: •r;:¡.:;oRALERA,QUE cc11:u ES SABIDO 

ES'I'J. SUJE'i'A A us! curniicIOnEs CLH:A:..'EHICAS. 
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11 
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i<ENDU'.IEi/'.L'O DEL CULTIVO DEL SOP.JO ~)OR zo;;¡.,..~ ~; EG·i'A',OS . 
( Kg/Ha.) 

ESi'.A!)O 1971 1972 1 'j'.''i l9?i+ l 075 1 C:76 

Co.3hu!.la 198'7 2276 ? ?7 2" j 1 2:+Gó é;7;; 

Chihuahua -:;5::0 2607 7 7·32 3300 "':941 !.¡.1 lf~ 

Dur;rne;o ... i:;o.~ ~5;C ;549 )520 :;~1t;o 2813 

Hvo. León 7 ·109 2193 222C 1:J46 11,05 l (: <:; 

Sn, Lui.s Potosi 2414 2503 "lQ:JJ 2\JOé. 2301 2?2'1 

1i'amaulipas 2414 1 :.59 2?% 22112 2183 2225 

zacatccas 1600 l!iüC 16:..10 16· o 1600 1600 

ZO!{A ;roR'rE 18692 16066 17544 17427 16356 16620 

Campeche 563 2100 ?000 1368 2066 •"?-18 
'1;Ui!ltan.s. Roo 4)1 1 401 2597 108> 1073 

'l'o.basco 17)\) 1750 1725 17?5 1:>;2 

Veracruz 2000 ~500 27% 2340 3203 7 384 
'[ucattin 1361 25c:o 2000 2500 25·~1 2'?11 

ZONA GOLFO 6605 9501 1108~ 81133 10671 1 ~ ~73 

z'.lja Calif, 1990 470'i 'ººº 1900 2405 3589 
¡;ay.arit 'i201 3103 1453 2171 1299 22ó 

;:;inaloa 2652 2961 2940 2713 2~·~2 2,:.03 

sonar<' 4253 4C12 5284 4460 4976 5165 

-· Cal:i.f. terr. 4000 3474 4000 4000 4•:oo 485"'¡'· 

·:·N:::r;:rco :10R'l1E 16096 18252: 1668? 15269 _!5662 16538 

Co. l.ue. ?000 2483 2505 2561 2314 2184 

(;!'.:!.a :na~·: 3500 3500 3200 :=i.25 3775 

,";uc:r.rero '1052 2471 3264 2111 2217 .?014 
; .. -~-,.. ... -
\.:-;.: • ..-.t, ..... i,;l, 2500 2292 2519 2499 2509 2531 

L\CIE'.ICO SUR 12052 7246 1.1788 10371 10!.i.65 .10504 



' 43 

E~TA)O 1971 1972 197:z. 1974 1975 1976 

Aguascalientes 3588 7 261 2870 3328 2969 ?852 
Guanajuato 2880 2~·03 3186 "3937 41 7 8 4537 
Hidalgo 800 
Jalisco '>390 3679 3515 :Z.6CO 366.., 3709 
J.:i e ho ac án 141+4 2061 3555 2418 2874 3195 
Eorelos 2996 1609 3396 2801 ~009 3132 
Puebla 1152 1243 1129 1128 1117 1118 

~uer~taro 261;3 3660 3000 4':95 4573 5037> 

Cl'1l'l'RO 1·3893 18021 20651 21657 22343 23576 



Al7:0S 

1970 

1971 

1972 

197:'1 

1974 

1975 

1976 

197? 

1978 

19?9 

1980 

1981 

1982 

FUENTE: 

SU?Bi<FICIE CO.'li•:C!íADA, /RODUCCIOtr y RE::nrnE:JlTOS 

POR 'tEc·rA:(BA DE .sc;>GQ 1 C?Q - 1976 ! P?.O!ECCIO::ES 

1977 - JC-'~2 

SlJP::.:RFICIE PRODUCCIO!l REílDI!·3;;i;!QS 

COSECHADA (Tons) POR HECTAREAS 

(HAS,) (KGS. POP. HA,) 

970,930 2'747,210 2,829 

935,?85 2 1 515,958 2,699 

11 108,9?2 2 1 611,523 2,354 

1'184,596 3 1 269,835 2, 'i6 o 

1'155,?46 3 1499,418 3,027 

1 1400,000 4 1 340,000 3.100 

11 226,415 3'900,000 3, 180 

PROYEC CIONES 

11 281,250 4 1 100,000 3,200 

1' 364,341 4 1400,000 3,225 

11 415,334 4 1600,000 3,250 

1 146?,889 4'800,000 3,270 

1'530,303 5•050,000 3,300 

1t596,385 5•300,000 3,320 

CONP.Al.:IA liACIOllAL DE SUBSISTENCIAS POPlILA.~ES. CON.a!PO 
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2.3.l. P R.E C I OS 

ANTECEDENTES. 

Se puede considerar que la oferta de los pro
ductos agropecuarios es variable, mientras que su demanda 
tiende hacer más estable aumentando solo en funci6n de -
los incrementos en poblaci6n e ingresos. 

En estos productos se puede observar que las
variaciones de los precios debidas a cambios en la produ,9 
ción son muy intensas, pudiendo ser oiclioas en los casos 
que es necesario que transuorra mucho tiempo entre el mo
mento de la deoisi6n de producir y el momento en que lle
gue la producci6n al mercado. En otras palabras, los pro
du~tos agrícolas están condicionados por factores aleato
riws del medio ambiente físico que provocan fluctuaciones 
en la oferta, originando altibajos en la misma. 

Las ajustes de la oferta agropecuaria a movi
mientos en los preai.as, no son automaticos, requiriendose 
de uno o más años para alcanzar el equilibrio. 

Si se tiene que el precio de los productos -
agropecuarios se establece por la intensidad de la deman
da y de la oferta, su nivel dependera en cancecuenoia de-
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los niveles de estos dos factores. De aqui el receso con~ 
tante de la producción agricola respecto al punto de equ~ 
librio de los precios. 

Mientras la Ley de la oferta y la demanda ex
plica como los precios llegan a un punto de equilibrio, -
cuando son iguales la oferta y la demanda, el teorema de
"La telaraña 11 nos explica que para ciertos pro duetos los
precios nuhca -llegan exactamente hasta este punto, sino -
que fluctuan alrededor de el. 

A medida que la oferta es más elastiaa que la 
demanda, los ciclos de ajuste hacia el preci.o se hacen -
más amplios, o sea que a un incremento de la oferta, el -
abatimiento de los preci.os sera más sensible, debido a la 
baja capacidad de la demanda para absorver estos incremen 
tos. 

El caso inverso seria que la oferta fuera me
nos elastica que la demanda, por lo que los ciclos serian 
mas pequeños, esto es, que la demanda absorbería mas rap_! 
damente los aumentos de la producción, ajustandose los -
precios mas rapidamente y con menos diferencias. 

En el pr:imer caso las fluctuaci.ones de los -
precios divergen del punto de equilibrio en vez de conveE 
ger eomo en el segundo caso. 
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Lo importante del planteamiento anterior es -
que demuestra la operabilidad de la Ley de la oferta y la 
demanda en la fijaci6n de los precios de los productos a
gropecuarios, aun cuando con ciertas variaciones debido -
a la baja movilidad de la produaci6n pecuaria. 

. . 
~ -- . 
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2. 4 N O R M A L I Z A C I O N 

El sorgo considerado como un insumo para la 
producción pecuaria, encierra un valor comercia.l como mer -
cancia, y un valor nutricional como alimento. Al momento de 
su utilización, la condición y calidad del sorgo resulta -
terminante, resulta indispensable su valoración. 

Con el objeto de clasificar el estado del -
sorgo, se recurre a las normas de calidad que van de acuer
do con las caracteristicas nutritivas y comerciales a fin -
de realizar un mercadeo eficiente de este grano. 

Las normas de calidad prevalecen en el mer
cadeo del sorgo son las mismas que ha establecido la canas.!:! 
po, mismas que han adoptado los.diferentes canales comer -
ciales en sus operaciones. Estas normas se han establecido
con Jn criterio de normalización del producto en función de 
una utilidad tanto del agricultor como para el comprador, -
reconociendo ambos las caracteristicas del sorgo que se - -
adopta para su calificación. 

De acuerdo al tipo de grano, condición de -
la cosecha en relación a las anteriores y posiciones del c~ 
marcio internacional y requerimientos de los consumidores,
varian regionalmente estas normas, pero siempre sobre las 
impuestas por conasupo, que son de facil aplicación y sus -
ceptibles de practicarse en forma uniforme. 
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Las normas de oalidad establecidas por canas.!: 
po, abarcan los siguientes conceptos de calidad, anotand,!;! 
se las variables regionales: 1.- Se recibira.n todas las 
clases y variedades del sorgo de producci6n nacional. 

II.- El sorgo debe reunir las características 
de calidad siguientes: seco, sano, limpio, libre de alar
ª fermentaci6n o putrefacci6n. 

III.- HUME()l\0.- El sorgo se recibira sin cas
tigo cuando contenga un maximo 13.~~ de humedad, al reba
sares este limite, o sea, a partir del 13.6~ y hasta el -
14.CP~ el sorgo se recibira con un descuento en precio de-
6 Kgs por tonelada. 

El sorgo que contenga arriba del 14.CJl~ de hu
medad será rechazado. Para las cosechas del noreste de -
Tam~ulipas, el sorgo se recibira sin castigo cuando la -
humedad alcance un máximo de 14.0ia hasta un 20.0ia median
te un descuento por cada tonelada ( este descuento de a 
cuerdo a la cuota que A.N.D.S.A. cobra por secado meca -
nico del grano y por maniobra adiconal. 

El sorgo que contenga una hurnendad que fluc-
tue entre el 14.lia y el 20.CP~, se recibira mediante un -
castigo en peso del lia sobre el tonelaje registrado, que
corresponde al peso que se pierde al someterse al seca -·
miento y esto independientemente de la cuota por seoado,
incluidas las maniobras inherentes a esta operación. 
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Las deducciones por concepto de humedad se -
realizan de acuerdo a la siguiente tabla: 

DEL 14.1°/o Al 15.0~ - - - - -- 10 KGS POR TmJELADA 

DEL 15.lo/o AL 16.CF/o - - - - - 20 KGS 11 11 

DEL 16.l°/a AL 17.0~ - - - - - 30 KGS 11 11 

DEL 17.1°/a AL 18.00/o - - - - 40 KGS 11 11 

DEL 18 .lo/o AL 19.CF/o - - - - - 9J KGS 11 " 

DEL 19. lo/o AL 20.00/o - - - - - 60 KGS 11 11 

El sorgo que a::intenga humed9.des superiores al 
20.0°/a se rechazara definitivamente. 

IV.- Granos dañados incluyendo descalentados.
El sorgo se recibira sin castigo con un máximo de 2.5'/o de 
granos caña dos, incl!,.lyendo des06.lentados y se rechazaran -
los partidos a este por ciento máximo. 

V.- IMPUREZAS.- Se recibira el sorgo sin cas -
tigo con un máximo de 1.5'/o de impurezas y se rechazara - -
aquel grano que sobrepase este limite. 
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VI.- CRANOS QUEBRADOS.- Be reoibira el sorgo
sin castigo cuando contenga hasta un máx:imo de lOia de gr~ 
nos quebrados. 

Al rebasare este limite sin castigo, el sorgo 
se podra recibir hasta con el 19/o de granos quebrados me
dian te los siguientes descuentos: 

DEL 10.lia AL 11.0~ - - - - 10 KGS POR TONELADA 

DEL 11.lr¡'a AL 12.00/o - - - - 20 KGS 11 
11 

DEL 12. lr¡'a AL 13.0o/a - - - - 30 KGB 11 11 

DEL 13.lo/a AL 14.CJl/a - - - - 40 KGB 11 11 

DEL 14.lo/a AL 15.0o/a - - - - BJ KGB 11 11 

EL SORGO QUE REBACE EL 15.0'fo DE QUEBRADO SE RECHAZARA. 
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2. 5. A L M A C E N A M I E N T O 

Independientemente de la utilizaci6n a que se 
destine el sorgo, debido a la uniformidad de la demanda y 
a la estacionalidad de su producción se requiere darle ~ 
utilidad de tiempo mediante el almacenamiento. 

Existen varios propositos del almacenamiento
como son: Almacenamiento de las cosechas, ya que el monto 
de las mismas superan al consumo, haoiendose necesaria r~ 
cepcionar y guardar los excedentes. Posteriormente para -
su utilizaci6n gradual en todo el año, se hacen necesario 
mantener "Stocks" mínimos para abastecer la demanda en -
los meses subsecuentes en que no hay cosechas. Estas ex~ 
tencias mínimas pueden proyectarse a corto, medio y largo 
plazo dependiencb del escalonamiento de la oferta asi co
mo de su intensidad. 

En el caso del sorgo es característico obser
var que debido a la incapacidad del transporte para mov~ 
lizar el producto hacia los centros de consumo, resulta -
obligado almacenar el sorgo en las propias zonas de pro -
ducoi6n, para esperar el servicio de transporte. En el c~ 
so del sorgo del noreste de Tamaulipas, de acuerdo a la -
experiencia, se observa que durante el primer mes de cose 
cha se traslada un 20~ de la cosecha total durante el 2C: 
mes otro 2fJ/a, al 3er. mes otro mismo porcentaje, quedando 
en los meses posteriores un 30°/a aproximado del total pro
ducido, mismo que se embarca gradualmente en los siguien
tes meses. 
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Para el agricultor el almacenaje representa
la posibilidad de la pignoración de su sorgo, pudiendo re 
cibir el 800~ del valor ( según el precio de garantia ), : 
con lo que podra buscar mejores perspectivas de ventas a
mejores precios. Para llevar a cabo esta operación banca
ria se requiere pignorar grandes cantidades, que permitan 
multiplicar las ligeras diferencias de los precios futu -
ros respecto a los que prevalecen durante las cosechas. 

Mediante el almacenamiento de los excedentes
regionales, el gob.ierno federal a través de la conasupo,
esta en posibilidades de regular el mercado de este grano. 

El almacenamiento del sorgo en México se ha -
tecnificádo en forma ascendente,, estimandose que casi -
toda la totalidad de la producción se maneja a granel al
ig1.1al que el trigo en el noroeste de México. Mediante bo
degas de gran capacidad y aprovechamiento de espacio, se
estan en posibilidades de manejar los grandes volumenes -
de la producción actual de este grano. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.- Es de gran im -
portancia la magnitud del almacenamiento, ya que su inte.!:! 
ciclad deper;idera de la eficiencia del mercado del sorgo, -
En el almacenamiento de granos se deben diferenciar dos -
tipos de capacidades que son: Acondicionada y sin acondi
cionar. Mientras mayor sea el acondicionamiento, mayor -
será la capacidad de almacenamiento técnico de la produc
ción de granos. 
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A.- Almacenes generales de deposito.- Estos -
organismos están constituidos por capital privado a exceE 
ci6n A.N.D.S.A. que se tratara por apartado, y al estar -
considerados oomo organismos auxiliares de credito, esta!! 
regidas por la Comisión Nacional Bancaria. Las entidades
que poseen mayor capacidad de almacenamiento son el D.F.
Jalisco, Tamaulipas y Nuevo Lean, estando localizados es~ 
tos en las principales ciudades. 

B.- Almacenamiento de uniones y asociaciones
de agric,ul to;res.-Estos organismos que participan como Pª.E 
te activa del desarrollo agrícola, han canalizado gran -
parte de sus recursos a la edificaci6n de almacends, a -
fin de una mejor realizaci6n de sus cosechas resolviendo
en una parte considerable el problema del almacenamiento
de granos. 

C .- Capacidad de almacenamiento del sector -
oficial.- La instituci6n que controla casi de la totali -
dad del almacenamiento para granos es: A.N.D.S.A. 1 cuya -
capacidad a mejorado año con año. De acuerdo con los vol_Q 
menes de compra de oonasupo, que casi en su totalidad al
macena A.N.o.s.A. más los que maneja de particulares, se
tiene que para la guarda de sorgo esta instituci6n desti
na alrededor de un lCJl/o de su capacidad. 

o.- Capacidad de almacenamiento del sector ~ 
privado.- Este sector es el que posee la mayor capacidad
de almacenamiento para el sorgo. Son las industrias pro -
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ductoras de alimentos balanceados y avicultores ganada 
ros y comerciantes, los que poseen el 7Dio de la oapacida.d 
de almacenaje para sorgo en terminas aproximados. 

Principales factores de perdida en el sorgo -
almacenado.- Las mermas y perdidas de sorgo almacenado -
( al igual que los granos), recaen en la sconómia del -
agricultor y de las il:stituciones que se encargan de la -
oomsrcialización de la producción. Los principales facto
res que provocan perdidas considerables en la producoión
de sorgo son: A) la carencia de bodegas, almacenes y dsps 
sitos adecuados para el manejo y conservación del cereal. 

B.- Humsd3.d alta e impurezas en el grano. Al
almacsnar el producto con alto grado de humedad se propi
cia el desarrollo de plagas y enfermecades. 

C.- Plagas, enfermedades, roscbres y pajaros 
etc.- La presencia de estos factores ocasionan perdidas~ 
tanto an el campo como en las bodegas, el desarrollo de 
uno de ellos puede ser favorecido por el medio ambiente -

.. D.- Manejo deficiente de granos y semillas -
son de carácter negativo contribuyendo a las perdidas que 
se registran. Cuando se descuidan detalles como los de -
ssoadq, limpieza, fumigación etc, la oalida.d del grano -
disminuye estando en el momento de su venta en desventaja 
con reppscto al resto de la oferta. 
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2.6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Estos canales astan formados por todos y cada 
uno de los demandantes de sorgo, ya sea que concurran di
recta o indirectamente al mercado, Ya en la demanda se o2 
servo que los consumidores estaban representados por avi
cultores, ganaderos, industrias productoras de alimentos
balanceados, mismos que abastecen directamente o a través 
de mayoristas, los que representan un importante canal. -
La conasupo biene a resultar un canal marginal, pero no -
por ello secundario, que en oualquier momento esta en ap
titud de absor.pe~-grandes cantidades de este grano. 

En la grafica no. 3 se presentan los cana
les de comercialización del sorgo en México para el año -
de 1975, a diferencia de otros cereales todos los canales 
son de primer orden en este grano. Así se tiene en un mis 
mo ~lana a los mayoristas, industrias, avicultores y ga~ 
dero3 y la propia conasupo 1 de entre los cuales el produ~ 
tor seleppi6n el más conveniente a sus intereses. 

Se podra·observar la, función de los mayoris 
tas, con un solo grado de intermediación, los cuales sur
ten a los consumidores teniendo en conasupo una posibili
dad de escape en el caso de no poder realizar sus 11 Stocks 11 

a precios superiores al de garantia oficial. 
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Debido a la baja densidad económica del sorgo 
y a la necesidad de manejar grandes volúmenes a granel, -
para lo que se requiere de una gran inversión en equipo -
y disponibilidad de pago para las compras, a motivado una 

· concentraci6n de la intermediaci6n del sorgo en unos cLia!J. 
tos mayoristas, los que a su vez han integrado a su sis 
tema de comisionistas embarcadores, y comerciantes, con -
los cuales marginan sus costos de operación, 

De los mayoristas un gran porcentaje opera CE?, 
mo comisionistas en las industrias, avicultores y ganade
ros. En relación a años anterim:es, se ha podido observar 
la deserci6n de los pequeños comerciantes y mayoristas, 
embarcadores y comisionistas, ya que lo reducido de las -
ganancias en el manejo de los bajos volúmenes de sorgo, -
ademas de lo elevado del costo de operación, desplazan 
año con año gran número de estos canales secundarios. 

La conasupo representa un canal vital de im -
portancia ya que en cualquier momento, a nivel nacional,
esta en posibilidad de absor.ver hasta un EJJ~ de la cose -
cha del sorgo en cualquier de los ciclos de producci6n y
también en el canal de importaci6n y exportación de este
grano, a fin de regular el mercado. En el apartado de in
tervención estatal se analizara la política de esta ins -
titución. 



Concluyendo, se puede generalizar que las ca
racterísticas de los canales comerciales, es el de su con 

.. -
centración, en unos cuantos mayoristas rodeados de peque-
ños mayoristas y comisionistas, con cuyos costos marginan 
su eficiencia. 

Los grandes consumidores, que son industrias, 
avicultores y ganaderos, tienden a absorver la producción 
nacional de este grano, cada vez con menos grado de inte! 
mediación, y mediante canales cada vez más eficientes y -
amplios. Ha obligado a importar sorgo durante los perio -
dos de escasez y exportarlo en épocas de sobreproduoción
aparente. 
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2.7. DISTRIBUCION FISIGA 

Siendo el sorgo un produoto que se comeroial! 
za en oasi su totalidad, requiere de un s8rvicio de tran~ 
porte desde el campo hasta el oonsumidor final. Este ser
vioio a medida que se integra la producción al mercado, -
dabera ser mas extensi\JO y econ6mico. 

Solo mediante el transporte se puede orear la 
utilidad de espaoio del sorgo, ya que debido a su fuerte
regionalizaoión en su producción a las de consumo,. 

Toda oferta sarguera se consume en las plan-
tas industriales, en las granjas avioolas, en los esta -
blos, etc. Debido a ello requerira transportarlo a oorta
distanoia en algunos casos, otros a medias o grandes dis
tancias. 

Por lo anterior resulta obvio la importanoia
de este servicio en la comeroializaoi6n de este grano, -
además de que absorve entre un 15 a 20 ro del oosto total
del mercadeo, 

Gran parte de las deficiencias del sistema -
comercial del sorgo están motivadas por la incapacidad de 
las formas de transporte ante las necesidades de moviliz~ 
oión de las cosechas sargueras. A causa de la estacionali 
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dad de la producción de este producto tanto en zonas de -
riego como de temporal, la demanda de transporte se torna 
inel?stioa¡ altamente, debido a que la intensidad de la 
trilla impone un elevado ritmo en el aoarrep, para lo - -
cual se requiere de un elevado número de unidades por en
cima de los disponibles regionales normales. 

La oferta de transporte pare. el sorgo esta -
integrada por el autotransports y el ferrocarril. La di -
fsrencia entre ambos medios opera de acuerdo con un cri -
tsrio de beneficio social, de infraestructura al auto - -
transporte como empresa privada que si opera basandose en 
sus costos y rsdituabilidadss. 

En la movilización del sorgo se presentan d~ 
fsrentes etapas como son acarreo del campo a los csntros
receptorss, de estos a los centros embarcadores; para fi
na:i.mente llegar a los almacenes de las industrias o de -
las explotaciones pecuarias, o bien a los almacenes de -
distribución del sector oficial. 

En estas diferentes etapas de acuerdo a las
distancids, se presenta una competencia entre los medios
de transporte. Cuando los costos del autotransports y del 
ferrucarril se asemejan, el productor y el comprador ten
dran que deducir cual de los cbs medios elegir, de acuer
do a las disponibilidades de los mismos al momento de la
cosecha. 
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La dispersi6n de los campos sargueros en re
laci6n a las estaciones de' ferrocarril motivan el uso ca
si exclusivo de camiones para el acarreo en grano. 

Debido a lo inelastico de la oferta de este
tipo de movilizaci6n, se observa un alza de las cuotas en 
época de cosecha, que deterioran sensiblemente el ingre -
so de los agricultores, que son los que casi en su totall; 
cad a..ibren el acarreo ( sobre todo en los distritos de -
riego), más que cuando recurren al alquiler de unidades. 

El caso de la zona agricola de Matamoros al
igual que en Sinaloa, se tiene que en promedio el agricul 
tor paga por acarreo, de la zona de pruducción a la zona
de recepci6n, casi un 10% del precio que recibe por su ~
producto. Este porcentaje se reduce cuando se tienen uni

. da des particulares, ya que al reducirse el costo del - -
transporte se ampliara automatioamente el precio del agr,3: 
cult~r; pero el número de agricultores que se encuentran
en este caso es muy reducido, por lo que la gran mayoria 
soporta este agudo problema. En el caso de la regi6n del
bajio por ser mayores los precios del producto por la ce.! 
cania a los centros del cons~mo y los margenes de comer-
cialización menores por requerirse costos menores de - -,..,. 
transporte y aOJndioonamientos, se tiene que los precios
al gestor aumentan sensiblemente. 

El sorgo, por ser.un grano de baja densidad
eOJn6mica, soportan unicamente bajas cuotas de transporte 
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por ello, las cuotas por tonelada /km. Establecidas par
la SIC, son las más bajas al igual que las del resto de-
los granos. 

A medida de que las distancias aumentan tie~ 
de a abatirse las toneladas /km. del ferrocarril, siendo
los decensos por es.te concepto para los productores de -
bajas cuotas ( maíz y sorgo ) mayores que las cuotas al -
tas ( algodon aleoginosas ) con esto se ha logrado bene -
ficiar el mercado del sorgo a tráves del ferrocarril, en
aquella.s zonas distantes a los centros de consumo como -
son el noreste y el noroeste. 

Parece ser que el autotransporte resulta una 
desventaja para la movilizaci6n del sorgo a partir de dis 
tancias mayores de los 25J a 300 Km, de los cuales el úni 
co medio viable resulta ser el ferrocarril. 

Este dato se ha obtenido de acuerdo a la ex
periencia, ya que los compradores de sorgo de Monterrey -
envían sorgo via cami6n a esa ciudad procedentes de Mata
moros, expresando que en esta distancia el ahorro en tie.!:!! 
po y maniobras compensa la ligera diferencia en precio -
de ambos medios de transporte, pero no a distancias mayo
res. 

Generalmente la fijación del precio del autE_ 
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transporte, opera de acuerdo a la oferta y a la demandét,
sobre todo en el acarreo del sorgo a los centros de receE 
ci6n y embarque, pero debido a lo masivo de la trilla de
este grano la oferta no es lo suficientemente elastica, -
lo que frente a una .demanda inelastica resulta que se co
bran precios muy por encima que los precios normales. 

Para ilustrar lo anterior, en época de cose
cha en Matamoros y Sinaloa, acuden fleteros de las diver
sas partes de la república, a fin de cubrir las necesida
des de acarreo del sorgo; pero en sus lugares de origen -
ganan menos en estas zonas agrícolas cobran mucho más has 
ta un 25Y/o más por tonelada /'Nn, en distancias no mayare-; 
de 15 Km ademas que aporvechan al máximo sus unidades, -
cargando el 100~ de su capacidad y no el 70°/o como especi
fica la SCT. 

Esta situación de anarquía se va agudizando
por las concesiones que otorga el gobierno federal a gru
pos de sindicatos de transportistas en las estaciones de
embaroo, representando autenticas "cuellos de botella" pa 

' -
ra el mercado de este grano. Por ello resulta ser impos -
tergable la necesidad de rgular este servico, a fin de -
proteger el ingreso de los agricultores y lograr mayor -
fluidez en el movimiento de las cosechas. 

Finalmente, debido a la gran demandét de mov!_ 
lizaci6n por ferrocarril que presentan las cosechas de --



66 

sorgo y la demanda. de otros productos aomo son el trigo,
el maíz, el azucar etc, se presenta una fuerte competen -
cia en el abastecimiento a estas necesidades, provocando
se un grave desequilibrio en el surtimiento de equipo, -
que motiva mermas y manejos innecesarios esta situación ~· 

se agudiza más en las zonas de riego alejadas como son -
las del estado de Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, los cua -
les debido a las distancias demandan mayor transportación 
por ferrocarril. 
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2.8. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Como podrá advertirse en el cuadro y grafíca 
que se anexan, durante el sexenio de 1965-1970 se efectua 
ron importaciones por un total de BJ,855 toneladas: por -
lo que puede afirmarse que en ese periodo el pais practi
camente logro ser autosufioiente e inclusive las ventas -
al exterior fueron comparativamente superiores, ya que -
ascendieron a 686.763 toneladas. 

En el lapso de 1971-1976, para hacer frente
ª la baja en la producoi6n de sorgo registrada. en espe -
cial en los años de 1971 y 1972, y para suplir los usos -
forrajeros del maíz y trito, se importaron en total - - -
11 518 1022 toneladas, correspondiendole a 1974 y 1975 los
tonelajes mayores, como podrá observarse en el cuadro que 
se anexa. 



TABLA COMPA."lA'rIVA DE rnPORTACIONES y EXPORTACIONES: 

(1965-1970-1976) 

IKFORTACIOH5S, &¡Q 

1965 

12,000 1966 ·,, 

196'7 

39,364 1968 

1'7, ::49 1969 

12,142 1970 

'30,855 22 -~ zo 

8,758. 1971 

220,976 1972 

- - - 1973 

451,455 1974 

836,813 1975 

1976(') 

11 5181022 71 -- 76 

( •) Datos en toneladas. 

(') Dato estimado. Sujeto a rectificaci6n. 

EXPORTACIONES* 

31,896 

405,414 

163,987 

.56, 113 

29,353 

686, 763 

67,647 

Fiír:liTE: COKPANIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, (CONASUPO) 
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2,9. INTER\ENGIDN ESTATAL 

El Gobierno Federal a través de conasupo v~ 
ne interviniendo en el mercado del sorgo, mediante la fi
jación de precios de garantía y la realizaci6n de compras 
marginales en los estados productores de este grano. Al -
haberse racinaiizado la comercializaci6n este cultivo se
ha generalizado en casi todas las zonas agrícolas del - -
país, puesto que así lo exige el desarrollo ganadero que
tiene en el sorgo la materia prima vital para sus necesi
dades. 

Tomando en consideraci6n que el fuerte in -
cremento de la praducci6n nacional del sorgo rebasa a las 
necesidades mensuales de la demanda, debido a su fuerte -
estacionalidad, se provoca un abatimiento en los precias
en compra de grano. 

Con el objeto de regular el mercado del sor
go la conasupo ha elaborado un programa de oaracter nac~ 
nal, que le permite regular la comercialización del grano 
operañd~ en su pr:imera etapa en las cosechas de primavera 
verano en los distritos de riego del noroeste-noreste. 

Con el fin de proteger tanto a productores -
como a consumidores la conasupo ha ampliado los canales -
comerciales con la colaboraa.i6n de A.N.D.S,A. Obligando -
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a que los productores participen en forma más activa en -
las operaciones de compra-venta y que los industriales y
ganaderos vengan en forma directa en las aompras. 

La idea fundamental de la conasupo es la de
intervenir en forma reguladora, marginando su actuaci6n,
retirando unioamente los excedentes estacionales que en -
alguna otra forma presionan el nivel de los precios. Pura 
la ejecuci6n de su política de comercializaci6n la canas~ 
po expide programas de compra regionales, tanto primavera 
verano oomo de invierno, los cuales estipulan las siguieD 
tes medidas: 

l.- Establecimiento de un precio de garan -
tía para el sorgo de$ l,7ED.OO la tonelada extensivo --
a todas las zonas productoras. 

, 2.- Participación de los agricultores en el
mercado del sorgo, mediante la pignoración de las cose_..,.
chas .. 

3.- Fijación de precios escalonados en la ~~ 
venta del 'sorgo propiedad de conasupo, a precios superio
res al de garantia a fin de conceder un margen legítimo -
a los comerciantes. Estos precios se fijaron a partir de-
1968 en $ 675.00 la tonelaca, mediante los meses de cose
cha: incrementandose a razón de ia 15.00 mensuales en los
meses posteriores a la trilla, hasta cuando se inicien -
las más prox.imas cosechas. 
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4.- Exportaci6n inmediata de los exoedentes
estacionales reales de sorgo, y en el caso de una insufi
ciencia de este grano, :importara las cantidades necesa -
rias para cubrir las necesidades internas. 

En el caso de que se pretenda aumentar exce
sivamente los precios del sorgo, se correria el riesgo de 
una repercusi6n alcista en los precios de las carnes, hu~ 

vo y leche, lo cual generaria a su vez un proceso infla -
cionario, dificil de controlar, el cual en alt:i.ma instan
cia, afectaria al propio agricultor. 

A partir de 1969. Se instituyo 11Albamex11 , -

organismo que tiene por misión regular el precio de los -
al:imentos balanceados o concentrados para la ganaderia, -
lo cual es de gran importancia en la protecci6n del pro -
ductor pecuario, en experimentos realizados los tecnicos
de esta institución han logrado obtener, en escala expe -
rimental, productos en un 30~ más baratos a las marcas -
comerciales, considerados los gastos de movilización del
producto a explotaciones piloto. 

Tal situación demusstra que esta industria,
sobre to do las firmas grandes, como purina y Ar;:,01, obtiene 
margenes de utilidad fab'ulosos, a expensas de un abarata
miento en la adquisición y manejo de sorgo y posteriorme.!! 
te del propio productor pecuario, marginando sus precios
de producción a los presentados por las empresas de menor 
productividad, finalm8nte, el desarrollo de la industria-
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productora de alimentos conside en su etapa de despegue ~ 
con el desarrollo sarguero, al grado tal que en la actua
lidsd el sorgo provee casi el lDOio de las necesidades de
granos y mientras el precio del sorgo se ha estabilizado, 
se ha permitido un margen considerable de ganancia, mis -
mo que se abatiria si tuvieran que consumir maíz u otros
granos. 
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CONCLUSIONES Y REGOMENDACIDNES 

l.- Como concecuencia del desarrollo que han
experimentado las actividades avícolas, porcícolas y gan~ 
deras, y ante las perspectivas comerciales favorables que 
ofrecía a los agricultores la sustituci6n del maíz y el -
algod6n, el cultivo del sorgo adquirió parcicular impar -
tanciá,· como lo reflejan los incrementos en las áreas sem 
bradas y en los volúmenes de producción. 

2.- Las principales zonas sargueras del país, 
son: el Noreste (Tamaulipas), el Bajío (Guanajuato, Jali.§ 
coy Michoaoán) y el Noroeste (Sinaloa y Sonora); lasco
sechas se obtienen esoalonadamente durante el ano, sin -·
que ninguna llegue a saturar el mercado. 

3.- La Industria de Alimentos Balanceados -
para Animales, los avicultores, porcícultores y ganaderos, 
conforman la demanda nacional de este grano. Para el pe -
ríodo de 1977 a 1982, se estima que seguirá en constante
ascenso el consumo, ya que constituye la materia prima b~ 
sica en la elaboración de alimentos balanceados para ani
males, cuya producción debe incrementarse en el futuro, -
en apoyo a la actividad pecuaria productora de leche, car 
ne y huevo. 

4.- En 1971-1976, CDNASJPD compró menores -
porcentajes de la producción nacional¡ sin embargo debe -
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advertirse que los tonelajes captados aumentaron en far -
ma significativa en 1975, previéndose que persistirá es -
ta tendencia en 1976. Cabe hacer notar que por las carac
terísticas del mercado, la funci6n reguladora de CONASUPO 
deberá limitarse a importaciones complementarias para cu
brir ios faltantes cíclicos ó regionales. 

5.- En contraste al lapso 1965/?0, en el pe
ríodo 1971-19?6, las ventas ascendieron notablemente como 

\ 

lo reflejan las proporciones respecto al consumo nacional; 
ello debió a los programas de distribuci6n y venta de so! 
go en el Noroeste, para evitar los consumos de trigo como 
alimento animal. 

6.- En base a las condiciones normales del -
mercado, se estima que las ventas para 1982, no sean sup~ 
ri~res a las 800,000 toneladas, cifra equivalente al 15.2>~ 

del consumo nacional. 

?.- Sería recomendable que se continúe con~ 
el establecimiento de los mecanismos operativos necesa -
rios, a fin de que los sectores consumidores acudan direE 
tamente a la compra de las cosechas nacionales; ya que -
ello implicará una menor participaci6n de GONASUPO, y~ -
por tanto, se absanarán en parte los problemas de almace
naje y disminuirán los gastos de operación y costos fina.!:! 
cieros. 
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8.- Es conveniente la revisión y ajuste per
manente de los precios de garantía del combinado maíz - -
trigo-sorgo, a fin de que se evite el uso de los dos pri
meros productos como forraje hasta en tanto nuestro país
siga siendo deficitario en materia de producci6n de maíz
y no reconstituya sus reservas de trigo. 

9.- Se sugiere que los programas de venta de 
sorgo a la industria de alimentos balanceados, avículto ~ 
res, porcícultores y ganaderos se amplíen, sobre la base
de convenios de almacenamiento con prioridad de compra~
por parte de la empresa o avicultor o pDrcicultor contra
tante, estableciéndose en dichos convenios que los gastos: 
habilitación, certificación y de guarda y conservación 
del sorgo, correrán a cargo del comprador. 

10.- Para promover la integración agroindus -
trial en las zonas avícolas, porcicolas y ganaderas, me -
diante la instalación de sus propias plantas productoras
de alimentos balanceados, se sugiere el apoyo financiero
oficial especializado, a través del fondo de Garantía y -
Fomento a la Industria mediana y pequeña y del Fondo Mix
to Revolvente para estudios y operaciones de preinversi6n, 
creado por Nacional Financiera en las diferentes entida -
des Federat~vas. 

11.- En general debe promoverse la integra -
ci6n de las explotaciones ganaderas, desde la fabricación 
de sus propias materias primas, en especial los Alimentos 
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Balanceados, hasta la comercialización de los productos -
finales en los centros de consumo, a fin de abatir costos 
y precios y elevar la producción de carne, leche y huevo. 

12.- Mediante la integraci6n agroindustrial-
. en las zonas avicolas 1 porcícolas y ganaderas 1 se logrará 
incrementar el empleo y establecer una fuente permanente
de ingresos y consumo de materias primas a nivel local y
en última instancia se acelerará el desarrollo regional. 
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l.- INDUSTRIALIZACION DEL SORGO 

El sorgo al igual que los granos cerealeros
esta considerado como fuente de carbohidratos para la nu
trición animal, ya que son los granos los que proporcio 
nan mejor fuente de energia para la engord:3. del ganado 
Bovino, porcino, aves y producción de leche y hue\/o, 

Todos los granos son ricos en almidón y rela 
tivamente pobres en fibra, siendo por lo tanto ricos en -
principios nutritivos digestibles y por consiguiente en -
energia neta, gerarquizando los grupos de granos ricos en 
energia se tiene en primer lugar el maíz, sorgo y trigo,
en segundo termino se tiene la cebada y el centeno y por
úl timo la avena que posee mayor cantidad de fibra. 

Bromotologicamente se considera el sorgo se
mejante al maíz ya que ambos poseen un 80~ de nutrientes
diges tibles totales, bajos en fibra: aunque el sorgo es -
más rico en PROTEINAS en un '2?~ al maíz y uno ~ más pobre
en grasa que en rico cereal, en cuanto al gusto tiene ba~ 
tante aceptación del ganado mayor y menor: solo que re ~ 
quiere de molienda debido a su dureza, cuando se le agre
ga un buen suplemento proteico, resulta un excelente ali
mento animal. 

Por lo que respecta a la alimentación humana, 
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el empleo del sorgo tiene pocas posibilidades como harina, 
ya que su comportamiento farinoleico, es francamente te -
naz y su sabor caracteristico parece desagradable al con
sumidor nacional, por estar acostumbrado al sabor del - -
maíz. 

En la actividad industrial presenta grandes
perspecti vas como materia prima en la obtención de destr_! 
na, gomas, almidoren, caceinas, colorantes, azuca1·, mie -
les y aceite: o sea que al tener las mismas característi
cas que el maíz, resulta un competitivo nato de este gra
no en el consumo industrial. 
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COMPOSICION DEL GRANO MA.IZ Y SCRGO 

A B 
e o N e E p TO MAIZ SORGO MAIZ SJRGO 

°/o °/o °/o °/o 

CAFBOHI ffiATOS 70.3 65.9 - 72.0 70 .3 70.4 - -
PROTEINA CRUDA 9.3 12.4-15.2 B.8 11.l 

GRASL\S 4.3 3.2 - 3.7 3.8 3.0 

FIBRA CRUDA 1.9 1.5 - 1.9 2.2 2.4 

CENIZAS 1.3 1.6 - 2.0 1.3 2.0 

. HUMEl)l\0 12.9 12.2 - 14.l 13.6 n.o 

FUENTES: A) Agencia general de la SAG. en Matamoros Tarnps. 

B) 11Composici6n of cereal grains and forrajes 11 

June 1968 (Datos de maíz amarillo) 



83 

1.1 uros ºª SORGD COMO MATERIA PRIMA 

A medida que los sorgos se fueron tr•ansforman
do en plantas cultivadas, estas se seleccionaron continua -
mente por el valor que ofrecieron para los distintos aspec
tos de su utilización. 

En los sorgos graniferos se busco la cantidad
y calidad de sus gran os: en. 1 os dulces, un optimo con te ni do 
de azucar en los tallos y una maxima conveniencia cano fo -
rraje. 

Los de escoba fueron seleccionados por el lar
go de las ramificaciones de la panoja y la calidad de estas 
partes (paja) para fabricar escobas y cepillos. 

Los herbaceos fueren cultivados para forrajes. 
de tal modo, estas plantas se seleccionaron en diversas ca
tegorías, sobre la base de sus principales productos y 

usos. 

Sorgos graniferos; Tiene granos relativamente
grandes, que se separan de las glumas con mas facilidad que 
las de escoba, los forrajeros, y las diversas variedades de 
los azucarados. En general los granos son blancos, ama ~ -
rillos, rosa, o rojos. La utilidad del sorgo grano puede t~ 
ner las mismas aplicaciones industriales que el maiz, des -



84 

tacando entre ellas la obtención de almidones y mal tosas, -
mismas que sirven en la elaboración de alcohol y cerveza. -
El almidón se emplea en la fabricación de productos alimen
ticios, medicinales, adhesivos, etc. 

Además, la cubierta de la semilla contiene una 
cera que se utiliza en la fabricación de muebles, betun de
zapatos, preparación de papel carbón, lacre, aislamientos -
electricos y otros productos. Es un concentrado de canposi
ción química practicamente .igual al grano de maíz, aunque -
en promedio es alrededor de 2°/o más rico en proteinas y lefa -
más pobre en grasa. 

Sorgos Forrajeros; En este grupo se incluyen -
varios tipos especificas de sorgo: 

A).- Aquellos utilizados para forraje y para -
grano. 

8).- Los sorgos forrajeros, son jugosos y dul
ces y se emplean en la alimentación del ganado, ya sea en -
forma de heno o de ensilado. 

Lh inconveniente en su utilización cano forra
je es que la mayor parte de ellos contienen "Durrina" glu
cosido cianogenetico que puede causar el envenenamiento de
los animales por efecto del aci do prusico; si los sorgos se 
cosechan cuando las espigas esten bien desarrolladas y madu 
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ras, se evita el contenido de dicho acido. 

e).- Los tipos para azucar son jugosos y dul -
ces, con alto contenido de azucar cristalizable. 

D).- Los tipos para jarabe.también son jugosos 
y dulces pero el azucar no es facilmente cristalizable. 

Tanto los azucares de dextrosa cano los jara -
bes o siropes industriales se utilizan en los oonestibles,
especialmente en frutos enlatados. 

Sorgo Escoberos: Existen tres tipos de sorgos
esooberos, de acuerdo con su altura y utilización: estandar, 
enanos y enanos para escobetillas. Estos sorgos contienen -
númerosas inflorescencias y panojas con ramificaciones lar
gas y fibrosas que al ser desgranadas se emplean en la fa -
bricación de escobas, cepillos y escobetillas. 
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1.2 INTRODUCCION 

La industria pecuaria por su creciente desarr~ 
llo y para el mejor aprovechamiento de sus productos, exige 
la fabricación de alimentos balanceados que sirvan como Ca:!!_ 

plementos alimenticios que satisfagan las necesidades requ~ 
ricias por el organismo animal, para su sostenimiento, desa
rrollo y reproducción • 

En la fabricación de estos alimentos, se usan
generalmente cDTio materias primas: granos, forrajes, asi -
como minerales, vitaminas y antibioticos. Hat:iendose nece -
sario una mezcla adecuada que proporcione un balance nutria 
logico y fisico que proporcirne un alimento. 

La elaboración de alimentos balanceados cons -
ti tu:;e una industria integrante y canplementaria de las in
dustr..:.as ganaderas, avicolas y agricolas, teniendo México -
grandes posibilidades de ampliar sus recursos, gracias a la 
producción de las materias primas que la canponen. Estos -
alimentos para animales. representan un factor muy importa~ 
te de la industria pecuaria, ya que esta a su vez esta con
siderada cano fuente principal de la alimentación basica, ~ 
cuyos productos son: carne, leche, grasa y huevos, asi como 
sus derivados. 
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El tema del siguiente estudio, consiste en una 
investigación s8bre la importancia que tiene el sorgo den -
tro de su industrializacifln cano parte esencial del alimen
to concentrado. 
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1.3. IMPORTANCIA DEL ALIMENTO BALANCEADO 

Para México, un país que ha arrancado hacia el 
desarrollo, es vi tal punto de partida el cuidar con esmero
y dedicación de todos sus fuentes de producción, y el pro -
curar incrementarlas para lograr el abastecimiento de sus -
mercados internos y dedicar sus excedentes a la exportación, 
fortaleciendo así su econanía con divisas internacionales. 

Anteriormente la alimentación de cada especie
consistía en granos, hierbas o pastizales, con 1 os cuales -
puede decirse, tenían una dieta deficiente, que aunque so -
brevivían no legraban satisfacer la demanda esperada de sus 
productos, que a su vez son parte importante dentro de la -
alimentaci 6n del hanbre. 

Los productos pecuarios, preocupados directa -
mente en aumentar la producción para obtener la justa gana!2_ 
cia, vislumbraron la necesidad de técnicos de laboratorio -
y mesas de estudio, para buscar las.formulas y dar vida a -
productos sintéticos que coadyuvaran a lograr mediante los
alimentos balanceados con las proteinas necesarias, un ma 
yor crecimiento y mejor rendimiento en el ganadc y una ma -
yor producción d.e carne, huevo, y leche. 

Los productos finales aprovechables de la ali
mentación animal, como carne, huevo y leche representan so
lo una fracción de los alimentos dados al animal para éste-



89 

fin, los nutriólogos están vivamente interesados en deter -
minar que efectos fisiológicos y químicos produce en los -
animales las modificaciones en la composici6n de su di.eta. 

Lha dieta adecuada debe cubrir todas las nece
sidades del animal en relaci6n a su mantenimiento, creci -
miento y reproducci 6n. La di eta no solamente debe suminis 
trar todas las sustancias nutritivas necesarias sino, que -
también éstas sustancias deben estar en equilibrio adecua -
do entre sí., La complejidad del problema es evidente cuan
do se considera que, además de los factores calarlas y de -
agua, los animales requieren en su di.eta un equilibrio ade
cuado de ácidos, aminoácidos, y vitaminas. 

Algunos animales pueden si tetizar aminoacidos, 
pero nunca todos los que necesita, 9or consiguiente, la 
f onra de obtener los que no pueden sintetizar y que le son
in dispensables, es por medio de la di eta. 

El suministro de cantidades suficientes y¡o 
esenciales es, por consiguiente, un problema importante en · 
la nutrición adecuada. En ocasiones éste problema suele ca:!!. 
plicarse por el hecho de que las proteinas naturales que se 
emplean en las di.etas varían notablemente en su contenido -
relativo de aminoácidos indispensables llegando en muchos -
casos a faltar casi por canpleto alguno o algunos de ellos. 
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Por lo anterior podemos oonaluir que la reo!;:!_ 
peraoión eaonómioa de los alimentos consumidos es el pri!J. 
cipal objetivo de la aria de animales. Estos objetivos no 
se han logrado alcanzar generalmente en todos los seoto -
res pecuarios, debido a la pooa difusión que se tiene de
los beneficios que proporoina el alimento balanceado, - -
principalmente en los sectores productores de menor esca
la comprendidos básicamente en el territorio sur del país. 
Este problema ha tratado de ser solucionado por una empr~ 
sa de partioipaoión estatal (ALB'\MEX), ouya política es -
la venta directa de ésta alase de alimentos a los oonsum,i 
dores de mediana escala, entre los cuales puede citarse -
a las asoaiaoiones pecuarias que obtienen un beneficio de 
ésta compra hasta de un lCP/o del precio de los alimentos -
por el hecho, de eliminar los gastos de los intermedia -
rios. 

De seguirse incrementando esas políticas, es 
posible que en años posteriores sean debidamente aprove -
ohados los recursos agropecuarios que redunden en benefi
cios a la producción nacional del alimento básico de con
sumo humano. 
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1,4 EL SORGO COMO PARTE IMPORTANTE DEL ALIMENTO Bl\LANCEA 
QQ. 

. Al inclinarse el hombre por la cría de anim~ 
les, comenzó a tratar de separar el grano básico para él
y buscar otra forma de alimentar al animal, surgiendo así 
la aJimentación a través del forraje que, aunque en su -
etapa primitiva ya lo hacía, éste forraje, no era más que 
todo tipo de hierba que encontraba a su paso, 

Posteriormente, ya pensando quizá en la ca -
mercialización de los productos obtenidos directamente de 
ellos - surgió de nuevo el deseo, de aprovechar al maximo 
el poseer animales como propiedad, pensando complementar
su dieta con otros granos que no fueran de consumo huma -
no descubriendo entonces el trigo, cebada, soya y sorgo,
granos que en su estado natural fué proporcionando al ani 
mal 1Jn mayor rendimiento de si mismo, pero sin alcanzar -
aún un grado optimo que permitiera al hombre vivir unica
y exclusivamente de la explotación animal. 

Más tarde el problema de la alimentación, 
que en los últimos años se ha venido incrementando por la 
falta de los requerimientos orgánicos, básicos para la 
supervivencia del hombre y aunado al auge que la comerci~ 
lización como ciencia de las ventas, ha sido posible mej~ 
rar en parte la producción nacional de carne, leche y hu~ 
vos, Alimentos éstos, de origen animal que se obtienen -



en proporción a una efectiva elaboración de productos 
alimenticios .. para animales, 
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Dicha alimentación animal, surgió a traves -
de estudios y en base a los análisis de diferentes granos 
que se hicieron en laboratorios para determinar la canti
dad de nutrientes que cada uno posee, asi como su costo 
de producción para obtener un máximo rendimiento de los -
granos, y un minimo oosto en el periódo de su cultivo: ~ 
como resultado de éstos estudios surgió la industria de -
los alimentos balanceados, la cuál adoptó al sorgo como -
grano principal, que al mezclarlo con otros granos, vita7 
minas, antibioticos y grasas son capaces de elaborar un -
complemento dietético animal capaz de hacer rendir su in
versión, 

Este complemento dietético es elaborado para 
diferentes etapas como son: preiniciación, iniciación, -
ort'1_f;;.j_n:::,onto, engorda, etc. dependiendo de cada especie y

del motivo al que vaya enfocado cada animal, variando el
porcentaje de sorgo así, como el de otros productos de su 
composición. Fluctuando el sorgo entre el 9J y 7rJ/o de su
contenido total. A continuación se presentan dos formu 
las de alimento, observandose la importancia que tiene el 
sorgo dentro de su composición: 
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NOMBRE KG/TDN. 

DIETA POLLO ENGORDA 
--------~----------------

Sorgo 624 

Pasta de Soya 192 

Harina de pescado 100 

Harina de Alfalfa 49 

Roca fosfórica 27 

Metionina 2.07 

Aceite 5,93 

-----------------------------
DIETA CRECIMIENTO CERDO 

NOMBRE KGS. /T[J\J, 

Aceite o Cebo 12,606 

Sorgo 703, 112. 

Pasta de Soya 230,753 

Pasta de Ajonjolí 11,914 

Metionina 1,445 

Roca fosfórica 22,165 

Concluyendo se puede decir, que en la actualidad el sorgo 
es un componente fundamental dentro del alimento balance~ 
do. 
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ESTIMACION DE LA PROIJJCCION DE SORGO Y CONSUMO PAAA ALI -
M8'JTOS 8.~LANCE..0008 

PERIODO: 1977 - 1982 

La industria de alimentos balanceados para -
animales, los avicultores, porcicultores y ganaderos con
forman la demanda nacional de este grano. Para el periodo 
de 1977 - 1982, se estima que seguira en constante ascen
so la producción y el consumo, ya que constituye la mate
ria prima basica en la elaboración de alimentos balancea
dos para animales, cuya producci6n debe incrementarse en
en 81 futuro, en apoyo a la actividad pecuaria productora 
de leche, carne y huevos. 



PROYECCIO!:ES DE LOS CG!:sm:os TC.7~ES DE SORGO ?OR EETIDADES i'"EDERArIVAS 

( 1977-1932)• 

EN?I!:lADES 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

TOTAL llACICl?AL 3,650.0 3,800.0 3,950.0 4,100.0 4,250.0 4,400.0 

Aguazca.lii;ntes 

~aja California ftte. 

Eaja California sur 

Caopeche 

uoahuila 

Colima 

Chia1'.)as 

ChJ.huahua 

. Distrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Eidalgo 

Jalisco 

J.:éxico 

!·~i e ho ac o.n 

lío ro? los 

llaya!'i t 

!~Ue\•o Lcon 

?ue1:J..a 

.3i~zloa 

Sonora 

•rabascc 

r.!1ar:;aulipus 

Tlaxcala 

Veracruz. 

Za~atecas 

25.5 
72.3 
10.6 

19.7 
79.2 
18.6 

113.9 
11 e.3 
65.7 
66.8 

202.5 
118.3 

87;.6 

317.5 

463.5 
202.5 
50.0 
40.9 

?1¡5.6 

139. 1 
2~;.6 

73.0 

61.3 

111.0 

;9.9 
288.0 

57:.7 

65.3 

26.6 
75.2 
11.0 

20.5 
82.5 
19.4 

118.6 
123. 1 

68.4 
69.5 

210,9 
123. 1 

87.0 

3'0.6 
482.6 
?10.9 

52. 1 
42,6 

255.7 
1(¡4.8 

247
• 2 

76.0 

7.6 
94,;;> 

10),1¡ 

86.3 
6'1.8 

115.5 
)1 .2 

299.8 
55,9 

68.0 

27.7 
78.2 
11.5 

21.3 

85.7 
20. 1 

12•. 2 

128.0 

71.1 

72.3 
219.2 

128.0 
90.5 

34"í.6 
501.6 

219.2 
51h1 

44.2 
265.8 

150.5 
25?.3 
79.J 
7 .''] 

'?8.o 

107,4 
89.7 

66.4 
120. 1 

32.4 
~ 11, 7 

53.1 
70.7 

28.7 
81.2 
11.9 
22.1. 

es.o 
2c.9 

127.9 

132.8 

13.a 
75.0 

227.6 

1"·2. 8 

9'.9 

356. 7 

227 .6 

56.2 
45,9 

275.9 
156.2 
262.4 
é!2.o 

8.2 
101.7 
111.5 

93,1 

66.9 

124.6 

'53.6 

.~2~.5 

60.3 
73,4 

29.8 
84,2 
12.:; 

23.0 
92.2 
21.7 

132.6 
F7,7 
76.5 
77.8 

2;5.S 

1?·7.7 

535.7 

27 5.9 
58.? 
1¡7.6 

28E .. o 
161.9 
272.0 

85.0 
8.5 

105,4 
115.6 

96·5 
71.4 

129.2 

?·4.9 
•35,3 
62.5 
76.1 

"º·ª 
87.1 
12.8 

95,5 

22,4 
137.3 

142.5 

79.2 
.30.5 

244.2 
142.5 

100.8 

382.8 
558.S 
244.2 
60,3 
49,3 

296.1 

167.6 
281.6 

38,0 
8.8 

1·J9 .. 1 

119,7 

99.9 

1 '7·3.8 
::6, l 

:47.1 
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se a las estimaciones de CONACOSA y Dirección Gener~l de Econcrnia _Agric~a 

de la SAG, 

ESTOS DATOS SON EN MILES DE TONELADAS, 

FUENTE: SECRE'.L'ARIA DE AGRICULTURA Y G/l.NADERIA, (S.A,G, ) 
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1970 

1971 

1972 

197'1 

1974 

1975 

1976 

ALIMEWros 
PECUARIOS 
BALA:·iC ~:ADOS 

823 

914 

':150 

l ,074 

1, 188 

1 ,2e5 

- - - - - - - - .. - - - - ... - - -- - -, - --- -

782 

900 

1,015 

1,1?2 

1,214 

1, ".02 

PC!lCICULfOR2S 

414 

457 

1Í70 

' 5~7 ' 

~594 

643 

639 

GA:<ADEllOS . 

276 

305 

321 

358 

428 

S? 

' ' 

, TOTAL 

2, 300 

2,540 

2,641 

2,984 

~.'100 

"!,570 

- - -- -.-'.- .-

1977 

1978. 

··,'.:79 

1;465 

1,552 

1,,638 

1,724 

1,.'311 

l,897 

;•ROYECCIG1fr~S 

- - - - - - - - ~ 

488 

517 

546 

575 

604 

5::12 

-- - --
4,070 

4,;;o 

4,550 

4,790 

5,030 

5,270 

110'.i'A: Del consumo ~otal se estima que a la industria de alimentos balanceados 

para animales le corresponde el 367~, de .Avicultores .el 34%, a Porcicul,;,, 

toree el 18% y Ganaderos el 12%. 

FUZ!:TE: cm'.PAf.IA NACIC:i1PL DE SUBSIS.rEi:CIAS POPULARES. (COXA.>UPO). 

-· 
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1.5 PRCDUGGHl'J NAGI(]\JAL. 

Paralelamente al desarrollo, pecuario del 
país, ha crecido la industria de alimentos balanceados, -
Según datos proporcionados por la Asociación Nacional ds
Fabricantes de Alimentos Balanceados pecuarios, A.C., y -

la seoción de fabricantes de Alimentos Balanceados para -
animales de la CANACINTRA., en la actualidad la industria 
~stá integrada por 75 plantas con una capacidad manual -
de producción de 31 500.000 toneladas, por lo que, si se -
considera que en 1975, la producción fué de 2 1800,000 to
neladas no obstante que operó al 8rY/o de su capacidad ins
talada. 

Asirr. Lsmo se consicl.era que la inversión total 
en ésta rama industrial, asciende a $ 2 1325,000,000, ocu
pa aproximadamente a 4,000 personas y el valor de la pro
ducci6n se estima en cerca de 7,000 millones de pesos. 

En 1976, según las citadas instituciones cu
yos objetivos son los de; surtir a la avicultura y gana -
deria con productos de alta eficiencia productiva, nos h.e_ 
cen ver que éstos objetivos, se han logrado ya que la pr!2. 
ducci6n de 1976 ascendi6 a 41500,000 toneladas dentro de
la industria organizada; y de 11000,000 de toneladas por
parte de la industria particular (granjeros, ganaderos, -
asociaciones), satisfaciendo en gran parte la demanda - -
existente de éstos productos, 
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Por lo tanto se considera que, la producción 
total está distribuida de la siguiente manera: 

l.- Consumo de alimentos balanceados para -
Aves - - - - - - '1- - - - - - - 7ff/o 

2.- Consumo de alimentos balanceados para 
Cerdos - - - - - - - - - - - lff/o 

3,- Consumo de alimentos balanceados para 
ganado mayor - - - - - -,- - - '"Jlfo 

4.- Consumo de alimentos balanceados para ~ 
nado menor - - - 'Jl/o 

Estos porcentajes se consumen en 4? produc -
tos diferentes y se presentan en dos formas: 

- Harina. 

para animales. 
- Pellets. que son los tipos más digeribles, 

f 



C~RACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS PARA ANIMALES 

( 1975 ) 

e o N e E p T o S: 

75 

100 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

IM!ERSION TOTAL 

PERSONAL OCUPADO 

PROl1JCCION 

2,325 (millones de pesos) 

4,000 (personas) 

21 800,000 (toneladas) 

CAPACIDAD INSTALADA 

°/o CE APROVECHAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

VALOR DE PROOUGCION 

31 50.í:J,:_mo (toneladas) 

00 °/o 

7,000 (millones de pesos) 

( * ) Se refiere a la industria organizada afiliada a la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Ba-
lanceados, A.C. y Sección de Fabricantes de Alimen
tos Balanceados para Animales de la CANACINTRA. 

FUENTE: COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, (CON,6 
SUPO) 



101 

D:Ia, ECC!l. .l.Ca!CC:U.. • 
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CONCLUSIONES Y RECOrvENDl\CIDNES 

1.- Para lograr el desarrollo intensivo de 
la ganadería y la avicultura, se requiere fuentes de artí -
culos alimenticios con alto valor proteico pues, éstos con~ 
tituyen las materias primas básicas en forma de alimento -
balanceacb. 

2.- Actualmente el uso de los granos en la -
alimentación de los animales es limitada en el país, excep
to en la actividad avícola cuyas formulas alimenticias con
tienen aproximadamente un 7íY~ de granos. Las necesidades de 
alimentos concentrados en el país se calcularon en 5 millo
nes de toneladas para 1980, y para 1982 en 7 millones de -
toneladas. 

'3.- La sustitución de los granos de maíz por
los de sorgo en la fabricación de alimentos balanceacbs pa
ra aves significa un ahorro del 10~ y del 6.5 ia en los cos
tos de producción. 

4.- Por otro lacb teniendo en cuenta la ciernan 
da prevista para animales y conociendo el contenido de sor
go en las formulas típicas, se calculó y conociendo el con
tenido de sorgo en las formulas típicas, se calculó Lln con
sumo para 1982 de 5~270 millones de toneladas, ésto, signi
fica que la mencionada rama industrial tendrá que ampliar -



103 

su capacidad productiva a un nivel minimo de 1.7 toneladas
anuales, o sea, cerca del 90~ mayor a su capacidad instala
da dentro· de sus principales fabricas de alimentos balancea 
dos. 

5.- Es importante la labor de ALBAMEX al tra
tar directamente con los productores la venta de sus prod'-!,9 
tos ya que ésto representa una utilidad neta del lrY~ que ª.!:! 
teriormente era acaparada por los intermediarios. 

6.-Tratando de mantener los precios bajos -
CONASUPD ha trabajado con pérdidas para surtir -cuando es
necesario- de granos a las plantas y compañías productoras 
de Alimentos Balanceados. 

7. - E.s necesario e inminente la instalación
de pl3ntas elaboradoras de Alimentos balanceados en el sur
de la república para incrementar y difundir el sorgo como 
alimento animal así como, la producción de carne, leche y -
huevos. 
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