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- Únicamente tres empresas destinan parte de su producción a ovino y caprino (COVAP, COBADU y JYPSAPS)
• Estas empresas no tienen fábricas de correctores, aunque algunas pertenecen a cooperativas de segundo grado
(COTECNICA,) o a empresas mercantiles que los producen. 
• En términos generales la composición de los piensos en estas empresas es algo menos flexible que en el grupo anterior,
en especial en las del interior peninsular que recurren en mayor medida a las producciones de su entorno. Se aprecia mayor
flexibilidad en las empresas mayores y en las situadas más cerca de los puertos. 
• La mayoría de las empresas de este grupo manifiesta que adquiere la mayor parte de las materias primas a suministrado-
res habituales de su entorno, con excepción de la soja. La seguridad de disponer del suministro adecuado al ritmo necesario
es prioritaria. Únicamente una de las mayores empresas ha manifestado que utiliza las herramientas de los mercados de fu-
turos. Todos reconocen que el precio de los materias primas es un elemento crucial en sus resultados.

Empresas con producción de piensos entre 100.000 y 200.000 toneladas

En el tercer grupo se consideran empresas con producciones entre alrededor de 100.000 y 200.000 toneladas. Se han loca-
lizado 30 empresas con esta dimensión.
• Dentro de este grupo, trece empresas son cooperativas o SAT, a las que hay que sumar ASA (Sociedad Asturiana de Ser-
vicios Agropecuarios), perteneciente a la cooperativa CLAS. La mayor parte de éstas elaboran el  pienso para sus ganaderos
asociados, aunque algunas venden una parte en el mercado libre.
• Dentro del subgrupo de cooperativas hay empresas que ofrecen un perfil muy distinto: 
- La división de piensos de ACOREX y CACECO (Agropecuaria de Navarra, AN) pertenecen a dos grandes grupos coope-

rativas multisector que se encuentran entre las mayores cooperativas españolas. Las dos son cooperativas de segundo grado.
Las dos han desarrollado actividad ganadera y han avanzado en la cadena de producción de carnes. Las dos tienen una muy
importante actividad en la comercialización de cereales de sus socios, especialmente en AN la actividad en el comercio de ce-
reales es mayor que en la producción de piensos. Ambas hacen operaciones internas de suministro de cereales a sus fábricas
de piensos, aunque también recurren al mercado, según conveniencias.

- Hay también algunas otras cooperativas de ámbito provincial que cuentan con fabricación de piensos y ganadería además
de otras actividades de suministro y comercialización de los productos de sus asociados, aunque son de menor tamaño que
las dos anteriores. Entre ellas cabe citar a COPISO. 

- De las restantes cooperativas, la mayor parte están especializadas en piensos y/o ganadería.
- Varias de estas cooperativas están formadas por ganaderos relativamente grandes que buscan racionalizar el suministro de

pienso, algunas tienen integraciones directamente que pueden compatibilizar con ganaderos de ciclo cerrado que ceban o
con ganaderos que a su vez integran el cebo. 

- Algunas, como el caso de GUCO – Arco Iris de Teruel, forman un conglomerado de empresas que incluye diversas activi-
dades dentro de la cadena de producción.
• Las restantes empresas son de capital familiar o local, algunas pertenecen a ganaderos bajo fórmulas de sociedad mer-
cantil.
• La mayor parte de estas empresas tienen un ámbito geográfico de desarrollo de su actividad limitado, generalmente es-
tán en una sola autonomía o provincia, o bien en dos vecinas.
• Aunque geográficamente están concentradas en las zonas más ganaderas de España, en términos generales están
más extendidas por el territorio que los dos grupos anteriores. Las localizaciones principales son  Cataluña (6 empre-
sas), Castilla y León (6 empresas), Aragón (5), Comunidad Valenciana (3), Murcia (2), Navarra (2), Galicia (2), Ex-
tremadura (1) y Asturias (1).
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• Las especies a las que destinan el pienso son las siguientes. 
- 22 elaboran pienso para porcino
- 1 elabora pienso para producción de huevos
- 3 elaboran para producción de pollos de engorde.
- 8 elaboran piensos para vacuno, varias de ellas para vacuno de leche
- Varias elaboran pienso para más de una especie.
• La mayor parte de las empresas no cooperativas tienen vinculación directa con la ganadería, bien a través de integracio-
nes propias o a través de ganaderías de sus accionistas. Algunas destinan al mercado libre una parte considerable y han en-
trado en la actividad ganadera como forma de diversificar riesgo, otras tienen desde hace tiempo una parte integrada y otra
en el mercado libre. Los graves efectos de la crisis en la ganadería de vacuno están empujando a las empresas a crecer en el
sector porcino y establecer integraciones.
• La mayor parte de estas empresas adquieren las materias primas para el pienso a operadores locales con los que tienen
confianza. A ellos encargan también los productos de importación, sobre todo soja.
• Aunque algunos hacían operaciones a medio plazo, los movimientos recientes del mercado están favoreciendo las com-
pras para menos tiempo, a un mes vista. 
• Generalmente adquieren los correctores en el mercado, suministrándose de una o varias empresas.
• Sus costes logísticos son menores que los de las empresas de los dos grupos anteriores.

Las restantes empresas forman un grupo muy amplio y muy difícil de evaluar. Los principales rasgos son los siguientes: 

• Tienen una dimensión pequeña o muy pequeña, las que producen por encima de las 50.000 toneladas presentan unos
rasgos similares al último grupo descrito. 
• Algunas tienen integraciones, pero la mayor parte no. 
• Dentro de este grupo de menor tamaño se encuentran todas las firmas con forma jurídica de persona física, pero también
abundan las sociedades mercantiles y las cooperativas. En ellas suele predominar el trabajo familiar y la actividad industrial
está muy vinculada a la economía de la familia.
• Dentro de este grupo se encuentran también las que pertenecen a explotaciones ganaderas para las que elaboran el pien-
so. Según la información recogida, este colectivo está bajando, en la medida en que se endurecen las condiciones de la pro-
ducción de piensos y las exigencias sanitarias. De todos modos hay grandes explotaciones que las mantienen, sobre todo en
la producción de leche de vacuno.
• Entre las cooperativas de este grupo hay un número significativo para las que la elaboración de piensos es marginal en el
conjunto de su actividad. Otras son empresas locales muy pequeñas.
• Suelen fabricar para un entorno local y también se abastecen localmente de las materias primas, fijando los precios en re-
ferencia a las lonjas. 
• Suelen tener costes logísticos mucho más pequeños y un ámbito de venta relativamente corto. 
• Se adaptan a las necesidades de la ganadería y de los animales domésticos de la zona.
• Dentro de este grupo las más pequeñas tienen serias dificultades para la implantación de certificaciones y para cumplir
los requisitos de las normas de seguridad alimentaria.

7. Piensos especiales

Existen algunas producciones de pienso o de alimentos para el ganado, que tiene características muy específicas, que se re-
cogen en este apartado. Aunque no sea exactamente un pienso especial, se incluye aquí la producción de premezclas.

7.1. Los forrajes deshidratados

Tanto la producción como la superficie de alfalfa, única forrajera que se deshidrata, han disminuido desde 1990, aunque ca-
be mencionar que la superficie sufre variaciones importantes anuales que dependen en parte de los precios de los posibles
productos sustitutivos en los regadíos. 

La mayor caída tuvo lugar en la primera mitad de la década de los noventa; desde 1996 se ha recuperado con algunos altiba-
jos, aunque se encuentra lejos de los niveles del inicio de los noventa.  
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ALFALFA: Serie histórica de superficie cosechada, rendimiento, producción en verde, precio y valor

Evolución de la producción por formatos

Desde la campaña 2000/01 la producción de forrajes deshidratados ha oscilado mucho, entre 1.708 y 2.165 miles de tone-
ladas y supone más del 40% de la producción europea, muy por encima del segundo país productor, Francia (28,3%). 

La principal cuestión a señalar es el cambio experimentado por los productos finales elaborados debido al surgimiento y
consolidación de la paca deshidratada frente al tradicional granulado. La producción de paca se inició hacia 1994 y se expan-
dió muy deprisa, de forma que en la campaña 2000/01 había superado ampliamente la mitad de la producción (59% de la pa-
ca frente a 41% del granulado) y un lustro después se situó en el equilibrio actual: 70% de la producción se hace como paca
deshidratada frente a un 30% del granulado. 

La paca deshidratada tuvo unos precios superiores al granulado cuando se inició la fabricación, pero la diferencia ha ido dis-
minuyendo y hoy se encuentra claramente por debajo del 10%. 

La paca deshidratada se destina sobre todo a vacuno de leche, ganado que absorbe el 75% de la producción; se vende bien
directamente a ganaderías grandes o bien a cooperativas de primer y segundo grado que la suministran a sus socios. Va poca
a las vacas nodrizas, salvo en épocas de sequía, cuando resulta un buen forraje de apoyo, y se suele suministrar en forma de
briquetas. El granulado se destina sobre todo a fábricas de pienso, especialmente para ganadería de ovino y conejos. 

Es un producto genuino español, difícil de elaborar en otros países europeos debido a las condiciones agroclimáticas favo-
rables que permiten mantener una calidad superior. Ha sido un desarrollo tecnológico propio y actualmente se fabrica por
parte de la práctica totalidad de las empresas. 

La producción española se compone sobre todo de deshidratados (94,5% en la campaña 2007/08), dejando sólo el 5,5%
para los secados al sol (SOF).   
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La mayor productora de forrajes deshidratados es Aragón (55,1%), seguida de Cataluña (22,8%), entre las dos se acercan al
90%. Les siguen a mucha distancia Castilla y León (8,5%), Castilla La Mancha (6%), Navarra (4,3%) y Andalucía (2,4%). El
principal movimiento que se está produciendo es el incremento de la producción en Castilla y León y la caída en Castilla La
Mancha. El incremento de Castilla y León está relacionado con la disminución de la superficie de remolacha y en Castilla La
Mancha con las restricciones a los riegos en los meses de verano. Cabe mencionar que en Andalucía se está dando un creci-
miento en las zonas donde disminuye la remolacha y el algodón debido a las modificaciones en las OCM. 

Distribución territorial de las producciones ayudadas de forrajes desecados en España en la campaña 2007/08 
(toneladas)

La producción secada al sol, que es mucho menor, se encuentra en Aragón (38,3%), Cataluña (28,3%) y Castilla y León
(23,4%). 

La exportación alcanzó el 28% de la producción en la campaña 2007/08 y el 20,5% en la anterior. En la última campaña la
exportación de paca deshidratada alcanzó el 52,6% del total, cifra muy inferior a la del año anterior (74%). 

Aunque con diferencias entre años, los principales destinos en las dos últimas campañas son los Emiratos Árabes Unidos,
Portugal y Francia, que reúnen entre el 75% y el 82%.  La exportación a los Emiratos está compuesta sobre todo por paca des-
hidratada. La exportación a los países árabes en la última campaña supuso el 56%, con buenas expectativas de crecimiento.

Exportaciones de alfalfa deshidratada (toneladas)

En la campaña 2007/08 había 80 empresas con actividad según AEFA, mientras que en el año 2003 se daba la cifra de 95,
de las que sólo 12 producían más de 50.000 toneladas. Está teniendo lugar un proceso de concentración y de reubicación
geográfica en algunos casos; cabe mencionar que en este proceso se han encontrado casos en los que algunos pequeños fa-
bricantes se convierten en vendedores de firmas de mayor dimensión. Previsiblemente ese proceso de concentración va a
continuar y se acelerará con la modificación de las ayudas. 
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Número de industrias con actividad (2008)

El mayor número de empresas se encuentra en Aragón, con 39, muy por encima de las dos siguientes: Cataluña (13) y
Castilla y León (12). La dimensión media de las industrias es pequeña: 21.046,7 toneladas. La mayor dimensión media se
encuentra en Cataluña (29.567 toneladas en la última campaña) y Aragón (24.095 toneladas), seguidas por Navarra con
18.273 toneladas.

Entre estas empresas hay numerosas cooperativas, junto a sociedades mercantiles. Muchas de ellas tienen negocios de co-
generación. También es frecuente que tengan algunas hectáreas en propiedad o cultiven fincas de sus socios o de terceros pa-
ra asegurarse la producción. Algunas operan también con paja. 

Dentro del grupo de las cooperativas se encuentran varias empresas ganaderas y productoras de pienso, tales como
Agropecuaria de Guissona SCL (accionista del grupo Corporación Alimentaria Guissona), AGROPAL o COBADU.
Otras son cooperativas agrícolas que transforman la alfalfa de sus socios: Transalfal, UCOGAL, etc. .  

Existen varias empresas con más de una fábrica, la principal es Venso, que tiene instalaciones industriales en Cataluña,
Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha.  

El desarrollo del sector de forrajes deshidratados ha estado muy vinculada a las ayudas de la PAC para este producto, de
manera que la nueva regulación será un reto importante. 

El sector cuenta con una de las primeras organizaciones interprofesionales españolas (AIFE) y es una de las que tiene más
actividad. Su primera función fue la gestión del contrato homologado y luego ha desarrollado diversas actividades en apoyo
de consumo de este producto, desde estudios a campañas de promoción y explicación entre ganaderos y otros clientes. Una
de sus últimas actividades ha sido el proyecto ALFALIFE, con el que se pretende desarrollar una marca paraguas de la inter-
profesional. 

7.2. Las mezclas húmedas para vacuno de leche y mezclas secas para rumiantes

El desarrollo de las mezclas húmedas para ganado vacuno de leche debe interpretarse más como un servicio a las explota-
ciones que como una estrategia propia de producción de pienso. Esto explica que su desarrollo haya tenido lugar sobre todo
por parte de cooperativas, acuciadas por sus socios a resolver sus problemas dentro de la explotación. 

Entre sus principales efectos, además de la mejora de la alimentación debida al mayor control sobre los nutrientes y la ma-
yor homogeneidad y adaptación a las necesidades de los animales, destaca la mejora de la calidad de vida de los ganaderos,
que pueden desentenderse de la recolección y manejo de forrajes y de la alimentación de su ganado.

Entre las cooperativas que elaboran estas mezclas se encuentran Os Irmandiños, COVAP, Copirineo, COGASA y algunas
de servicios del norte. Entre algunas de ellas han constituido la central de compras DELAGRO. También elabora esta gama
Piensos Unzué, empresa que destina la mayor parte de su producción al vacuno de leche.

En las cooperativas de zonas con disponibilidad de forraje, la forma más habitual de trabajar consiste en que el ganadero
aporte el forraje, que incluso puede segar y picar el personal de la cooperativa, y ésta aporte el grano y los correctores. En
otras zonas la consecución de la  base forrajera es más problemática y hay que recurrir, por ejemplo, a utilizar subproductos.

Las mezclas húmedas tienen un complicado y caro servicio logístico, ya que se distribuyen diariamente a los ganaderos, in-
cluso en pesebre. Esto aligera el trabajo en las explotaciones y reduce los gastos en mano de obra, pero, sobre todo, redunda
en mejorar la calidad de vida de los ganaderos. 
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La rentabilidad de esta actividad exige un radio de reparto relativamente corto (no más de 50 kilómetros) y con alta densi-
dad de explotaciones ganaderas.  

Ocasionalmente se han encontrado problemas medioambientales en el uso de algunos coproductos de la industria alimen-
taria para estas mezclas. Este es uno de los problemas que ha llevado a Piensos Unzué a centrarse próximamente en la pro-
ducción de mezclas secas.

En opinión de expertos en el sector lácteo consultados, este sistema se impondrá en las zonas de alta dimensión ganadera
con explotaciones de buen tamaño pero insuficiente para que sea rentable la elaboración propia, de hasta 300 vacas.

La base de la producción de mezclas secas es la misma que la de las mezclas húmedas: además de cubrir las necesidades nu-
tricionales del ganadero de una forma más correcta, facilitan la vida de los ganaderos, supliendo por ejemplo la falta de pasto-
res. 

Estas mezclas se producen para rumiantes: vacuno de leche y nodrizas, para las que es un mecanismo de completar la dieta
en épocas de sequía, y para ovino o caprino.

La base forrajera  es menos complicada que en las húmedas y suele estar formada por paja mezclada o no con otros forrajes
secos. 

Los fabricantes no siempre son empresas ganaderas, ya que, con frecuencia compran el grano a fabricantes de pienso, en-
cargándose de producir las pacas que integran el forraje y el pienso, lo que incluye grano y correctores. 

En este punto cabe destacar la actividad del Grupo Pastores, cooperativa de ovino aragonesa, que elabora las pacas integra-
les y ha diseñado los comederos específicos que aseguran la adecuada alimentación de las ovejas. 

Este pienso presenta también el problema de tener unos costes logísticos muy caros, en una ganadería, el ovino o caprino,
que tiene muy pocos márgenes. 

7.3.- Otros piensos 

Se consideran aquí piensos especiales los que no son para las grandes especies, es decir, los destinados a porcino ibérico, a
acuicultura, a conejos y los piensos ecológicos. Todos ellos tienen características muy diferentes.

Los piensos para ibérico han tenido un buen desarrollo los años anteriores, aunque la crisis vivida por el sector en la última
campaña se está dejando notar. La composición de estos piensos debe adaptarse a la norma de alimentación del ibérico. Es-
tos piensos se producen en toda el área de producción de ibérico: Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla y León primor-
dialmente. Entre las empresas que los fabrican hay algunas grandes tales como COVAP, ACOREX, COBADU y otras pro-
ductoras de piensos de Andalucía de menor tamaño: Corsevilla, Corpedroches, Ovipor, etc., todas ellas cooperativas. Estos
piensos también se producen por parte de otras empresas de distinta dimensión siempre que estén ubicadas en la zona de
ibérico o tengan producción específica. 

La producción de piensos ecológicos es pequeña y debe abastecerse de producciones de granos ecológicas. Se han encon-
trado pequeñas empresas con mercado local. Algunas, caso de las Cooperativa Divino Salvador y Los Remedios, ambas en
Cádiz, completan la producción de pienso ecológica con la instalación de un cebadero de vacuno.

La producción de piensos para acuicultura está muy concentrada, hay únicamente tres empresas y se sitúan en Castilla y
León ; en los mercados del sur peninsular penetran algunos productores portugueses. De las principales productoras, una
pertenece al grupo NUTRECO y las otras son de capital español. Se trata de un mercado pequeño y vulnerable a las oscila-
ciones de las materias primas y al consumo de los productos de acuicultura, que deben mantenerse en un nivel de precios
adecuado para competir con el pescado salvaje.

El pienso para conejo es producido por empresas que hacen pienso para varias especies y algunas especializadas en pollo.
Hay pequeñas empresas que los producen para cubrir las necesidades de su entorno. También se ha encontrado una empre-
sa especializada, Cunicarn Alimenticio, situada en Cataluña.

En estos momentos debe considerarse como especial el pienso para crías, de arranque, algunas de las mayores empresas
cuentan con fábricas especializadas y la tendencia a la separación va en aumento, en especial en porcino.
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7.4.- Producción de Premezclas 

La producción de premezclas se realiza por tres tipos de empresas: 

• Las filiales o departamento de las grandes empresas o grupos empresariales de piensos. Pueden elaborar exclusivamente
para su propio consumo o vender en el mercado.
• Una modalidad de este colectivo lo constituyen las empresas de premezclas participadas por varias empresas medianas o
grandes de precios.
• Empresas grandes vinculadas a productores de correctores y/o farmacéuticas. Dirigen su producción al mercado abierto.
• Una amplia orla de empresas pequeñas que están viviendo un proceso de concentración rápido. 

Cabe mencionar que algunos de los grandes grupos multinacionales tienen en este ámbito uno de sus mayores márgenes de
beneficios, es el caso de Nutreco con Trow. 

Un caso interesante es el de la cooperativa COTECNICA, elaboradora de premezclas y con algunos correctores propios
desarrollados. Es una cooperativa de segundo grado participada por varias de primer grado de distintas autonomías. 

En esta actividad, junto a la producción de correctores, se desarrolla el mayor volumen de innovación. 

Principales Industrias de Alimentación Animal 2006
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LA CIFRA DE EMPRESAS DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL

• Existen dificultades para identificar  el número exacto de empresas
• La Encuesta Industrial del INE recoge para 2006 781 empresas, el 78% con menos de 20 empleados.
• Para 2006 el DIRCE (INE) recoge 911 empresas (909 en 2008). 
• La cifra de empresas mayores de 20 empleados es similar en ambas fuentes.
• Las empresas con 20 o más empleados suponían el 18,7% en 2008 frente al 14,3% en 1999.
• Casi el 30% de las empresas eran cooperativas o SAT, casi el 8% personas físicas y el resto sociedades mercantiles.
• Las empresas más pequeñas son las que corresponden a persona física, entre las de mayor dimensión laboral predomi-
nan cooperativas y SAT y sociedades anónimas. 
• Previsiblemente, muchas de las empresas de los estratos de menor dimensión no tienen actividad o tienen muy poca.
• Según la CESFAC hay 32 empresas con producciones superiores a las 100.000 toneladas y y 6 tienen más de 700.000 tn. 
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LOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
PARA LOS ANIMALES

• La posición de la industria de alimentación  animal en la industria alimentaria es la siguiente: 
- Ocupa al 3,7% de las personas
- Realiza el 8,7% de las ventas
- Paga el 11,5% del valor de las materias primas adquiridas
- Realiza el 4,4% de las inversiones en activos materiales
• Su peso estratégico es mucho mayor en la medida en que está incluida en el conjunto de la industria vinculada a la gana-
dería, que realiza el 40% de las ventas y ocupa al 33% de las personas. 
• El valor añadido por persona ocupada en 2006 fue de 60.480 €, muy por encima de la media de la industria alimentaria y
similar al generado en lácteas y cárnicas.
• El margen bruto fue algo mayor del 6%, inferior a la media de la industria alimentaria (11%) y de los sectores cárnicos y
lácteos, estrechamente vinculados.
• Entre 2001 y 2006 ha bajado la participación de la industria de los piensos con referencia a la industria alimentaria en to-
dos los indicadores.
• La producción de piensos se concentra en Cataluña (28% ventas), Castilla y León (16,5%), Aragón y Andalucía (ambas
con el 9%) y Galicia (8%), coincidiendo con la ganadería más consumidora.
• Está creciendo el volumen de ventas en Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Navarra.
• Entre 1999 y 2006 las ventas de productos ha subido un 63%, por encima de los resultados (48%).
• Hay una tendencia a aumentar stocks.
• Está aumentando la externalización de tareas.
• El incremento de las inversiones bajo en el contexto de la industria alimentaria.
• Incluido el pienso para autoconsumo, en 2006 esta producción ascendió a 22 millones de toneladas.
• El 41,7% correspondía a porcino, el 35% a vacuno, ovino, caprino, conejos y otros y el 20,6% a aves.
• La estimación de CESFAC, sin incluir los piensos elaborados en las explotaciones para autoconsumo, mostraban una ci-
fra de casi 20 millones de toneladas. La distribución entre especies se diferenciaba en la menor participación del epígrafe de
vacuno y otros.
• Entre 2001 y 2006 la producción en volumen ha aumentado un 120% para premezclas y un 4,8% en piensos. En éstos la
producción para porcino ha subido un 15,6%, para el epígrafe de bovino y otros ha bajado un 8,2%, casi se mantiene en aves
y sube significativamente en acuicultura.
• Los precios medios de los piensos presentan diferencias notables entre comunidades autónomas, siendo menores en las
más ganaderas.
• La producción de pienso en las explotaciones supone casi el 10%, concentrado en Asturias, Cantabria y País Vasco.
• Los precios medios de los piensos compuestos han subido menos que los simples, la mayor subida ha sido entre 2006 y
2007 .
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SEGMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL SEGÚN
SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

• Empresas con producciones superiores a 700.000 tn. Hay 6 grupos empresariales en estas condiciones
• Empresas con producciones entre 200.000 y 700.000 toneladas
• Empresas con producciones entre cerca de 100.000 y 200.000 toneladas
• Empresas con volúmenes menores de producción
• Empresas de piensos especiales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS CON PRODUCCIONES MAYORES A
700.000 TN

• El grupo líder del sector está formado por seis empresas, que reúnen entre el 30% y el  y 35% de la producción. 
• Dos empresas de capital multinacional, una cooperativa de segundo grado, una empresa de base cooperativa y dos em-
presas de capital español, una de ellas totalmente familiar y en la otra el capital familiar tiene una participación significativa. 
• Dos empresas que destinan toda su producción de pienso a su ganadería y otra la mayor parte, dos dirigen toda o casi to-
da su producción al mercado libre y otra dirige la mayor parte al mercado libre.
• Cuatro de estas empresas que se encuentran, directamente o a través de empresas de su grupo, entre las mayores empre-
sas ganaderas y cárnicas españolas.
• Todas elaboran pienso para más de una especie. Las que están en el mercado libre, destinan la mayor parte de su produc-
ción a bovino.
• Las empresas que venden grandes cantidades en el mercado libre cuentan con una red de distribución muy importante.
• Todas prestan asesoría y servicios a los ganaderos; estas asesorías son una vía muy importante de transferencia de tecno-
logía al sector ganadero.
• La localización geográfica presenta diferencias. Las que tienen ganadería integrada tienden a estar más localizadas en las
grandes zonas ganaderas que fueron su origen (Cataluña, Aragón, Galicia), aunque se han expandido buscando las zonas
ganaderas emergentes; las cooperativas tienen más difícil la expansión en España, las que están en el mercado abierto tie-
nen una distribución más amplia, las tres están también presentes en Portugal.
• Todas conceden una gran importancia a la logística, cuentan con departamentos o filiales con ese fin y varias cuentan
con programas para maximizar su eficacia.
• Únicamente una de estas empresas pertenece a un grupo que cuenta con un gran operador de los mercados internacio-
nales de materias primas.
• Este grupo de empresas suele ser más flexible en la composición de sus piensos, adaptándose más rápidamente a las me-
jores oferta de los mercados de materias primas.
• Algunas utilizan las herramientas del mercado de futuros para gestionar el riesgo en el abastecimiento de materias pri-
mas.
• Algunas cuentan con fabricación propia de correctores.
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Situación de la industria de alimentación animal

EMPRESAS CON PRODUCCIONES ENTRE 200.000 Y 700.000 TONELADAS

• Una parte considerable son cooperativas de primer grado o sociedades vinculadas a los ganaderos. Algunas tienen un
amplio abanico de actividades, ofertando insumos y comercializando productos finales también de las producciones agríco-
las de los socios.
• Las restantes empresas son de capital básicamente español.
• La mayor parte han constituido empresas participadas que acometen otras tareas en la cadena de producción ganadera.
• El servicio a los ganaderos se considera importante.
• La mayor parte están en una sola autonomía o en autonomías vecinas que forman un único “territorio ganadero”. 
• Se localizan prioritariamente entre Cataluña, Aragón y Castilla y León, seguidas por Murcia, Andalucía, Navarra.
C. Valenciana, etc.  
• Prácticamente todas tienen al menos una parte de su producción de piensos cautiva, porque producen para sus ganade-
ros asociados, o porque tienen integraciones directamente, son propietarias de empresas integradoras, o han sido constitui-
das por integradoras para suministrarse del pienso.
• Algunas que venden parte de su producción en el mercado libre, generalmente menos del 50%.
• En las más directamente vinculadas a la producción ganadera y de carne, estas actividades son las principales. 
• Algunas han avanzado en la cadena de producción, especialmente en aves, llegando al despiece y la elaboración de preparados.
• Se ha encontrado una de las empresas constituida en el seno de un gran grupo cárnico, para asegurar el abastecimiento
de sus integraciones.
• Se han encontrado acuerdos de suministro de piensos con otras firmas.
• El destino de los piensos según especies en este grupo de empresas es el siguiente: 
• La especie principal a la que se destina el pienso es el porcino, seguida por las aves de carne y de puesta. Un número sig-
nificativo destina sus producciones también a bovino, incluida la producción láctea, dos de ellas incluyendo el vacuno de le-
che. Muy pocas trabajan para ovino y caprino.
• No tienen fábricas de correctores, aunque algunas pertenecen a cooperativas de segundo grado o a empresas mercantiles
que los producen. 
• La composición de los piensos en estas empresas es algo menos flexible que en el grupo anterior, en especial en las del in-
terior. Se aprecia mayor flexibilidad en las empresas mayores y en las situadas más cerca de los puertos. 

EMPRESAS CON PRODUCCIONES ENTRE 100.000 Y 200.000 TONELADAS

• Una parte considerable son cooperativas de primer grado o secciones de piensos de cooperativas multisector, entre ellas
se encuentran algunas de las grandes cooperativas españolas, también cooperativas tradicionales de ámbito provincial con
esta sección. Una buena parte está especializada en piensos y/o ganadería. Varias están formadas por ganaderos relativa-
mente grandes que buscan racionalizar el suministro de pienso. Algunas tienen integraciones directamente que pueden
compatibilizar con ganaderos de ciclo cerrado que ceban o con ganaderos que a su vez integran el cebo.  Otras forman un
conglomerado de empresas que incluye diversas actividades dentro de la cadena de producción.
• Las restantes empresas son de capital familiar o local, algunas pertenecen a ganaderos bajo fórmulas de sociedad mercantil.
• La mayor parte de estas empresas tienen un ámbito geográfico de desarrollo de su actividad limitado, generalmente es-
tán en una sola autonomía o provincia, o bien en dos vecinas.
• Aunque geográficamente está concentradas en la zonas más ganaderas de España, en términos generales están más ex-
tendidas por el territorio que los dos grupos anteriores. 
• Las especies a las que destina el pienso prioritariamente son, por este orden: porcino, vacuno y pollos y hay varias que
trabajan para más de una especie. 
• La mayor parte de las empresas no cooperativas tienen vinculación directa con la ganadería, bien a través de integracio-
nes propias o a través de ganaderías de sus accionistas. 
• Algunas destinan al mercado libre una parte considerable y han entrado en ganadería como forma de diversificar riesgo,
otras tienen desde hace tiempo una parte integrada y otra en el mercado libre. 
• Los graves efectos de la crisis en la ganadería de vacuno están empujando a las empresas a crecer en el sector porcino y
establecer integraciones.
• La mayor parte de estas empresas adquieren las materias primas para el pienso a operadores locales con los que tienen
confianza. A ellos pueden encargar también los productos de importación, sobre todo soja.
• Aunque algunos hacían operaciones a medio plazo. Los movimientos recientes del mercado están favoreciendo las com-
pras para menos tiempo, a un mes vista. 
• Generalmente adquieren los correctores en el mercado, suministrándose de una o varias empresas.
• Sus costes logísticos son menores que los de las empresas de los dos grupos anteriores.
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EMPRESAS CON PRODUCCIONES INFERIORES A LAS 100.000
TONELADAS

• Las restantes empresas forman un grupo muy amplio y muy difícil de evaluar. 
• Tienen una dimensión pequeña o muy pequeña, las que producen por encima de las 50.000 toneladas presentan unos
rasgos similares al último grupo descrito. 
• Algunas tienen integraciones, pero la mayor parte no. 
• Dentro de este grupo de menor tamaño se encuentran todas las firmas con forma jurídica de persona física, pero también
abundan las sociedades mercantiles y las cooperativas. En ellas suele predominar el trabajo familiar y la actividad industrial
está muy vinculada a la economía de la familia.
• Dentro de este grupo se encuentra también las que pertenecen a explotaciones ganaderas para las que elaboran el pienso
y pueden vender algo. Este colectivo está bajando, en la medida en que se endurecen las condiciones de la producción de
piensos y las exigencias sanitarias. Hay grandes explotaciones que las mantienen, sobre todo en la producción de leche de
vacuno.
• Entre las cooperativas de este grupo hay un número significativo para las que la elaboración de piensos es marginal en el
conjunto de su actividad. Otras son empresas locales muy pequeñas.
• Suelen fabricar para un entorno local y también se abastecen localmente de las materias primas, fijando los precios en re-
ferencia a las lonjas. 
• Suelen tener costes logísticos mucho más pequeños y un ámbito de venta relativamente corto. 
• Se adaptan a las necesidades de la ganadería y los animales domésticos de la zona
• Dentro de este grupo las más pequeñas tienen serias dificultades para la implantación de certificaciones y para cumplir
los requisitos de las normas de seguridad alimentaria.
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1. Síntesis de los elementos del entorno que más condicionan la actividad del
sector y propuestas estratégicas para enfrentarla

Con respecto al abastecimiento de materias primas.

• Déficit estructural y creciente de España en materias primas.
• Los movimientos de los precios de las materias primas en el mercado internacional: grandes incrementos en la campaña
2006/07 y enorme volatibilidad. Esta situación podría prolongarse.
• A medio plazo es previsible un escenario de mayor precio medio de las materias primas debido a las compras de los paí-
ses emergentes y los nuevos destinos a biocombustibles.
• El auge de los OGM en los principales productores mundiales provoca que las restricciones y la lentitud de la UE para
aprobar los nuevos eventos dificulte y encarezca los productos.
• La nueva situación de los mercados pone más claramente de manifiesto la inadecuación de una buena parte de la red de
comercialización de cereales española del mercado interior y sus altos costes logísticos.
• La nueva situación de los mercados aumenta las ventajas de la utilización de las herramientas de los mercados de futuros
para gestionar el riesgo en la compra de materias primas.

La mayor eficacia de la puesta en marcha de esta estrategia se conseguirá con la apertura de conversaciones con las restantes
asociaciones implicadas, de manera que se inicie un plan de trabajo conjunto con las asociaciones implicadas dispuestas a co-
laborar.

Aliados de INTERAL en el desarrollo de la estrategia 
para la mejora del abastecimiento de materias primas

CESFAC
CCAE

ACCOE
AFHSE
AECEC

LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS

• Formación a las empresas sobre las oportunidades de las herramientas de los mercados de futuros para gestionar el ries-
go en los precios y asegurar la regularidad en el suministro de materias primas.
• Análisis de la posibilidad de que desde las organizaciones del sector (INTERAL – CESFAC- CCAE) se ponga en mar-
cha un servicio de análisis de los mercados mundiales de materias primas en tiempo real, que debe autofinanciarse.
• Fomento de los acuerdos de suministros a medio plazo entre productores y operadores de cereales y los fabricantes de
piensos.
• Desarrollo de una estrategia de apoyo a la agilización de los nuevos eventos OGM en la UE, incluida la explicación a la
opinión pública.
• Análisis de la situación de la logística de cereales en España con objeto de detectar los principales problemas.
• Participación en todos los foros sobre la estrategia de la UE con respecto a las materias primas, cereales – oleaginosas –
proteaginosas – forrajes, a fin de que los objetivos de producción de biocombustibles no pongan en cuestión el abasteci-
miento ganadero y se creen las condiciones para que se garanticen los stocks imprescindibles.
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Con respecto a la ganadería

• Las exigencias medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria encarecen la producción de la UE y exigen
inversiones considerables. La revisión frecuente de las normas y el endurecimiento de las exigencias genera inseguridad en los
empresarios ganaderos, que no tienen tiempo para amortizar sus inversiones cuando tienen que realizar otras nuevas.
• La apertura de los mercados mundiales y la limitación de los mecanismos de protección obligan a la producción europea
a enfrentarse a la de países con costes estructurales más bajos. 
• Existe una tendencia a la “relocalización” de la ganadería intensiva española, definida por un crecimiento en el interior
despoblado de la Península.
• La subida de los precios de los piensos ha afectado muy negativamente a los resultados de las explotaciones ganaderas,
especialmente en las especies con peores índices de conversión.
• Las restricciones de créditos de campaña afectan muy negativamente a toda la ganadería, en especial a la de ciclo produc-
tivo más largo. También afecta a las empresas integradoras que financian a sus integrados.
• Las empresas de piensos, a través de sus servicios de asesoría, juegan un papel muy importante en la transferencia de tec-
nología al sector ganadero.
• Se está consolidando el porcino como eje de la producción cárnica española. 
• En la ganadería española se ha consolidado la existencia de grandes grupos ganaderos, generalmente vinculados a la pro-
ducción de piensos y/o carne que verticalizan y concentran el sector. Su importancia es creciente y, previsiblemente, au-
mentará con la crisis actual.
• La posición de las distintas especies es diferente ante la crisis actual: 
- El vacuno de cebo de las áreas tradicionales, poco verticalizado con la producción de crías y de piensos, es el más frágil y
es el que más puede ver reducirse su censo.
- Se abre la posibilidad de un cierto crecimiento del cebo en áreas de nodrizas.
- El ganado porcino, tras un inevitable “saneamiento” del sector, volverá a ser rentable. Previsiblemente aumentará la con-
centración en los grandes grupos.
- La ganadería avícola previsiblemente superará adecuadamente la crisis, con los ajustes necesarios y tras adaptarse a las
nuevas condiciones de bienestar animal.
- El ganado ovino y caprino ya venía arrastrando una grave crisis de rentabilidad de las explotaciones de madres que previ-
siblemente llevará a una caída del censo y una reorientación parcial a leche.
- El ganado vacuno de leche es posible que se reubique parcialmente con la desaparición de las cuotas, continuará la concentra-
ción de explotaciones y cobrará más importancia una alimentación científica del ganado que asegure una alta productividad.
- El ganado extensivo deberá vincular sus posibilidades de supervivencia a las propuestas medioambientales y de genera-
ción de riqueza en áreas desfavorecidas.

Con respecto al mercado final de carnes y productos ganaderos

• La crisis actual fuerza a la baja el consumo de carne y productos cárnicos, en especial de las más caras.
• Está subiendo el peso de la gran distribución en la distribución de las carnes y los quesos, y ya es muy alta en leche y otros
productos lácteos.
• La gran distribución está metiendo las carnes en los lineales, para lo que obliga a realizar el despiece y fileteado a la cade-
na de producción.
• La gran distribución está obligando a la creación de grandes ofertantes que controlan toda la cadena de producción de
forma que se garantice el cumplimiento de sus protocolos. Entre los grandes ofertantes destaca la posición de los grandes
grupos ganaderos verticalizados. 
• Este proceso refuerza la concentración ganadera y del sector piensos.
• La presión sobre el precio de la gran distribución obliga a un ajuste y nacionalización de los costes a lo largo de toda la ca-
dena de producción. 
• La crisis económica actual está favoreciendo el crecimiento de la cuota de la gran distribución, especialmente de las de
más bajo precio, y de las marcas de la distribución.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON RESPECTO AL SECTOR GANADERO
• Búsqueda de vías de solución a las restricciones actuales de créditos.
• Seguimiento del desarrollo de la actividad del cebo de vacuno en áreas de nodrizas, a efectos de colaborar en el suminis-
tro de piensos, servicios y asesorías y favorecer la infraestructura industrial en ese ámbito.
• Comunicar el papel que juega la industria de piensos en la transferencia de tecnología a los ganaderos y posible apertura
de una línea de trabajo en INTERAL de cara a intercambiar opiniones y abrir un frente de colaboración con el MARM en el
marco de la Plataforma del Conocimiento que éste ha puesto en marcha.
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El desarrollo del plan de trabajo en ganadería resulta fundamental de cara a garantizar el consumo futuro de piensos, pero la
posición de INTERAL en él debe enmarcarse en un plan de trabajo conjunto con las asociaciones implicadas. 

Asociaciones con las que desarrollar la actividad 
para al desarrollo ganadero

CESFAC
AEFA - AIFE

CCAE
ANPROGAPOR

ASOPROVAC
ASEPRHU

PROPOLLO
Otras asociaciones ganaderas

2. Principales claves del sector productor de alimentos para la ganadería en la
coyuntura actual

• El sector productor de alimentos para la ganadería es uno de los ejes del sistema de producción ganadero español, te-
niendo una gran importancia estratégica en el conjunto del sistema alimentario español. Sin embargo esa importancia no se
transmite ni al conjunto de los agentes del sector ni a las Administraciones Públicas ni a los consumidores.
• Existencia de un alto porcentaje del mercado de piensos cautivo, en torno al 75% considerando los diversos mecanis-
mos, que limita la competencia directa entre empresas productoras de piensos, trasladándola a la producción de carne y de-
más productos ganaderos.
• El alto nivel de integración – coordinación vertical entre la producción de piensos y la producción ganadera condiciona
los mercados de piensos, que quedan sometidos a las estrategias ganaderas y los resultados de la actividad cárnica. 
• Las formas de coordinación vertical con la producción ganadera son de muy distinta índole y suponen grados de cautivi-
dad del mercado del pienso diferentes.
• El peso de las cooperativas refuerza los vínculos entre la producción de piensos y los sectores ganaderos.
• La vinculación a la ganadería es muy diferente según especies, lo que abre la posibilidad de comportamientos diferencia-
les según destino de los piensos.
• En el sector de la producción de piensos conviven empresas con características muy diferentes, que dan lugar a grupos
específicos y tienen intereses estratégicos distintos en aspectos importantes.
• Dentro del sector productor de piensos existen empresas con capacidad de producción muy distinta, desde las mayores,
con más de 700.000 toneladas año hasta el grupo de menor dimensión con menos de 100.000 toneladas. 
• Entre las de menor dimensión abundan las empresas de carácter local y familiar con muy poca incidencia en el mercado
y tendencia lenta a la desaparición en el marco de procesos de concentración.
• Cabe mencionar que se mantiene un grupo alto de empresas de producciones intermedias, entre las que se dan procesos
de concentración y crecimiento y que hasta la crisis actual han desarrollado su actividad sin excesivos problemas.
• La localización de las empresas de piensos está directamente determinada por la localización de la ganadería, sobre todo
del cebo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO EN COLABORACIÓN CON LAS
ASOCIACIONES GANADERAS

• Estrategia  de negociación y comunicación acerca de la necesidad de que se estabilicen las normas de bienestar animal de
cara a permitir las amortizaciones de las inversiones realizadas en la adaptación.
• Comunicación al consumidor de las condiciones diferenciales de las producciones europeas en cuanto a cuidados me-
dioambientales, seguridad alimentaria, respeto al trabajo de calidad y en cuanto al papel de la ganadería en el mantenimien-
to de la biodiversidad y de  pastos y  pastizales  con alto valor medioambiental.
• Análisis de los problemas y ventajas de cada localización ganadera en España y detección de tendencias. Participación en
elaboración de propuestas para que la implantación de ganadería intensiva en las nuevas áreas se haga en base a una ordena-
ción territorial que prevea las soluciones medioambientales y los efectos negativos en la población.
• Lanzamiento de una plan de reflexión y análisis sobre la situación y perspectivas del complejo piensos – ganadería, cen-
trado en las zonas y especies con más problemas.
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• El acceso a la tecnología de la alimentación está muy extendido y existe una red de empresas de asesoría, y suministros
especiales (correctores, etc. ) muy buena.
• Existen segmentos específicos de producción de piensos especiales cuyo comportamiento depende de la dinámica de ca-
da subsector o especie, pero que en general ha venido ofreciendo buenos resultados. 

3. Propuesta de creación de un lobby ganadero

Los problemas y las estrategias de los sectores ganadero, de producción de alimentos para el ganado y de comercio de ma-
terias primas están estrechamente vinculados entre sí, de forma que el buen o mal hacer de cualquiera de ellos repercute en
los restantes. 

De hecho, las relaciones entre las asociaciones de estos sectores son fluidas y, ante situaciones problemáticas, convocan
reuniones y desarrollan algunas actividades conjuntas. Una de las experiencias más recientes fue la actividad desarrollada en
torno a la situación de la oferta de maíz hace unos años, en la que participaron las asociaciones ganaderas, CESFAC, AECEC
y HUMAIZ.  En la actualidad se celebran reuniones para abordar cuestiones como los problemas derivados de la no aproba-
ción de nuevos OGM, etc. 

Partiendo de esta buena experiencia y a la vista de la que la mayor parte de los problemas planteados deben afrontarse con
la colaboración de asociaciones ganaderas y/o de suministradores de materias primas, se plantea la oportunidad de crear una
plataforma de encuentro estable integrada por las asociaciones de las empresas implicadas. A partir de esta plataforma podrí-
an abrirse las líneas de trabajo en las materias correspondientes y dirigirse conjuntamente a la Administración cuando así
convenga.

No se trata de un grupo formal y cerrado, sino de una plataforma abierta de debate capaz de integrar a las asociaciones im-
plicadas en cada caso y de garantizar un intercambio ágil de información y colaboración. 

Posibles integrantes de la plataforma 
de encuentro ganadera

AECEC
ACCOE
CESFAC

CCAE

Otros suministradores de materias primas para piensos

ASOCARNE
ANPROGAPOR

ASOPROVAC
ASEPRHU

PROPOLLO
INTERCUN

Otras asociaciones ganaderas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GLOBALES PARA EL SECTOR DE
ALIMENTACIÓN PARA EL GANADO

• Establecimiento de un mecanismo de seguimiento del inevitable y necesario proceso de concentración de la industria de
alimentos para el ganado, estableciendo negociaciones con los Gobiernos Autonómicos en su caso para buscar mecanis-
mos de apoyo y nacionalización.
• Apoyo a la fusión y concentración de empresas y del establecimiento de mecanismos de colaboración para afrontar
tareas determinadas.
• Apertura de una línea de trabajo, en colaboración con la Administración correspondiente, el ICO, y, en su caso, con las
entidades financieras, para facilitar el restablecimiento del crédito al sector. 
• Estrategia de comunicación que valorice la imagen e importancia del sector ante los restantes agentes del sistema ali-
mentario, representantes políticos, Administraciones y consumidores.
• Los mecanismos de coordinación y colaboración con los sectores ganaderos resultan claves para el buen resultado del
sector de alimentación animal y para el fomento de la ganadería, por eso parece oportuno abrir una línea de trabajo para se-
guir su comportamiento y divulgar las experiencias con mejores resultados.
• Seguimiento de las incidencias en la aplicación de las normas de seguridad alimentaria, detección de los principales pro-
blemas y búsqueda de vías de solución.
• Seguimiento y divulgación de las innovaciones en el sector.
• Seguimiento del desarrollo de nuevos productos y de su comportamiento.
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4. Segmentación de las empresas del sector productor de alimentos para el ganado
y caracterización de los grupos de empresas

Las diferentes características de las empresas que componen el sector de los piensos invalidan la elaboración de una pro-
puesta estratégica única y general, salvo para las cuestiones comunes ya contempladas. Cada tipo de empresas se mueve en
un entorno concreto, con problemas específicos, sufre en mayor o menor medida la repercusión de los problemas generales,
responde a unos intereses determinados y tiene unos objetivos y unas posibilidades diferenciales.

Por eso se ha realizado una segmentación del conjunto de empresas, a efectos de hacer posible un análisis DAFO específico
para cada segmento. La operatividad de la propuesta obliga a limitar la segmentación, por lo que necesariamente en cada una
concurren empresas con características comunes y diferentes.

Los criterios tenidos en cuenta para la elaboración de los grupos de empresas similares son:

• Volumen de producción anual.
• Grado de vinculación al sector ganadero.

Los criterios tenidos en cuenta en la caracterización de los grupos de empresas definidos: 

• Importancia de la producción de alimentos para la alimentación animal en la actividad de la empresa o grupo empresarial.
• Vinculación de capital a empresas de mayor rango. 
• Especie o especies a las que destina prioritariamente los  piensos.
• Cuota del mercado libre en el destino de los piensos.
• Tipo de productos elaborados.
• Vinculación con la ganadería: integración vertical, coordinación vertical flexible, mercado abierto.
• Incorporación de la producción de correctores y premezclas.
• Grado de vinculación a la producción de carne u otros productos ganaderos.
• Personalidad jurídica.
• Ámbito geográfico de actividad.

Principales grupos de empresas definidos

A la vista de los resultados obtenidos, los grupos de empresas definidos para el análisis DAFO son los siguientes1:

• Grupo I: Grandes y medianas empresas de alimentación animal con ganadería integrada y destino mayoritario al merca-
do cautivo. Entre ellas  Valls Companys, A.C. Guisona, Coren, UVESA, etc.
• Grupo II: Grandes empresas de piensos con ventas altas en el mercado libre , entre ellas Cargill y NUTER. Se puede
considerar en este grupo a NANTA 
• Grupo III: Cooperativas de dimensión intermedia con mecanismos flexibles de coordinación con los ganaderos y una
cierta coordinación con la producción de carne, entre ellas: Coop. d’Ivars, Coop d’Artesa, CACECO, COPISO, AVIGASE,
ACOREX, COVAP, COBADU, AVIGASE, etc.
• Grupo IV: Cooperativas y sociedades mercantiles suministradoras de insumos y prestadoras de servicios a los socios.
Entre ellas: Proinserga, COAVRE, etc. 
• Grupo V: Empresas medianas de venta de piensos en el mercado libre, tales como Piensos Unzué, Norgasa
• Grupo VI. Empresas elaboradoras de mezclas húmedas y secas para rumiantes, como por ejemplo la cooperativa 
Os Irmandiños, etc. 
• Grupo VII: Pequeñas empresas
• Grupo VIII: Productoras de forrajes deshidratados

1 Los análisis DAFO se hacen para los grupos principales
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