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R E S U M E N· 

En el EJido de Testatan sus problemas han sido y son coau

nea a los del resto de los Ejidoa en Mexico, co.o lo es la mt

grac16n del · ca•po a la ciudad, el·· Jl1n1:fund1s•o, la pobreza, el 

ind1v1dualisao y la· "falta de voluntad. política para descongelar 

los precios de garantía, entre otros. Ade•6a en este EJido, que 

:ba.sa su economía princtpal•ente en el cultivo de maíz, pero· con 

una producttvtdad ·baJa por ·el deterioro· de los recursoa ·natura-· 

les, pr:lncipal•ente el suelo que hacen· de este cultivo una ac

tiv1dad. poco atractiva y su casi nulo desarrol-lo ganadero debi

do a que ejercen esta actividad en··'for•a · e•pirica, ·entre varios· 

'factores que .. lo :frenan·· ·(41Viaion:tsao· ·entre· ·loa miembros···ctel 

EJido, baJa calidad·· de··los -· antaales¡ :fal'ta· de ·tn1raes1:ruct-ura~ 

etc~) y los altos costos de produec16D· e inter•edtartslllo a la 

hora de la venta prtncipal•ente. En :base a todo esto· detectado 

do por el previo· analisis· · del ·Diagnostico de la · Ag:rtcultura y 

la Ganaderia· del EJido, apoyados· en· los ·-proyectos ·de este docu

•ento se · eata.bleeen loa Objetivos· Generales y Espectticos. 

El EJido de Teststan · ubicado en·· ·las Coordenadas · 20 gdoa~ 

18 ain. La t. N te. y 103 gdos. ~8 mtn~ Long. Ote. y a ·1650 m.a. 

n .•. , aproximada•ente a 10 kms. de la· Cabecera Municipal. Cuen

ta con 1071 has. cultivables. Tiene algunos caminos ·que lo co

auntcan con el reato del Municipio pero· estan deteriorados por 

su baJa calidad siendo en su aayoría de terraceria y e•pedrado, 

cuenta con doa rutas de transporte urbano con regular 1recuen

cuenc1a, ademas servicio de correos, caset.a tele:f6n1ca de larga: 

distancia vTa operadora y carece del· servicio de telegra1os. Su 
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clt•a de acuerdo a la tn ter pretac16n de su clas1-.t1cact6n 

ea: semi-seco en otono-tnvterno, · templado calido 

en pnaavera con •oderada: de:fic1encia· de agua y subhO•edo llu

vioso · en verano· con baJa · concentracton· de -calor regtstrandose 

una nubOsidad. aoderada en los ,·aeses de' Julio· y agosto.· sus· 

suelos· se caracterizan por retener, un alto porcentaJe de. hume

dad a pesar de su textura en la aayorla de arenas o •tgaJones 

arenosos. el tipo de arcilla predoatnante ea la caoltnita y son 

de origen volcanico. La C.I.C. es baja y· el pB. ligeramente· aci

do (5.5 a 6.5). De acuerdo a estudios realizados por COTECOCA 

en· el Mpto. de Zapopan. se encuentran identi:ftcados seis tipos 

de vegetac16n, predominando en el area del EJido de Teststan el 

t.ipo Bosque Caduct1olio Espinoso. 

Dentro del DiagnOstico de ·la Agricultura del Ejido de Tests

tan se tiene un tipo de explotaci6n agrlcola · con la modalidad 

de atealbra de hu•edad, en la preparac10n · del suelo el barbecho 

lo realizan una sola vez con· un tte11po promedio · de 2.5 Rr&. el 

rastreo el promedio · lo e:fectOan cuatro·· veces en · un tie111po · de 

1.5 hr& por Ha., ·no todos realizan la labor de. tabloneo. Todas 

laS parcelas han sido adicionadas con ae,Joradores del suelo pe

ro en m,Jas cantidades y •uy trregularaente, el promedio de se

milla por ha. es de 25 kg. la apltcac16n de :fertilizantes la 

realizan todos · en la siembra y · en las escardas. en la Siembra 

aplican en promedio 150 kg/l:la. de Super:foa:fato de Calcio Triple 

y en la primera escarda. de· 100 kg/ha. de Urea., y 200 kg. de 

Triple· C'OIRbiDados· y eD la segunda escard-a· 100 · Icg-/ha. de· Urea. 

Todos los ejtdat.a-rios comba/ten· laa m·ala.s hier-:bas· con herbicidas· 
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el. producto mas utilizado· es Esteron 17 • Un poco mas de la mi

tad de los ejidata.rioa combate las plagas de su· cultivo~ El 

Proaedto de rend1atent.o de la tierra en los dt:terentes anos ha 

sido de 1.0 ton/ha. la •ayorla requiere· del "financiaaiento de 

loa Bancos. en creclito de avlo. Los ·siniestros ocurridos· han 

Sido pr:lnc1palwente por granizada y :falta de humedad En la or

gant:?.acum productiva todos desean trabaJar solo con la "fa•Uta 

SegOn el Diagnostico de la Ganaderla un poco menos ·de ·la 

aitad de los eJidatarios tienen ganado como explotacton comer

cial siendo la "finalidad la producc16n de carne y leche de bo

vtno.s¡ la •ayorla· produce· el aUmento para su ganado (raatro,Jo) 

atila de la tercera parte usa suplementos •tnerales y el · tiempo 

entre parto y parto en su ganado es de 2 anos. No usan insem1-

nac16n arti'ftcial, y producen sus· mismos reemplazos ... No tienen 

registros de· ·producc16n ni· ·instalaciones especiales para ·recten 

nacidos, dan auy pocos cuidados al aniaal antes del· parto y a 

los recten nacidos, SOlo un pequel\o porcentaJe del · ganado han 

presentado abortos. muy pocos vacunan contra Brucelosis, solo 

UDa cuarta parte vacunan contra.· :fiebre carbonosa, carb6n sinto

aattco y derriengue una vez al ano, caat la totalidad coa:bate 

la garrapata una o dos veces al ano, casi todos desparasttan a 

su ganado una vez al ano. Una tercera parte vende su producci6n 

a 1nteraed1ar1oa. Acerca de la capac1t.ac16n 4e loa eJtdatarios 

consideran tener •eJor conociJDie-nto en· la siembra, la- espeCie 

do•esttca que ·mas · les gustarla adqu,irir ea ])oVinos ·de carne•· y · 

casi todos opinan en ·necesitar mas credito para prod uctr mas. 

Principalmente sus conoctatentos agropecuarios los han obtenido 



de· la experienCia propia. Vna cuarta parte· conoce al extensto-· 

Dista· y la lllitad declara que no les · ha ayudado en nada. Casi a 

todos les interesa la ganadería· de solar por ser- una :fuente de 

aliaent.aciOn pero necesitan meJor conocimiento en maneJo y al1-

JMmt.ac10n entre otros, y pod.rian tener atln mas gallinas. 
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La PlaneaciOn Agrícola· esta:blece las necesidades de insuaos 

agrícolas y su costo que es de $71~351.016.00 para la super:ft

cie total cultivable del EJido; para la· Cooperativa Tesistan 

que cuenta con 70 has~ cultivables y 31 socios su costo es de 

$ 15'735,820.00, con los ·cuales se satts:facen las necesidades 

de las aismas en su totalidad. El costo por ha. del cultivo del 

•alz para ensilar es de $2'061,310.00; el costo por ha. para el 

el cultivo de maíz de humedad es de $ 1"675,600.00.· Dentro del 

prograaa de mecanizaciOn se hacen recomendaciones para los ope

radores de tractores, así como un inventario de maquinaria en 

el EJido de donde ·se o:bt·ienen · las· siguientes ci:fras. 29 

tractores con sus implementos, tOda la super:fic:te del ejido es 

aecanizada. de acuerdo al inventario y con el programa de meca

nizaciOn existe un de:ftctt de 1 tractores en el mes de junio 

para satis:facer esas necesidades. Po.ra el control de plagas se 

da una amplia lista donde se contempla el noa:bre de la plaga, 

el producto comercial y sus dosis por ha., similarmente para 

el control de malas hierbas. En el origen y e:fecto de la acidez 

del suelo se conte•plan loa cambios quimicos y biolOgicos al 

encalar un suelo con pH 5.0 que entre otros son: la concentra

ción de· iones· · hidrogeno · diaBl·inuye, se estt•ula · el metabolismo· 

general de· los organismos· · heterotro'fos · del 'SUelo;. se estimulan · 
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los procesos enztmaticos ·para la :formacton ·de hu•us. etc.. Los 

correctores de la acidez del suelo son: Carbona-tos. Oxidos· ·e 

HidrOxidos de Calcto. gallinaza adeaaas de sullinistrar nutrien

tes a las plantas. El ensilado d:e · •aíz con sus caract.erlsticas 

OptiJIIaa co•o son huaedad ·del 66 al 72". del 6 al 8X de car.bohi

dratos solubles. elevada poblacton ·de lactobactlos, debe eftc

tuarse cumpliendo con los requisitos- del :forraJe de •alz. que 

son, un 26" de M.S. de los cuales un 16M debe ser de oarbohi

dratos estructurales. La madurez del cultivo al •o•ent.o del 

corte debe ser en el estadio lechoso masoso del grano. La· adi

cton de urea es recomendable. Se anexa un plano de un silo que 

se podra adaptar a las 41'ferentes cantidades de ensilaJe de 

•aiz que se necesiten. 

La PlaneaciOn Pecuaria establece la explotac10n bovina para 

leche, en que se incluye l.a tecnología para la explotacton del. 

ganado bovino lechero que· va · deSde las caracterlsttcas de un· 

hato lechero rentable. cuidados al recten nacido,· su aloJamien

to y alillen tacton de la primera a la cuarta etapa, la cu:brtciOn 

de la vaquilla. un programa de salud en el hato lechero. la 

el1•1nacton de par4s1tos, el maneJo de la vaca en su periodo 

seco. en lactancia. al parto. hasta la reproduccton. caracte

riSUcas del celo y un plan de reproduccton. tambten un progra

aa de aliaentact6n que· abarca ·1a de · las :beCerras, vaquillas 

cargadas. vacas en· producci6n• vacas··· secas;· adeaas· los métodos 

de ordef'\a. (manual y mecantca) y la admtnt·st.racton. Se presen

tan la· cuantt:ticacton de cos·tos de alimentaaton y maneJo. que 

los totales anua·les unttartMt ·-son los siguientes: beeerros 
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$809,389.00, vaquillas $695,389.00, vacas en producci6n la su-

aa de $2'568·,63-t.oo. se11enta1 $1'176,316~.00 • Para· el 116d ulo 

de 20 vacas es de $72'5"'17,900.00 anuales y para la alternativa 

que se pretende en 'forma de Cooperativa de acuerdo a su capaci

dad en cuanto a su super:ficie de 70 has. Considerando dos vacas 

lecheras por hectarea. se tomo la cantidad de 150 vacas por ser 

un namero cerrado y aprox:iDiado a la capacidad de la Cooperativa 

siendo el costo de S 558'2i-t,153.00 en promedio con una produ

cci6n de 108,000 1 ts. al primer ano y a partir del cuarto ano 

se lllilllt1ene constante con una producciOn de 11"'1,000 lts/af'\o. Se 

conteapla la administraci6n del establo con un reglamento de 

organizaciOn para la Cooperativa existente. 

se presenta una segunda opciOn que es la explotac16n del 

ganado de carne donde se presentan la tecnología del aane,Jo, 

reproducciOn, ali•entacion. vacunacton. desparasitaciOn. etc. 

para una explotaci6n extensiva. asi como el maneJo que se les 

debe dar a los toros que van a la engorda intensiva desde el 

momento · de su llegada· al corral. El costo unitario · por cada 

concepto requerido para la engorda de un toro a 150 dlas as

ciende a S z-073,613.00 de costo total, se pretende que los to

ros entren de 350 kg. en promedio y que alcancen los 500 kg. al 

termino de loa 5 meses. con la alimentacton y maneJo que se 

propone.· se· presentan •Mulos· para 76 toros ·de engorda cuyo 

costo de ali•entacton y. maneJo · suma la cantidad de $157'591,222 

de pesos· con· una· utilidad· neta a los 10 aeses· de· $19'211;.556.00 

con una producciOn de 75,000 kgs. de carne al ano. 
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Se ha hecho el an611a1s de las 411erentes inversiones posi

bles. que este proyecto establece, asl el aaiz BMF para grano 

tiene una 1nvera10n anual de $47660,82"1.00 para 6 has. siendo 

au Tasa Interna ·de Rendiaiento (T.I.R.) de ·21" sobre loa inte

reses ya· pagados y· una relacton Beneftcio-Coat.o de· 3.0"1 obte

n1endose el punto de equilibrio para el ano uno al 31.1" de la 

proelucc10n total. que ··corresponden a $6'020,320.00. El· •atz· HMF 

para ensilaJe aantiene un ingreso de $36'100,000.00 y los cos

tos de SJ-3'700.200.00 en pro•edio que despuea ·de todos los gas

toa y aaortizacton del principal da $16'513,500.00 ·de utilidad 

se· requiere una 1nversi6n :fiJa de $7'300,000.00 que se o:bten

drla solicitando credit.o re:faccionario, su T.I.R. es de · 9.2" 

sobre loa interese pagados anual•ente y la relaciOn Bene:ficio

COSto ea de 2.75, su punto de equ111:br1o para el ano uno es al 

31.1" de la produccton total. Para el aMulo ··de 20 vacas leche

ras ae tiene a partir del cuarto ano en adelante ·ingresos· anua

les $127'560,100~00 y loa costos ascienden a ssr695,800~oo en 

proaedio, se requiere. de una inverston 'fiJa de $65"110,000.00 

que se solicitarla en auxilio re:facctonar1o, su T.l.R. es del 

3"1.1" y la relación Bene11cio-Cos'to · de 2.09, su punto · de equi

librio para· el ·ano· uno es del· 51.2" de la producciGn total~ Pa·-

Para el · a6dulo de 150 .. vacas lecheras· de la·· Coopera:uva Te

sta tan se · ten4ran ingresos de $1,036'061,000.00 · a partir del 

cuarto ano,· tgual•ente los costos seran de $191'596•000.00 en 

proaedio, se requerira de una 1nversi6n :fiJa de $782'610,000.00 

su T.l.R. es de 33.9" y la relacton Bendlcio-costo de· 1.61, 

el punto de equll1brto para el ano uno· ea al 56.8" de la pro-
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4ucc16D · ·t.ot.al. 

· Dentro 4e la explot.aciOn del ganado· :bovi:no-··4e carne que ·se· 

engordaran en 116dulos de 76 t.oroa cada 5 aeaes, ·con un total de 

152 t.oroa gordos· al afta• · se· t.en4r6 ···un :t:ng·reao·· ·de··· $335"111~000·

al prtaer ano ·y el costo de producciOn sera ·por la--cantidad de 

$281717,063.00¡- se· requiere de una inverston · 11-Ja que asciende 

a la cantidad de $26"500,000.00, la T.l.R. ea de 27.3" y la re

lactan Bene'ftcio-Costo 4e 1.18. el · punto de equ111br1o · para · el 

ano uno aera 89.7" de la produccton t.ot.al. 



INTRODUCCION 

1.1. LA MODERNIZACION DEL EJIDO: 

El ejido constituye una de las bases de apoyo social de las 

instituciones nacionales y como 'forma de organización producti

va, lucha constantemente por mejorar su bienestar, pero sus -

problemas son numerosos y de diversa índole. Para el impulso -

del desarrollo del ejido es necesario que el resto de los sec-

tores cambien su actitud y dejen de ver a los campesinos como -

'fuerza de trabajo explotable. 

La situación actual del ejido es el producto resultante de 

lo que el Estado y los propios ejidatarios han logrado como los 

Onicos impulsores de su desarrollo. Un cambio estructural es -

urgen te en el ejido. Por lo tanto la modernización del ejido -

debe ser en tendido como el conjunto de acciones encaminadas a: 

1.- Trans'formar las estructuras que lo tienen sometido. 

2.- Establecer sistemas e:ficientes de producc.ión. 

3.- Lograr el aprovechamiento integral de sus recursos. 

1.- Erradicar las actuales condiciones de intercambio. 

· 5.- Trans'formar y e'ficientar los mecanismos de apoyo. 

6.- Fortalecer la organización y participación de los eJi -

datarios en las decisiones que los a'fectan. 

7.- Elevar el nivel de vida de los campesinos. 

8.- Lograr una verdadera justicia social para los campesinos 

con respeto irrestricto a sus costumbres y tradiciones. 
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Por consiguiente, modernizar al ejido no signi:fica simple -

mente el conJunto de acciones productivistas y/o ecologistas -

concretamente, sino que se requiere: 

1.- Un verdadero cambio de actitudes con respecto a las de-

cisiones integrales que deben de darse dentro y :fuera -

del ejido. 

2.- Estrategias que consideren al ejido en su conjunto ana-

lizando su realidad. 

3.- Decisiones de mayor responsabilidad intelectual de los -

servidores de las di :feren tes instituciones que por ley -

:fueron creadas para el apoyo del campesino. 

1.- Verdaderos y expeditos apoyos logísticos de integrac10n 

productiva con pro'fesionalismo y oportunidad en el campo 

de los hechos. 

5.- Finiquitar el problema del catastro. 

6.- Integrar los procesos de la cadena productiva para que -

los ejidatar1os generen productos alimenticios de mayor 

valor agregado, y aprovechen sus recursos en :forma 1,nte

gral. 

7.- La planeac10n participativa deberá ser instrumento in -

dispensable a ejercer, para de:finir el modelo de eJido -

que sus integrantes y la sociedad demanda. 
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1.2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROBLEMA 

La importancia del sector rural como uno de los soportes --

:fundamentales de con:formaciOn del Mexico de hoy no se discute. 

En las actualidad su desenvolvimiento se encuentra ':fuertemente 

deteriorado, por lo que se requiere un pro:fundo ,replantea miento 

de su interrelación con el resto de la sociedad, bajo un prin -

cipio de Justicia social. Hoy en día, el sector rural concentra 

aon las mayores potencialidades productivas y de desarrollo, --

las cuales deben convertirse en la base del cambio estructural. 

(_~ :falta de op_p~tunidades de empleo3 adecuadamente remunera

do ~ca•po_\_y las utopías de los centros urbanos industria -

les, Lc:)~~a_!l _ :g_:n. __ acele~ado -mov1mien to migra torio del campo _a la 

ciudad y los resultados est~n __ a __ la vista.l 
..______ ~------- ---- -·--- - - - ~- --------- J• 

Por otra parte, los procesos económicos en el medio rural -

se han caracterizado por una desarticulación entre las acti vi -

dades primarias, las de trans':formaciOn, distribución y comer --

cializaciOn y por la presencia de núcleos de control ajenos a -

los productores que se apropian de los bene:ficios del es :fuerzo 

campesino. 

El mini:fundismo, el rentismo, y la insu:ficiencia de apoyos 

que resultan de una inadecuada organizaciOn de los productores 

se pueden considerar los :factores de _m~s __ impo~tancia_ que deter
~ 

minan las con_dic1ones_de-a:tras_o_y_pobreza en que se encuentra -
-----~ 

sumido el ejido en el Estado de Jalisco. 
~---------------- -------

La capaci taciOn y el adiestramiento a los ejida tarios no --
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existe en Jalisco, el desconocimiento del uso de insumas cons -

tituye un cuello de botella para incrementar la producción, ---

dando lugar a un consumo excesí vo de insumos agrícolas, u tili -

zados en :forma indiscriminada así como el de la introducción de 

t~cnicas desarrolladas bajo condiciones económicas y sociales -

distintas a las cuales se hallan insertos los ejidos. 

La ausencia de una estrategia integral para abordar la pro-

blem~tica estructural del medio rural ha provocado que la cana-

lización de recursos hacía la agricultura tenga e:fectos limita-

dos sobre la reactivación de la economía campesina. 

Faltan es:fuerzos reales y voluntad política para descongelar 

~ precios de garantía, que desestimulan a la gente del campo 

a producir los alimentos b.!§sicos para una población cada ·día -

\n~ grande. 

Los recursos econ()micos canalizados vía inversión pública, -

han sido insu:ficientes para la reactivación de la producción 

rural y en la mayoría de los casos se ejercen en :forma inade 

cuada, no dando prioridad en :función de las necesidades básicas 

de la comunidad. 

El ejido Tesist~n. no es ajeno a la problem~tica mencionada 

ya que desde su creación en 1919 ha carecido de las acciones --

Msicas para un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales 

como son: organización, capacitación, apoyos económicos, etc.,-

lo que ocasiona baja prod ucti vi dad agropecuaria. 

Esta misma problemAtica a:fecta a la Cooperat.iva TesistAn --
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:fundada en 1981, en esta organización se mani:fiesta una apatía 

que presentan la mayoría de sus 31 miembros, mismos que no se -

preocupan por la preparación y las labores del cultivo de las -

70 Has. que les corresponden a la Cooperativa, dej~mdole estas 

desiciones a la mesa directiva, no así al momento de comercia--

lizar la cosecha que es cuando se presentan para recibir su --

parte correspondiente, la cual por los problemas antes expues--

tos es mínima y muy pocas veces ha sido signi:ficativa. 

i 
En este ejido se cultiva el maíz bajo la modalidad de hume -

dad, sus bajos .rendimientos son a:fectados principalmente por -

problemas t~cnicos como la acidez de los suelos por ejemplo. El 

monocultivo por ser muy esquílman·te ha degradado la :fertilidad 

de los mismos. El empleo y abuso de :fertilizan tes de reacción 

~cida, aunado a las características :físico químicas naturales -

de los suelos se han acidi:ficado alcanzando niveles alarmantes. 

Qtro problema lo constituye la quema del rastrojo; si bien 
-------~ ---- - - -- ---

las cenizas minerales_ aporta_n,_ n u:tr!en tes, el decremento de la -

población microbiana es contraproducente, aunado esto, al ma --

nejO inadecuado es un problema resultan te de la poca o nula a -

sistencia técnica que reciben los productores, así como a los -

créditos inadecuados e inoportunos, mani:festtlndose un desinte -

r~s por mejorar las condiciones de :fertilidad permanente de los 

suelos debido a la :falta de estímulos e:fectivos en est.e aspec -

to. 

La problemática socioeconómica se en:foca principalmente al-

reclamo de una política justa en la :fijación del precio de ga---
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rantía para el maíz. Los costos de producción se han elevado -

desproporcionadamente por lo cual no resulta redituable el cul

tivo, algunos productores optan por dedicar sus tierras a otras 

activid.ades m:is remunerativas como la elaboración de ladrillos, 

ren t~ndola:;;, dej~ndolas ociosas e incluso enajen~ndolas. 

Esta problem~tica del ejido es compleja, pues muchos ejida

tarios carecen de recursos para producir, recurriendo así, casi 

siempre a una institución habilitadora (BANRURAL). Las tasas dE: 

interés se han incrementado bastante así como la prima de ase -

guramiento, resultando incosteable al ejídatarío la siembra de 

esta gramínea. 

No obstante de existir un marcado dívisionismo entre los 

miembros del ejido, pues hay intereses creados en di:ferentes 

grupo~ .. el sentir es de una incon:formidad total hacia la ANAGSA 

por malas act uacíones de algunos inspectores en los últimos ci

clos agrícolas, ocasionando nulas o bajas ind.emnizaciones que -

han puesto en riesgo las recuperaciones del banco, d.e tal "forma 

que la super:ficíe acreditada ha disminuid.o sensiblemente. 

En el aspecto ganadero no ha tenido desarrollo, en gran me

dida debido a los agostaderos de baja calidad, teniendo proble

mas de carga animal excesiva, siendo la raza cruzada en bovinos 

la predominante, estas explotaciones son 1levadas empíricamente 

con un manejo casi nulo, aunque hay que reconocer que existen -

algunos ganaderos con iniciativa q:ue tienen una visión m:1!; am -

plia de la ganadería y llevan a cabo las mtl.::; ind.ispensables me-
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didas de manejo, contando ad.emlls con animales de registro, así 

como in:Eraestructura y equipo agropecuario, esto princtpalmente 

en el r~gimen de la pequel"'la propiedad.. 

Esta acti vid.ad. pecuaria se ha venido red. uciend.o, debido a -

los altos costos de producción, que no permiten su:Eicientes -

utilidades a los productores de estas explotaciones, ya que los 

productos se encuentran sujet.os a control o-ficial. 

Respecto al crecimiento urbano, éste es uno de los principa

les problemas ya que existen asentamientos urbanos irregulares, 

producto de la venta de parcelas que por una part~ disminuye la 

super:ficie agrícola y por otra aumenta en :forma anárquica la -

mancha urbana que cada día es más incontrolable. 

Al realizar una cuanti:ficación de los problemas con respec

to a los servicios que el gobierno proporciona a este ejido los 

resultados se presentan en el cuadro numero 1 . Resaltando los 

del sector agropecuario en los aspectos de capaci taci6n agro -

pecuaria, precios de garantía, :falta de agua para riego, seguro 

agrícola y ganadero así corno de asistencia técnica. 
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OPlNION ' SOBRE LOS .SERVICIOS QUE PRO POHCIONA EL 

GOBIERNO 

., EJIDO DE TESISTAN 

~--

CUADRO No.l 

SERVICIOS CAliDAD DEL SERVHCZO 

AGIJA POT.t\8 E 

ELECTRICIDAD. 

DRENAJE 

CAMINOS 

SERVICIOS MEDICOS 

CR EOl TO AGROPECUARIO 

CREA MAS EMPLEOS 

ASlSTE!-&ClA TECNICA 

CURSOS DE CAPACITA CfON. 
A..G_~ E Q,JAR_l_ ·"'----t lt+t+IH+tt++II+I+++H+H-H+I+ttlH-I+I+I+*HI+I+H-I+.¡...f-!.4+1+1-1-H+l-+.flll 

LOS AYUDA A CONSEGWR 

. AYUDA A CONSEGUIR UN PRE-
C 10 UST A SUS PRODUC~OS 

PROPORCIONA AGIJA P/ RIEGO 

ANA O ERO. 
----··-~ 

SOCIAL 
'--'---· ---

SEGURO AGRlCOLA 

NO EXISTE [IT]IIIIIDID MALO Blim. ·. cll- -



1.3. OBJETI'iOS-GENERALES --- ------------

1.- Presentar al campesino e~lotac1one~ agropecuarias eJem
~ 

plares .. de-sde el· ·punto . de ·. vista t~ico. ·económico y -----
J!!'~t.!co. con sistemas· y medios de explotaci()n ~1 al-

~- ---.__ 

~nce ·· de ellos. 

2.- Lograr la 1ntegrac10n vertical de -la. explotacton agrope-

cua.r1a en cuanto· a producc!On de :forraje. explotac16n 

bovina para la prod.ucc:t.on .. de· leche;; ind.u.s·trla.lizac10h y· 

co~.r~rcializaciOn de la JRisaa. 

3.- Presentar las actividades Opti»ias que deben desarrollar-

se en 'functon de los recursos: ~11.' topografía. 

~·-. etc~tera. y derivar de esto; · proyt:ctos · ejidales 

de desarrollo· que con ~pacttaclo.n y a2,;~~o:r:awen:to. apo-

yados con obras de infraestructura y cr~dtto se trans-

formen en empresas ejidales prOsperas y eJemplares. 

1.- Mediante la generacton de empleos bien re!li1tunerad.o.s. con-

tribuir al desarrollo integral de la :familia campesina. 

s.- Tra.nsrorm.ar la producc10n vegetal en productos pecuarios 

de l!llayor valor ·agregado.-

6.- Aumentar la prOductividad de las actividades econOmtcas 

cas del EJido y Cooperativa Tesist&n. modernizando e in-

tegrando su desarrollo bajo el control y adrl!inist.raciOn 

de los ej1datartos organizados con base a!. uso y maneJo 

adecuado de sus recursos. 

9 



1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Generalizar .la apl1c~c10n de meJoradores del suelo para 
---- --- ----- - ---------

la correccton de léL..1!_q!c1~~· así como de las caracterís

ticas 'físico qulm.tcas de los m!saos. f SI/: f~! f0 :-~)e --
ll 1/. 1 

2.- Presen.tac10n de un prograaa de actividades agropecuarias 

para meJorar la e11cienc1a del uso de los recursos~ 

3.- Lograr una produccton de 60 toneladas de :forraje por 

hectarea al ar.o y/o 6 Ton. de ·grano por Ha. al ano.' 

1.- Lograr producir-· 360 litros c!e .. leche al di<1 por- :familia 

de los eJtdatartos. 

5.- Para la Cooperativa Tesi~tan, ·la producciOn de 2,700 

11 tros de leche por d ia. 

6.- Produccton de 11.500 ·litros. de leche- por hectárea du-

rante el primer· y s.egundo ar.o, despues del tercer af'\o 

producir 15,000 11 tros por at\o por · be~t~rea.. 

7.- Obtencton de 2.6 toneladas de carne por hectárea al ar.o. 

6.- Gener~ciOn de 31 jornales por vaca por at\0. 

9.- Aumentar a 3.7 veces o m&s el salario mínimo. 

10 



2. ~ISIOGRAFIA DEL AREA 

2.1. --JI..ocal1zac10n Geográfica. 

El area de estudio que comprende al Ejido de Tesistan se -

Ubica dentro de las coordenadas siguientes: Lat.itÚd Norte 20 -

gdos. -t8 min.; y Longitud Oeste 103 gdos. 28 min.; con una al--

ti t ud media de 1650 m.s.n.m .. 

2.2. Localización Política. 

----P'El Ejido de Tesistan se encuentra localizado dentro del Mu-

nicipio de Zapopan, Jalisco en la parte media del mismo, a una 

distancia de 10 kilómetros de la cabecera municipal. 

Se encuentra limitado al Oeste con la población de Santa -

Lucía aproximadamente a 1.5 kilómetros, al noroeste con el po-

blado de Copala a una distancia de R kilómetros, al Sureste con 

la población de San Ignacio que se encuentra a -t kilómetros a-

proximadamente, al Suroeste con el poblado de Nextipac a una 

distancia aproximada de 6 kilómetros. Figura No. 1 . 

-ir 2.3. Vías de Comunicación. jJ/ ct~c-.._ 
INFRAESTRUCTURA DE CAMJNOS AL EJIDO TESJSTAN 

NOMBRE DEL CAMINO TlPO CAMINO DE A 

Carretera a Tesisttin concreto- Cruce San Fuelllo de 
asfti Jtl co. Cristóllal Tesist.tin 

Camino al Caracol terr·acer í a Tesistán La Azucena 
Camino a la Loma terraceria Te.sistan Ojo Zarco 
Camino a la Bolsa t.erraceria Tesistan Bolsa Rayo 
Camino a San Jos~ -r.erracer í a Tesisttin San Jose 
Camino a las Palomas terraceria Tesistt:lll La Capilla 

I<MS. 

3.5 

3.0 
19.0 
15.0 
6.0 

10.0 

El transporte existente es de la línea urbana de Servicios 

y Transporte con conducción d.e pasajeros a t.ra v~~ de la ru "ta -

1 1 
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Zapopan-Tesitan-santa Lucía, con una "frecuencia de cada media -

hora. 

_!;L.I!Oblado cuen:t.._J ~on una agencia de Correo,; establecida --

en la Calle Hidalgo numero 73 en el interior de una a:oarrot.era. 

El servicio es semanal. No existe reparto de correspondencia a 

domicilio, los interesados acuden al lugar a pregun-t.ar por su -

correspondencia. 

Existe una caseta Tele-fónica de larga distancia vía opera--

dora que comunica a esta población con el resto del país. El --

servicio interno de comunicación entre los habitantes de Te!';is-

tán opera norrua1mer1 te. 

No se cuenta con el servicio de Tell!gra"fos. 

2.1. Clima to-1-o-~ 

De acuerdo con los datos obtenidos de la estimación termo--

pluviom~trica de Santa Lucía Municipio de Zapopan. Jalisco se -

tomo como re"ferencia por ser la mas cercana a la zona de estu--

dio y en atención a la clasificación de Thornthwaite: del cuadro 

número 2. el_cljm_a. __ ~_ lugar se clasi:fica como (C2DEB3' A*-) que 

se interpreta como: semí-seco en otono-invierno, templado-cali-

do en p_uJnq._v_e_x·a con. moderada de'ficiencia de agua y subhúmedo --------
lluvioso en verano con baja concentración de calor, registran--

dose una nubosidad moderada en los meses de Julio y agosto. 

La temperatura media anual registrada es de 19.11 gdos.C. -

siendo la media mensual más baja (1.e 15.6 gdos.C. en el mes de -



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

LABORATORIO DE SUELOS . 
C U A D R O No. 2 

CALCULO DE CLIMA SEGUNDO SISTEMA DE THORNTHWAITE 

ESTACION: SANTA LUCIA t~PIO. ZAP. JAL. {Estimada) 
LATITUD: 20 48 14 
LONGITUD: 103 29 36 
ALTITUD: 1600 MSNM 
PERIODO: M E S E S 
=====================~====================================================================================== 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CLAVE VALOR 
==================================~========================================================================== 

TE (C) • 15.6 16.7 18.7 21 23. 1 22.4 20.9 20.9 21 19.3 17.7 16 1EA 19.44 
PR (0'1) 1.42 .4 .4 .75 2.02 18.5 23.5 19 13 6.3 1 1.8 PRA 88.09 
10'1 5.5 6.21 7.37 8.78 10.15 0.68 8.72 8.72 8.78 7.73 6.78 5.82 !CA 94.33 
EV (CM) 4.52 5.2 6.57 8.34 10.15 9.53 8.26 8.26 8.34 7.01 5.86 4.76 
FC. .94 .8 1.03 1.05 1.13 1.11 1.15 1. 11 1.02 1 .92 .94 
EP (CM) 4.25 4.68 6.76 8.76 11.47 10.58 9.5 9.17 8.51 7.01 5.39 4.47 EPA 90.55 
ttl (CM) -2.22 o o o o 7.92 2.68 o o -.71 -4.39 -2.67 
HA. (CM) o o o o o 7.92 10 10 10 9.29 4.9 2.22 
DA (CM) o o o o o o 11.92 9.83 4.49 o o o DAA 26.25 
DE (CM) .6 4.28 6.35 8.01 9.45 o o o o o o o DEA 28.71 
ER (avl) 3.64 .4 .75 2.02 10.58 9.5 9.17 8.51 7.01 5.39 4.47 
ES (CM) o o o o o o 5.96 7.9 4.7 1.12 o o 
RP -.67 -.91 -.91 -.91 -.82 .75 1.47 1.07 .53 -.1 -.81 -.6 
=========================================================c&~2[rro=================~c~Q~EE=cr1MA=====~~;;;~;;~~-==================== 

IH =100 x DAVEPA= 29"k CATEGJRI.I\ DE HU•fD/.ID C2 SUB-HUv[[X) LLUVIOSO 
IA =100 x DEA/EPA= 31.7% REGHV!EN DE i-fJ~'EOO DE fWERADA DEFICifJ.X::IA DE AGUA ESTIVAL 
IP = IH -0.6 (lA)= 10.7% CATEGJRIA D~ TEl''PEPATJRA 83 1 ID·'PLADJ - CAL lOO 
CT = 100 x Bll'1 (EPN)/EPA= 34. 'i% REGH·EN DE Tf:}PERATURA A* B,.J.JA CCI JC. DE CALOR EN VE~NO 
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enero, y la m~s alta de 23.1 en mayo; cuya oscilación anual es 

de 7.5 gdos.C. por lo que se considera régimen isotérmico. 

El periodo de _lJ,uv~.:l~ _se í_nicia generalmente en el oes de -

junio concluyendo en el mes de octubre, con una distribución de 
-------------

tipo modal. Se registra una precipitación promedio anual de -

880.9 mm. de los cuales en el período de lluvias se precipitan 

8i"l7 mm. que corresponden al 96 " del total anual y en el pe-

ríodo invernal 36.2 mm. que corresponden al 1 " restante. 

La evapotranspiracíón potencial promedio anual es de 905.5 

mm. por lo que se marca un déficit de humedad que es muy marca-

do en la época de estiaje. 

Conforme al climograma que se anexa al presente estudio --

(Gráfica No. 1) se determina que la precipitación distribuida - · 

en :forma modal en los meses r:omprendidos entre junio y octubre, 

siendo la media mensual más alta de 235 mm. en el mes de julio, 

en el cual .se observa un descenso de la temperatura debido a la 

nubosidad del temporal de lluvias, en este período se presenta 

una demasía de humedad. 

La humedad disponible estimada es de 10 cms. promedio, a--

bastece las necesidades de humedad despues del período de llu--

vías y que :finaliza en el mes de octubre; dicha reserva de hu--

medad abarca desde el mes de noviembre y se extiencte hasta el -

mes de enero; y a partir del mes de :febrero hasta el mes de ma-

yo se registra una de:ficiencia de humedad de 287.1 mm. que ca--

racterizan el período d.e estiaje per:fect,amente. 

,~ 



(::>o) ':tHO.l. l/~3dW3l 

IC) o IC) o IC) o 10 o 

"" 
,.., 

N N 

-~ 
1 ~o 1 

1 
1 

fz 1 
1 

1 
1 

1 ~o 1 
• 1 . 

~0 <l: .! 
1 0:: 

• 1 

<l: 
J 1 

1 ~~ <l:<t .. 
_.J~ e( 

<l:O - ·O 
Q 

~, 
oz , 

1 <(O Q 
e 

=>ffi <X -:E • 
(.!)<X: U.l 

~, < ........ 
_j a::: ct -

(!) -,- -w w ~-'<t ID 

o ct-l'll~ o o - z 
~ g-co·<n (/) \ 

r~ ..J<:tN:E \ 
o o _J 

<iol'll o \ 
<( <%: o t-NOO \ 

(/) -~ o 1- ····o .. \ 

~~ 
_j 2 o:::>o \ 

CJ) :::> 2:::> t-,:) 
\ u o~-t-

0:: c(-C)-
<%: t-t- z t- ' w lJ... (l)c( o ..J \ 

~~ 
I&J.J..J< 

> \ 

z \ 

:::> \ 

\ 

~~ \ 
\ 
\ 
1 

~~ 1 
1 
1 

o .--- ~ z IC) o 10 o 10 o 10 o ,., lt) 
<( 

N N 

o 
¡¡: 

(UI~) NOI::>'Iflldi::>3Hd Á <( 
0: 1lii::>N3l0d NOI~ll~ldSNll~.l0d'lfA3 
~ 



2.5. Suelo!!!_- __ 

Las características mas notables de estos suelos es la de -

que no obstante que en la mayoría de los casos presentan textu-

ras muy ligeras de arenas o migajones-arenosos. son capaces de 

retener un alto porcentajé de humedad, debido a la gran canti-

dad de poros que presenta la pómez. ·"s~br; la cual descarisay-de 

la cual se han originado ya que cada partícula individual de a-

rena. principalmente la de 91'an0s mas gruesos, en sí es como 

una pequena esponja ya que conserva el mismo cartjcter po!"o_s~- -~e 

la toba, de la cual se deriva. 

La humedad que llena los hu ecos de la pómez y de las arenas 

puede ser aprovechacta muy :fácilment~ por las plantas ya que es 

en gran parte agua libre no sujeta a tensión por la partículas 

del suelo. 

Ademas como la gran cantidad de los huecos no se saturan --

totalmente, esta porción seca es capaz de contener una abundan-

te atmós-fera muy propicia para una :buena respiración radicular. 

El tipo de arcilla predominan te es la caolint ta, los que se 

hallan en menor cuantía en su mayor proporción pertenecen tam-

17 

bien al grupo de la caolini ta (halo1s1 ta, raetahaluist ta); ~ 

~uel~s son ar~sos de or__i_gen_volcán_1c9_• __ _ 

~-sue~o_s_c.u:bren_l~ __ mayor superf'_i~ie__ d..e~_ Mun~cipio de -
r . - -· 

Zapopan con textura de migajón arenoso en la parte superior y -

areno-m1gajón en la parte media in-ferior, la ct.ensidad apa..r-ente 

es media a. baja la capacidad de retención de humedad es baja a 



moderada. la porosidad varia entre 30 " en la super:ficie a 57 " 

en la parte baja del per:fil. 

La capacidad de intercambio catiOnico es baja, el pH es li

geramente ácido a moderadamente ácido en la super'ficie (5.5 - -

6.5). 

El calcio es .bajo, el magnesio muy bajo. el sodio bajo y el 

potasio muy rico, el contenido de materia orgánica es pobre en 

la super:ficie y muy pobre en el resto del per:fil. 

Son suelos pro:fundo de color ca:fé amarillento, muy permea

bles con drenaje excesivo. :fáciles de manejo. 

La agricultura que se practica en ellos es de hum~dad y -

temporal, predominando el cultivo del maíz. son suelos que -

guardan l>astan te humedad residual, haciendo posible un segundo 

cultivo de bajo requerimiento de humedad. 

El :fent5meno de erosMn se presenta en la mayor parte de la 

super:ficie aunque es más mani:fiesta en las lomas, grar.ias a la 

poca cohesit5n que presentan las partículas del suelo, son 'fá--

cilmente arrastradas por el agua, llegando al grado tal que ya 

el suelo no existe, estando expuesta la toba. 

Durante los mese de :feñrero y marzo en que las corrientes -

de aire de con veccion al medio día son mtls in tensas y :forman -

'fuertes remolinos. dada la sequedad que en esos meses guarda el 

suelo lo que les da menor cohesiOn, se ven arrastradas con vio

lencia constituyéndose un caso típico de erosión et5lica. 

18 



--------------------------------- ~~~-

Estos suelos por sus características se asemejan en su --

comportamiento a suelos tropicales desarrollados, en los que el 

proceso basteo para mantener e incrementar su :fertilidad, esta 

íntimamente ligado al acopio que puedan hacer de materia or.ga-

nica, ya que ésta adem!ls de proporcionarle riqueza intrínseca,

los provee de coloides org anicos con una alta capacidad de in-

tercambio ca tiónico y de un alto poder de retención de agua. -

Puesto que los coloides propios de suelos tropicales, como el -

grupo de la caolini ta poseen una :baja capacidad de in tercaml>io 

catiOnico, así como una muy :baja retención de agua. 

Por lo tanto en estos suelos la practica esencial para el -

mantenimiento e incremento de :fertilidad es la incorporación de 

materia org~nica en cualquiera de sus :formas. y como estos sue

los son de carác·ter actdo es taml>ién muy importante para su -

:fertilidad la corrección de este 'factor. 

Estas prácticas aunadas a una 'fertilización convenientes -

proporciona el esquema de manejo adecuado a estos suelos. 

19 



liORI
ZON'l'E 

AP 

DESCRIPCION DEL PERFIL 

PROFUNDIDAD DESCRIPCION 
en cma. 

·o - 34 Color café amarillento ( 10 YR 5/4) compacto 
muy abundantes poros finos: li~eramente du
ro en seco, friable en húmedo: poco plásti
co y no adhesivo: de textura franco-arenosa 
y estructura ~ranular fina moderadamente -
desarrollada, muy abundantes raices finas y 
medias con orientación, comunes gravillas y 
piedras pomiticas de 1.5 cm. de diámetro a
prox. permeable y drenaje eficiente no pre
senta reacción al HCl ni a la fenolftaleina 

B. 34 - 54 Color café amarillento (10 YR 5/6) con man
chas de color café amarillento obscuro (lO 
YR 4/4) poco compacto muy abundRntes poros 
finos: friable en húmedo muy poco plástico 
y no adhesivo de textura arena francesa y -
estructura granular fina moderadamente de-
sarrollada, muy abundantes raices finas y -
medias con orientación vertical. abundantes 
gravillas de pómez y presencia de crotovi-
nas (5-6 alrededor del pozo) muy permeable 
y drenaje eficiunte no presenta reacción al 
HCl ni a la fenolftaleina. 

(Incipiente) 

C1 54 - 120 Color café amarillento (lO YR 5/7) modera-
damente compacto, muy abundantes poros fi-
nos friable en húmedo, no plástico y no ad
hesivo. de textura arena-francesa y estruc
tura granular fina débilmente desarrollada, 
muy abundantes raicee finas y algunas me--
dias, abundantes gravillas de pómez y pre
sencia de crotovinas·(5 alrededor del pozo) 
muy permeable y drenaje eficiente, no pre-
senta reacción al HCl ni a la fenolftalei--
na. 

C2 120 - 155 Color café amarillento (lO YR 5/6) compacto 
muy abundantes poros finos friable en húme
do no plástico y no adhesivo de textura a
rena y estructura granular fina sin desa -
rrollo, comunes raices finas, abundantes 
gravillas de pómez y presencia de crotovi-
nas (5 alrededor del pozo) muy permeable y 
drenaje eficiente. no presenta reacción al 
HCl ni a la fenolftaleina. 

20 
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RISULTADC:B DE LCS .ANALISIS FISIC0-00IMICCS. 

PROFUIDIDAD COLOR 
IN CM. ~o 

1 0-10 10 YR 5/3 caté amarillento mate 10. o YR 3/2 Negro ~esoso 
2 10-20 10 YR Y3 " 11 11 10.0 YR 3/2 11 11 

3 20-30 10 YR 5/"'l 11 11 11 ? . 5 YR 3/3 Ca-fé obsCUI"O 
"'l 30-'lO 10 YR i/i 11 11 7.5 YR 3/3 11 " 
5 iü-50 10 YR 6/1 Naranja 11 1. 5 YR "'l/3 c:a.Ie 
6 50-60 10 YR 6/3 11 11 7.5 YR i/3 11 

7 60-70 10 YR 7/3 11 11 7. 5 YR •Vi 11 

8 70-80 10 YR 6/1 11 11 7.5 YR i/3 11 

9 80-90 10 YR 7/3 11 11 7.5 YR •V5 11 

10 90-100 10 YR 7/3 11 11 7.5 YR •Vi 11 

11 l(X)-110 10 YR 7/1 11 11 7.5 YR 1/5 11 

12 110-120 10 YR 7/3 11 11 7.5 YR i/i 11 

13 120-130 10 YR 8/3 Naranja amari llo luninoso 10.0 YR G/6 cate amarillo 
:t:r i llante 

T E X T u R A 
LIMO AACillA CI.ASIFICACICN 

1 53.2 31.0 15.8 Migajón Arenoso 
2 55.2 26.0 18.8 11 

3 51.2 31.0 1'1.8 11 

i 60.2 27.0 17.8 11 

5 58.2 29.0 12.8 11 

6 61.2 26.0 12.8 11 

7 63.2 26.0 10.8 11 

8 61.2 28.0 10.8 11 

9 63.2 26.0 10.8 " 
10 61.2 28.0 7.8 Arena Mlgajón 
11 55.2 30.8 1'1.0 Migajón Arenoso 
12 65.2 2-1.8 10.8 11 

13 67.2 26.0 6.8 Arena Migajón 

• 

cantinOa ,lit ,lit ,lit 



22 

D. A D.R PORCSIDAD pH M.O. e N03 
gr/cc gr/cc % H20 KCl % % Pfm 

1:2.5 

1 1.187 1.759 32.52 5.3 "1.2 1.128 0.65"13 o. 3"1 
2 1.202 l. 72-t 30.28 5.0 '"1.1 1.128 0.65"13 0.28 
3 1.198 1.766 32.16 5.1 "1.3 0.8798 0.5100 0.08 
4f 1.213 l. 7-15 30. "19 5.5 "1.6 o. 8117 0.-1700 0.18 
5 1.17-t 1.785 3-i. 23 6.1 5.1 o. 5-111 0.3139 0.22 
6 1.169 1.825 35.91 6.1 5.2 0.2705 0.1569 0.58 
7 1.175 1.795 31.51 6.5 5.3 0.2705 0.1569 
8 1.118 l. 84f6 39.13 6.8 5.2 0.2705 0.1569 
9 1.012 l. 918 '17.23 6.5 5.0 0.2705 0.1569 

10' 1.011 1.858 -13.97 6.8 5.2 0.2705 0.1569 
11 1.036 1.927 16.21 6.2 5.1 0.2705 0.1569 
12 1.152 1.83-i 37.18 6.9 5.6 0.2705 0.1569 
13 1.012 1.911 '16.32 6.6 5.-t 0.2028 0.1176 

CIC ca++ M:;J++ Na+ K+ p Al afano 
ppm 

Meq / 100grs 

1 8.0 "1.8 "1.2 "1.6 2.90 X 
2 8.0 1.8 1.2 1.8 3.70 X 
3 8.8 5.6 3.6 3.6 1.00 XX 
i 10. 4f 5.6 2.8 1.3 2.30 XX 
5 8.0 5.6 2.8 3.i 0.25 )O( 

6 8.2 5.6 3.1 5.2 0.35 )O( 

7 8.6 7."1 3.2 -1.3 0.35 XX 
8 8.2 2.8 2.8 5.1 3.1 0.25 )O( 

9 10.6 7.0 1.1 6.0 10.0 0.25 X 
10 9.2 7.0 1.'1 3.6 8.2 0.50 X 
11 10.1 7.0 1.1 5.1 9.0 0.50 X 
12 9.2 5.6 -1.2 7.2 -1.8 . 0.50 X 
13 10.0 1.2 1.1 6.0 8.0 0.50 X 



---------------------------------------------------------------------------------

2.6. VEGET ACION. 

De acuerdo a los estudios realizados en el Municipio de Za-

popan. Jalisco. dentro del area de in:fluencia del Ejido de Te-

sistan. se encuentran identi'ficados ocho di':ferentes sitios de -

productividad :forrajera en seis tipos de vegetación, (Figura --

No. 2). 

cuyas especies :forrajeras y coe-ficientes de agostadero son 

los siguientes: 

TIPO DE VEGET ACION 

SELVA. BAJA CADUCIFOLIA 

SITIO 

Ace 187 
Ace 188 

COEF. DE AGOST. 
HA./U.A. 

CONl>ICION BUENA 

8.20 
9.20 

Especies: nava.jita velluda (Bouteloua hirsuta). navajita pe-

lillo (B. repens). navajita banderilla (B. curtip~ndula). tobo-

so (JHlaria cilia ta), zaca te gusano (Setaria genicula ta, S. ma-
"'' ----- ----·. 

crostachya), zacate cabeza de :burro (Paspa1t1.m nota·tum), tre."3 --

barbas (Aristida divaricata, A. ternipes, A. scribneriana), ca-

nuela (Cathestecum erectum). guactma (Guazoma ulrui:folia), guaje 

(Leucaena sculenta), vara dulce (Eysenhardtia polys·tachya). te-
.-------- -- .. ~. _..,. • .,.,..-..,..--~---..;,1 

pame (Acacia penna tu la). 

TIPO DE VEGET ACION. SITIO 

BOSQUE CADUCIFOLIO ESPINOSO Bek 187 
(Bosque de mezquite) 

COEF. DE AGOST. 
HA. / U.A. 

CONDlCIO.N BUENA 

Agrícola 
no se determinó 

Especies; en areas donde se deja de cultivar se 1nd ucen las 

especies antes descritas de la selva baja caduci:folia, ad.emas -

de zacate pitillo (Ixophorus laevigata). guamúchil (Phitecello-

bium dulce) y huizache (Acacia :farnesiana). 
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-------------------------------------------------------------------------------

TIPO DE VEGET ACION. 

BOSQUE ACICULIFOLIO 
(Bosque de pino) 

SITIO 

Bj 181 

COEF. DE AGOST. 
HA. / U.A. 

CONDICION BUENA 

5. 92 

Especies: navajita velluda (Bouteloua hirsuta), navajita -

pelillo (B. repens), zaca te gusano (Setaria genicula ta), zaca --

te lobero (Lycurus phleoides), zacaton (Sporobolus poiretii) y 

popotillo (Schysachyrium spp.). 

TIPO DE VEGET ACION SITIO 

BOSQUE ACICULI-ESCLEROFILO Bj"f 183 
(Bosque de pino-encino) 

COEF. DE AGOST. 
HA. / U.A. 

CONDICION BUENA 

1"1.52 

Especies: navajita velluda (Bouteloua hirsuta). navajita -

pelillo (B. repens). navajita pOrpura (B. radicosa). camalote -

(Paspalum notatum), zacate lobero (Lycurus phleoides), tres --

barbas (Aristida divaricata, A. ternipes, A. schideana). zacate 

colorado (Trachypogon secundus). popotillo peludo (Schysachyri-

um spp.), popotillo plateado (Elyonurus barbiculmis). zacate -

paniZo (Panicum spp.), avena de campo (Tristachya avenacea) y -

zaca te liendrilla (Muhlenbergia spp.). 

COEF. DE AGOST. 
TIPO DE VEGET ACION. SITIO HA / U.A. 

CONDICION BUENA 

BOSQUE ESCLERO-ACICULIFOLIO Bji' 183 22.26 

Las especies nativas :forrajeras son las mismas que el si--

ti o anterior (Bj'f 183). 

TIPO DE VEGET ACION. SITIO 

BOSQUE ESCLEROFILO CADUCIFOLIO B'fe 181 
(Bosque de encino) B'fe 181 

COEF. DE AGOST. 
HA. / U.A. 

CONDICION BUENA 

8.93 
12.88 
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------------------------------------------------------------------------------------

Especies: navaJita velluda (Bouteloua hirsuta), navaJita -

Pelillo (B. repens), navaJita pOrpura (B. radicosa), toboso -

(Hilaría ciliata), camalote (Paspalum notatum), Zacate gusano -

(Seteria geniculata), tres barbas (Aristida divaricata, A. ter

nipes, A. scribneriana), popotillo peludo (Schysachyrium spp.), 

za.cate colorado (Trochypogon secundus). tepame (Acacia pennatu

la) y vara dulce (Eysenhardtia polystachya). 

Dentro de toda esta zona la especie importante introducida 

es el zacate rhodes (Chloris gayana). 

La que tiene una buena adaptación a la ecología de estos -

lugares. 
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3. DIAGNOSTICO DE LA AGRICULTURA. 

e~·? .. :,_·J: {: 

Para determinar el diagnOstico de la situación tecnológica 

que guarda la Agricultura practicada en el Ejido de Tesistan. -

se llevó a ca.Do una encuesta, para la cual se elaboró un cues--

tionario ( ver anexo ), en el que se consideraron los di:feren--

tes aspectos de esta actividad. 

Al de:finir el tamar.o de muestra se tomo como variable la --

super:ficie promedio por ejidatario, el cual de un total de 108, 

se practicó la encuesta en :forma alea torta a 36 que represen tan 

el 33.3" a los cuales se les entrevistó directamente en sus 

parcelas durante la Oltima semana del mes· de julio de 1988. 

La in:formac10n captada :fu€ codi:ficada y procesada, los re--

sultados y sus analisis se presentan en los cuadros siguientes. 
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3.1. CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION AGRJCOLA. 

CUADRO NO. 3 EXPLOT ACION AGRICOLA. 

CARACTER l ST l CAS NUMERO DE HAS. 

Tipo de explotaciOn: 
Agrícola 
Agrícola con trabajo asalariado 
Agrícola-Ganadero 

Trabajo de parcela: 
Propia 
A medias 
Rentan mas parcelas 

Productiviaad de la parcela: 
Buena 
Regular 
Mala 

Tipo de siembra: 
Temporal 
Humedad 

Cultivo: 
Ciclo (87/87) maíz grano 
Ciclo (88/86) maíz grano 

869 
65 

117 

911 
65 
65 

182 
707 
182 

129 
912 

1071 
1071 

" 

83 
6 

11 

88 
6 
6 

17 
66 
17 

12 
86 

100 
100 

El Ejido de Tesistan cuenta con 1071 Has. dedicadas a la --

Explotación Agrícola o combinada con otra actividad. El 83" la 

dedica exclusivamente a la Agricultura (889 Has.), el 11" com--

bina la Agricultura con actividades Ganaderas y el 6" restante 

explota la AgriCUltura en su parcela y ademas cuenta con traba-

Jo asalariado :fuera de su casa. El 88" de los en trev1stado.s ---

trabajan sus propias parcelas, 6" a medias y el otro 6" trabaja 

su parcela y ademas renta otras. La productividad del suelo 17" 

la considera buena, el 66" regular (707 Has.). y el 17" que es 

mala. La mayoría siembra de Humedad (88") y el resto de Tempo--

ral. En este EJido el 100" sembró el ano pasado y tiene sem---

:orado este al'lo su parcela con maíz para grano. 
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3.2. LABORES DE PREPARACION DEL SUELO. 

CUADRO NO. 1 PREPARACION DEL SUELO. 

MESES EN" NUMERO DE VECES HRS. Y COSTO 
LABORES 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR 1 2 3 "1 5 6 POR HA.($) 

BARBECHO 26 10 20 11 97 3 2.5 60,000 

RASTRAA 27 17 27 15 11 26 1-1 "16 6 6 1.5 35,000 

TABLONEO 68 32 57 3 El "10" res-- 1. o 25,000 
tante no rea-
liza esta la-
:bor. 

~ Este porcentaje es del total de las rastras erectuadas. 

Dentro de las labores de preparación del suelo en el Ejido 

Tesistán se practican tres que son las sigui en tes: 

-BARBECHO: Lo realizan en los meses de diciembre a marzo, -

siendo más rrecuen te en el mes de enero ( 10"), el 97" lo eje--

cuta una sola vez y el restante en dos ocasiones, en un tiempo 

promedio de 2.5 horas por Ha. 

-RASTRA: Esta la practican en los meses de noviembre a mar-

zo, siendo noviembre y enero los meses que mas lo realizan 

(27X) en cuanto al número de veces varía de 2 hasta 6 pasos de 

rastra siendo mas coman el de cuatro (16"). El tiempo promedio 

por Ha. es de 1.5 hrs~ 



-TABLONEO: También llamado nivelación; s6lo el 60" lo rea--

liza y estos lo dan en los meses de marzo a abril. siendo mas -

coman en marzo (68"). en cuanto al número de veces el 57" lo -

realiza una sola vez y el resto dos veces. el tiempo utilizado 

es de una hora por ha. 

CUADRO NO. 5 PREPARACION DEL SUELO. 

CARACTERISTICAS 

Prepara los suelos con: 
Maquinaria 
Animales 

La maquinaria o animales utilizados son: 
PropJos 
Maquilada 
Rentada 

" 

83 
17 

66 
20 
1"1 

La mayoría de los ejidatarios prepara sus suelos con maqui-

naria (83") y el resto lo hace con animales, de esta maquinaria 

y animales el 66" son propios. 
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33. MEJORADORES DEL SUELO UTILIZADOS. 

CUADRO NU 6 USO DE MEJORADORES DEL SUELO. 

MEJORADOR USADO CANT./HA. FRECUENCIA DE APLICACION COSTO $ 
PROM. TON. AÑOS EN " PROM. TON 

1 2 3 '1 5 >5 

Cal agrícola 1.2 25 25 25 25 25,000 

Cal de construcct(ln o. 9 25 25 25 25 110,000 

Compost 75.0 13 7 '17 13 20 5,000 

Gallinaza 15.2 67 8 17 8 50,000 

Estt~rcol de Bovino 3.9 66 17 17 23,000 

En cuanto en cantidad aplicada en promedio de mejoradores -

del suelo los más signi:f1cat1vos son: El compost (75 ton/ha.),-

siendo aplicado con mas frecuencia cada tres af'los (17"), le si-

gue en orden la gallinaza (15.2 ton/ha.). Aplicada con mas :fre-

cuencta cada af'lo (67"), en tercer lugar esta el esti~rcol de -

boVino con 3.9 ton/ha. en promedio y es mas usada cada at'lo con 

un 66", la raZón mas obVia en cuanto a can ttdades aplicadas tan 

altas, es por que es mas barata que la cal de construcct6n, mas 

usada que la cal agrícola porque esta es de p~stma calidad. 



CUADRO NO. 7 UTILIZACION DE MEJORADORES DEL SUELO. 

MEJORADORES USADOS 

Cal de construcci~n y otro mejorador orgánico 

Unicamente cal agrícola 

Unicamente cal de construcci~n 

Compost únicamente 

Unicamente gallinaza 

Unicamente esti~rcol de bovino 

Gallinaza y compost combinados 

No usan ningún mejorador 

" 
23 

3 

6 

20 

8 

8 

6 

26 

Como se puede ver en este cuadro el mejorador que mas se -

emplea es la cal de construcción y otro mejorador org~nico 

(23"). en orden de importancia por su aplicación le sigue el -

compost (20"). y un poco mAs de la cuarta parte de los e ji data

rios no utilizan ningún tipo de mejorador en su parcela (26"). 
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3.1. TECNICAS EN LA SIEMBRA DEL MAIZ. 

CUADRO NO. 8 CARACTERISTICAS DE LA SIEMBRA DEL MAIZ. 

CARACTERISTICAS 
1 

Fecha de s1eDJ])ra: 
Marzo 3 
Allr11 
Mayo 1"'1 
Junio 

· La siemDra la realiza con: 
Maquinaria 
Animales 

M~todo de siemDra: 
surcado 

Densidad de stemDra Kg/Ha: 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35 o más 

3 

Distancia entre surcos en cms: 
60-65 
65-70 
70-75 
75-80 
80-85 

SEMANAS 
2 3 

3 
6 "JO 

11 6 

Distancia entre plantas en cms: 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-10 

NOmero de plantas por Ha: 
-!0,000 
50,000 
60,000 
65,000 
68,000 
70,000 

" MENSUAL 

6 
11 57 

3 17 
20 

" 
7"1 
26 

100 

6 
7"1 
11 

3 
3 

1"'1 
3 
6 
3 

7"'1 

6 
1"'1 
-!0 
11 
17 

9 

17 
23 
31 
20 

3 
6 
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La fecha de siembra más coman en este ejido es la tercera 

semana de abril (10") y en total en este mes se siembra el 57" 

de las parcelas. 

La siembra la realizan con maquinaria el 71" y el resto con 

animales. en cuanto a metodo de siembra el 100" utiliza el sur

cado. 

En cuanto a densidad de siembra la cantidad de semilla más 

:frecuente es de 20 a 25 Kgs por Hectárea (71"). las personas -

que siembran con animales usan más de 30 Kgs por Hectárea. 

Lo que se re:fiere a distancia entre surcos el más :favoreci

do es el de 80 a 85 cms. con un 71" de :frecuencia, la gente que 

trabaja con animales, la distancia que emplean es de 60-65 cms. 

La distancia entre planta y planta que más surgió :fué la de 

20 a 25 cms. con un 10" de presencia. 

El número de plantas por Hectárea más representativo :fue el 

de 60,000 plantas con un 31", le sigue el de 50,000 con 23". 

las parcelas que presentan más de 65,000 plantas son aquellos -

que sembraron más de 30 Kgs de semilla por Hectárea. 
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CUADRO NO. 9 USO DE SEMILLAS MEJORADAS. 

USO DE SEMILLAS MEJORADAS SI USA (") NO USA (") 

Semillas mejoradas 

Razones por las cuales las usa: 
Rinden mas que las criollas 
Se las recomendO el t~cntco 
Dieron ~uen resultado 

Razones por las cuales no las usa: 
No las conoce 
Son muy caras 
No le ba daao resultado 

Variedades mas usadas: 
B-8"10 Dekal~ 
B-850 Dekalll 
B-666 Dekalll 

77 

59 
53 

8 

93 .... 
3 

23 

12 
63 
25 

El uso de semillas mejoradas esta bastante di:fundido en es-

te ejido, utilizándolas el 77" de los entrevistados. 

La principal razon porque las usan es que rinden más que --

las criollas con un 59". 

Del 23" que no las usa, el 63" dice no usarlas porque son -

muy caras. 

La variedad más usada en maíz es la B-810 Dekall> con un 93" 

de incidencia. 
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3.5. USO DE FERTILIZANTES 

CUADRO NO. 10 USO DE FERTILIZANTES PARA CULTIVO DE MAIZ. 

USO Y TIPOS DE FERTILIZANTES 

Fertilizan su cultivo 
Urea 
Super1os1ato de Calcio triple 
Fos"fato de Amonio (16-16-00) 
Sul"fato de Amonio 
Nitrato de Amonio 

" 

100 
52 
25 
13 

5 
5 

CUADRO NO. 11 FERTILIZACION. 

EPOCA " FERTILIZANTE y KGS/HA " COSTOS (EN PESOS) 
APLICACION TRANSPORTE 

Triple 50 y urea 100 3 
Triple 100 3 
Triple 150 13 
Triple 200 3 

Siemllra 39 Triple 300 y S.A. 100 3 10,000 10,000 
Triple 350 3 
Fos'fato de Amonio 100 3 
Fos"fato de Amonio 200 5 
Sul"fato de Amonio 300 3 

Urea 200 6 
Urea 300-Triple 50 3 
Urea 300 y S.A. 100 3 
Urea 300-Triple 150 9 
Urea 200 9 

Primera 63 Urea 100-Triple 200 11 30,000 10,000 
Escarda Urea 150 3 

Urea 500 y F.A. 150 2 
Urea 500-Triple 500 3 
Urea 500 6 
Sul-fato de Amonio 210 2 
Sul'fato de Amonio 500 3 

ContinCa en la pag. sigui ente ..... 
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urea 150 3 
urea 200 6 
urea 100-Triple 200 9 
urea 100 9 
Urea 150 2 
Urea 500-Triple 150 6 

Segunda 57 Urea 500 3 30,000 10,000 
Escarda Sul"fato de Amonio 600 3 

Sultato de Amonio 750 2 
Sul"fato de Amonio 600 2 
Ni trato de Amonto 100 3 
Nitrato de Amonto 500 3 
Nitrato de Amonto 550 3 
Triple 50 y N.A. 200 3 

Banderilla 6 Urea 100 3 10,000 10,000 
Fos'fato de Amonio 750 3 

CUADRO NO. 12 METO DO DE APLICACION DEL FERTILIZANTE. 

METODO DE APLICACION 

En banda la ter al 
Mateado 

" 
36 
62 

CUADRO NO. 13 LABORES CULTURALES QUE SE REALIZAN. 

LABORJ:S CUL TORALES SI LA REALIZA (") NO LA REALIZA (") 

Primera Escarda 
Segunda Escard.ca 

97 
tl6 

3 
11 
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El 100" de los eJidatarios :fertiliza su cultivo, siendo -

los :fertilizantes mas usados en orden de importancia la urea -

con 52", el super:fos:fato de calcio triple con 25" y el :fosf'ato 

de amonio (18-16-00) con 13". 

un· 39" de los entrevistados :fertiliza su cultivo en la si-

embra y el :fertilizante mas utilizado es el super:fos:fato triple 

Y una cantidad de 150 Kg. con un 13" de incidencia, con picos -

que van desde 100 hasta 300 Kg./Ha. 

En la primera escarda :fertiliza el 63" siendo el :fertili--

zante más representativo en esta época la urea sola que va des

de 200 a 500 Kg. y combinada en su mayoría con super:fos:fato -

triple con cantidades desde 50 a 500 Kg. 

El 57" 'f'ertiliza en la segunda escarda de estos el 36" 

aplica urea sola que va desde 150 a 500 Kg/Ha. y el resto usa -

sul'fato y nitrato de amonio usando de 500 a 800 Kg./Ha. 

SOlo el 6" usa 'f'ertilizantes cuando la planta está en ban-

derilla y como se ve usan urea 100 Kg. y 'f'os:fato de amonio 750 

Kg/Ha. 

En cuanto al método de aplicar 'fertilizan te el 38" lo apli

ca en banda lateral, correspondiendo este porcentaJe el que se 

aplica en la siembra y parte de la primera escarda, que es 

cuando la planta se encuentra más pequefla y no hay peligro de -

quebrarla, el 62" restante lo apli~a mateado que es la mayor -

parte de la primera escarda, toda la segunda escarda y banderi

na. aquí es cuando se aplica a mano por no entrar el tractor. 
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3.6. CONTROL DE MALAS HIERBAS. 

CUADRO NO. 1"'1 MALAS HIERBAS EN EL MAIZ. 

COMBATE DE MALAS HIERBAS 

A~ectados por malas hierbas 

Tipos de malas hier~as 
Hoja angosta 
Hoja ancha 

Combate las malas hierbas 

Forma de combatirlas: 
con herbicidas 

·neshierbe a mano 
Con maquinas 

Tipo de aplicaci6n del ber~icida: 
Post emergente 
Preemergente 

Fecha de aplicaci6n: 
Junio 
Julio 
Agosto 

" SI " 

100 

10 
30 

63 

76 
11 
10 

93 
·1 

10 
60 
10 

NO " 

17 

EL 100" de las parcelas están a-fectadas por malas hierbas,-

son mas comunes las de hoja angosta especí~icamente el zacate -

sabana con un 70" de in-festación en promedio y el resto de hoJa 

ancha (tacote, quelite, aceitilla, chayotillo, etc.), a estas -

malezas las comba te el 83" de los agricultores. 

Con respecto a la "forma de combatirlas el 76" lo hace con -

herbicidas por ser el m~todo más rápido y e-ficaz, si se aplica 

con tiempo, siendo el postemergente el tipo de aplicación mas -

significativo (93"). 

La :fecha de aplicación el 80" coincide en el mes de julio. 

39 



40 

CUADRO NO. 15 HERBICIDAS APLICADOS PARA EL CONTROL DE MALEZAS 

APLICACION " NOMBRE DE LOS PRO- LO USAN DOSIS x COSTO($) 
DE HERBIC. DUCTOS UTILIZADOS. EN (") LTS/HA, PRODUCTO 

Utilizan un Esteran 17 91 1.250 10,000 
solo berbic. 38 Marvel 9 2.000 23,000 

Esteran 17-MarvelJIIt 31 2.250 23,000 
Esteran 17-Tordotl* 27 3.000 12,000 

Utilizan dos Esteran 17-Gesaprim 500* 12 2.500 18,000 
herbicidas 52 Esteran 17-Gesaprim 50JIIt 7 1.500 20,000 
combinados. Esteran 17-Gesap. CombiJIIt 7 3.000 20,000 

Esteran 17-Herbipol* 6 2.000 11,000 
Tordon y GesaprimJ~~t 7 3.000 20,000 

Ut 111 zan tres Est.17-Marvel-TordoDJIIt 31 1.000 12,000 
herb 1 e 1 das 10 Est.17-Marvel-Gramoxone* 33 1.000 20,000 
combinados. Est.17-Marvel-Gesap. 50* 33 1.000 18,000 

A Precio de ese producto. 

Como se ve, el herbicida mas utilizado es el Esteron 17. De 

las personas que utilizan un solo herbicida (38"). el 91" co---

rresponde al E.steron 17 y el resto a Marvel, usando 1-2 · 1 ts/ha. 

Los que usan 2 productos combinados (52"), el 80" usa el --

Esteron 17 combinado con otro producto, siendo mas común Este--

ron 17 y Marvel con 31" de incidencia, con dosis de 1.5 a 3 1 ts 

por hectarea. 

Los ejidatarios que usan tres productos combinados (10"),--

todos combinan el Esteron 17 con otros dos productos, donde la 

mezcla m~ usada es Esteran 17-Marvel-Tordon con 31", la dosis 

u tilízada es de 1 l ts. en promedio. El costo de aplicación de -

cualquiera de estos herbicidas es de $15,000 por hectarea. 
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3.7. PLAGAS Y SU CONTROL. 

CUADRO NO. 16 PLAGAS MAS COMUNES DEL CULTIVO DEL MAIZ. • 

TIPO DE " DE NOMBRE COMUN Y " EPOCA DE (") PROD.CON COSTO $ 
PLAGA AFECTS. APARICION QUE COME. PRODUC. 

Gallina Ciega 55 abr-may 63 Di:fonatelll 10,000 
Suelo 82 Al:filerillo 12 Volaton 50,000 

G. de Alam])re 11 junio 37 Aldrín 10,000 
Diabr~tica 1 Lorsllan 10,000 

G. Cogollero 31 junio 9 T amar o!l.lll 20,000 
Follaje 78 G. Soldado 27 jUliO 65 Lorsllan 31,000 

G. Barrenador 10 agosto 17 Nuvacron 2·i, 000 
Arana Roja 7 sept. 9 Sevin 18,000 

Fruto 29 G. E lotero 23 . agosto 37 Fur ada!l.lll 15,000 
Frailecillo 6 sept.. 63 Toxition 15,000 

lll Son los mas utilizados, uno solo puede combatir todas las --

plagas de un tipo. 

En lo que se ref'iere a plagas, las m~s comunes son las del 

suelo (62") y específ'icamente la Gallina Ciega con un 55" de --

presencia, la época de aparición a.e este tipo de plagas son de 

abril a jUnio. siendo abril y mayo cuando mas se presentan 63", 

el producto más utilizado es el Di:fonate. 

Plagas del :follaje, se presentan en un 78", siendo m~s re--

presenta ti vo el Gusano Cogollero con un 31" de incidencia, es--

tas plagas se presentan de junio a septiembre, siendo julio el 

mes en que aumenta su presencia (65"), el producto con que mas 

se comDa.te estas plagas es el Tamaron en primer orden. 



S6lo el 29" reporta plagas en el :fruto, representando a es-

ta plaga el Gusano Elotero con 23" de incidencia, estas plagas 

se presentan en agosto y septiembre, siendo en este último el -

mas a:fectado con un 63", el producto con el que m~s lo a tacan -

es el Furadan. 

CUADRO NO. 17 CONTROL DE PLAGAS 

COMBATE DE PLAGAS 

Presencia de plagas 

Combate de plagas 

Porque no las combate: 
Es muy caro 
No es necesario 
No salle como 

SI (") 

97 

52 

NO (") 

3 

18 

17 
12 
11 

Un 97X de los productores entrevistados indic6 presencia de 

plagas cuando menos de un tipo y algunos presentan de los tres 

tipos. 

Solo el 52" comba te estas plagas. las razones que da el 18" 

que no usan insecticidas son: Que son muy caras (17"), no es --

necesario combatirlas porque no es signi:ficativo el darto (12") 

y el resto no sabe como combatirlas (11"). 

42 



43 

3.8. RENDIMIENTOS Y DESTINO DE LA PRODUCCION. 

CUADRO NO. 18 RENDIMIENTOS DE CULTIVOS. 

PRODUCTO AÑOS BUENOS AÑOS MALOS AÑOS REGULARES 
TON/HA. " TON/HA. " TON/HA. " 

Maíz Grano 2.5 3 0.5 9 1.5 3 
Maíz Grano 3.0 23 1.0 20 2.0 15 
Maíz Grano 3.5 3 1.5 11 2.5 6 
Maíz Grano 1.0 25 2.0 22 3.0 33 
Maíz Grano 1.5 3 3.0 11 3.5 3 
Maíz Grano 5.0 23 3.0 3 1.0 11 
Maíz Grano 5.5 3 1.0 10 5.0 11 
Maíz Grano 6.8 11 5.0 6 6.0 10 

~Maíz Grano 8.0 3 6.0 8 7.0 5 

Rastrojo Maíz 2.0 50 1.0 50 1.3 17 
Ras'trojo Maíz 3.0 50 1.5 50 1.5 33 

_.K-Ras'trojo Maíz 2.0 50 
/ 

Frijol 0.5 30 0.2 30 0.3 30 
Frijol 1.5 36 0.8 36 1.0 36 
Frijol 0.5 31 0.25 31 0.1 31 

_.;-:..:;;;;--.. 

Nopal 1.2 100 0.6 100 1.0 100 
/""'-

-~uayaba 9.0 100 3.0 100 6.Q 1.00 
.. ...cLimOn 17.5 100 6.3 100 12.5 ·lOO 
<.Lima 6.0 100 2.0 100 1.0 100 

El 100" de los ejidatarios cultiva el maíz para grano y la 

produCCión uiAs representativa en los anos buenos es de 1 Ton. -

por Ha. (25"). anos malos 2 Ton/Ha. (22") y los regulares 3 Ton 

por Ha. con un 33". 

Solo el 18" de los en'trevistados reporta producción de ras-

troj() de maíz siendo la cantidad producida entre 2 y 3 Ton/Ha.-



en los anos buenos. 1-1.5 Toneladas en anos malos y de 1.3 a 

2 en los anos regulares. 

El 9" presenta cosecha de 'frijol asociado con el maíz. -

con producciones de 0.5 a 1.5 Ton/Ha. en anos buenos. de 0.2 

a 0.8 en anos malos y de 0.3 a 1.0 Toneladas en los anos re-

gulares. 

Un 3" de productores tiene nopal para consumo humano. 

cosechando en los anos buerios 1.2 Ton/Ha.. 0.8 en los anos 

malos y una tonelada por hectarea en los anos regulares. 

Hay un productor de 'frutales que como no es muy repre--

sentativo. no se incluyo en la encuesta general. pero se pre

senta como inf'ormacton adicional y como alternativa de culti

vo. ya que es bastante redituable. 
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CUADRO NO. 19 PRODUCCION ACTUAL Y SU DESTINO. 

PRODUCTO TOWHA C.FAM. C.ANlMAL V. LOCAL V.MPIO. PRECIO DE 

" " " " VENTA ($) 

Maíz Grano 2.0 5 17 78 -----------
Maíz Grano 2.5 10 "'O 50 2"'15,000-7-1" 
Maíz Grano 3.0 2 "'1 56 38 2-16,000-26" 
Maíz Grano "'1.0 3 1 7"'1 22 250,000-26" 
Maíz Grano 5.0 "'1 96 -----------
Maíz Grano 6.0 3 75 22 -----------
Rastrojo M. 1.3 30 70 100,000 Ton 
RastroJo M. 1.5 100 -----------
Rastrojo M. 1.6 7 93 110,000 Ton 
Rastrojo M. 2.0 25 75 120,000 Ton 
Rastrojo M. 3.0 8 92 110,000 Ton 
Frijol 0.2 100 -----------
Frijol 1.0 13 87 1'300,000 Ton 
FriJOl 0.3 30 70 1'"'100,000 Ton 
Nopal 8.0 100 350,000 Ton 
Guayalla 9.0 100 500,000 Ton 
Limón 6.0 100 700,000 Ton 
Lima 6.0 100 "'100,000 Ton 

En cuanto al destino de la producciOn dejan para consumo 

'familiar 1.5" en promedio y de 7.5" para consumo animal, para 

la venta local dejan 61" y el resto para la venta al munici--

pio (27"). esto es de la producciOn de maíz. 

De rastrojO dejan en promedio 3"'1" para consumo animal y 

el resto lo venden en el mismo ejido (66"). 

Del 'frijOl producido el 18" en promedio se guarda para -

consumo 'familiar y el resto para venta local. 

Toda la producciOn de nopal y 'frutales se vende dentro -

del municipio. 
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3.9. FINANCIAMIENTO. 

CUADRO NO. 20 FINANCIAMIENTO PARA EL CULTIVO DE MAIZ. 

F 1 NANC 1 AM 1 ENTO " SI (") NO (") 

Quien 'financia el cultivo: 
Banco de Cr~dito Rural 19 
El mismo ejidatario 18 
Banca Nacionalizada 3 

Tipo de cr~dito recibido: 
cr~dito de Avio 9"1 
Cr~dito Re'faccionario 6 

Reciben el crédito en: 
Dinero y Especie 100 

Es tan con'formes con el crédito 
recibido 6 91 

Causas por las cuales no estan 
con'formes: 

No son oportunos 35 
No son su'ficientes 33 
Intereses altos 32 

Asegura su Cultivo 51 19 

Al 51" de los ejidatarios les 'financian su cultivo, 

Siendo el Banco de crédito Rural el que más aporta con un 18" 

y solo el 3" lo :financia la Banca Nacionalizada, el 19" se 

auto-financia el propio ejidatario, el tipo de crédito que 

predomina es el de Avío con 91". 

El crédito lo reci:ben en dinero y especie, la can ti dad 

que reci:ben de dinero es de $ 315,000.- en promedio, sólo el 

6" de los entrevistados están con'formes con el crédito y el -

91" no, porque no son oportunos (35"), no son su:ficientes 33" 

y los que consideran que tienen intereses altos (32"). 



Todo los ejidatarios que reciben :financiamiento aseguran 

su cultivo (51"). 

CUADRO NO. 21 SINIESTROS PRESENTADOS EN EL CULTIVO. 

SINIESTROS 

Siniestros en los últimos 10 anos 

Can ti dad de veces: 
De 1 ano 
De 2 anos 
De 3 anos 
De 1 anos 

causa :fundamental del siniestro: 
Falta de humedad 
Granizada 
Exceso de humedad 
Viento 

SI (") 

15 

23 
17 
18 
12 

10 
10 
10 
10 

NO (") 

SS 

El 15" de los productores dice que ha tenido siniestros 

en sus parcelas en los últimos 10 anos. En cuanto a cantidad 

de anos-siniestros, en ese lapso de tiempo, el más signi:fi--

cativo es el de dos anos (17"). 

Las causas :fundamentales en orden de importancia son: -

Falta de humedad y granizada, ambas con el 10" de incidencia. 
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------------------------------------------------------------------------------ ----

3.10. ORGANIZACION POLITICA. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES 
LEGALES DEL EJIDO. 

1.- La Asamblea General de Ejidatarios. 

Es la maXi.ma autoridad interna en un núcleo de población 

porque representa la voluntad e in ter eses de los e ji da tarios 

Y esta integrada por ellos mismos. 

Las "funciones especí-ficas de la Asamblea General son: 

a).- Formular y aprobar el reglamento interno del ejido; 

b ). - Elegir y remover los miembros del Comisaria do Ejidal y -

del Consejo de Vigilancia; 

e).- Hacer los programas de trabajo y dictar las normas nece-

sarias para organizar las actividades en el Ejido; 

d).- Tomar los acuerdos relativos a la "forma en que deben 

dis"fru tarse los bienes ejidales; 

e).- Promover el establecimiento de Industrias Rurales dentro 

del EJido; 

"f).- Revisar las determinaciones del Comisariado EJidal y au-

torizarlas o modi-ficarlas; 

g).- Discutir los in-formes y estados de cuenta que rinda el -

comisaria do; 

h).- Aprobar los con veníos que celebren las autoridades del -

Ejido; 

1).- Conocer de las solicitudes de suspensión o privaciOn de 

derechos de los miembros del Ejido; 

.j).- Acordar la asignación individual de las parcelas; 
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k).- Dar su op1n10n al Delegado Agrario sobre intercambio de 

parcelas y problemas por herencia entre e ji da tarios y -

decidir qui~nes, entre los campesinos, deberan contra-

tarse para prestar trabajo asalariado en el Ejido. 

2.- Comisariado Ejidal. 

Es el representante legal del Ejido y esta constituido -

por un Presidente, Secretario y Tesorero con sus respectivos 

suplentes. Ademas puede contar con un Secretario de Comercia

lización, de ere di to, de Accion Social y los demás Secreta--

r1os A ux111ares que el reglamento in terno del Ejido sertale. 

sus :funciones son: 

a).- Representar al nacleo de poblacton eJidal ante toda cla

se de autoridades y personas :físicas o morales, con las 

:facultades de un apoderado general; 

b).- EJecutar los acuerdos de las Asambleas Generales; 

e).- Prestar auxilio para la realizaciOn de los trabajos so-

ciales y de la comunidad; 

d).- Velar por el respeto de los derechos individuales y co-

lectivos de los ejida tarios; 

e).- Convocar oportunamente a las Asambleas Generales Ordina

rías. Extraordinarias y de Balance y Programacion. dando 

a conocer el orden del día; 

:f).- In:formar a la Asamblea General del manejo de :fondos, de 

las tareas realizadas y de cuando un ejidatario deje de 

cUltivar la unidad de dotación individual en un ciclo -

agrícola o duran te dos anos consecutivos, sin ca usa jus

ti:ficada; 
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g).- In:formar al Departamento de Asuntos Ag-rarios y Coloniza

ción y a la Secretaria de Agricultura y Ganadería, cuan

do se pretenda cambiar el sistema de Explotación y las -

pr~cticas de cultivo. así como las di:ficultades que 

existan para la correcta explotación de los bienes y en 

general proporcionar a las autoridades agrarias la in-

:formacion que sobre el Ejido soliciten. 

3.- Consejo de Vigilancia. 

Est~ constituido por tres miembros propietarios y tres -

suplentes, que desempenar~n los cargos de Presidente, Secre-

tario y Tesorero respectivamente, nombrados por la Asamblea -

General. 

Sus :facultades y obligaciones son las siguientes: 

a).- Vigilar que los actos del Comisariado se ajusten a la -

ley; 

b).- Revisar por medio de servicios pro:fesionales la contabi

lidad del Comisariado; 

e).- In:formar a la Delegación Agraria de todos aquellos asun

tos que impliquen un cambio o modi:ficaciOn de los dere-

chos ejidales; 

d).- Convocar Asamblea General cuando no lo haga el Comisa--

riado; 

e).- Sustituir autom~ticamente al Comisariado Ejidal cuando -

haya vencido el periodo para el que éste :fue electo y no 

se haya celebrado elecciones. debiendo convocar a elec-

ción en un plazo no mayor de 60 días. 
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GRAFICA No 2 

ORGANIZACION POLITICA DEL EJIDO 
\ 

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS 

COMISAR lADO EJIDAL 1--

CONSEJO DE VlGILANCIA 

PRESIDENTE PRESIDENTE 

SECR.ETARIO S E CRETARIO 

TESORERO TESORERO 



3.11. ORGANIZACION PRODUCTIVA. 

CUADRO NO. 22 FORMA DE TRABAJO Y NECESIDADES EN SUS PARCELAS 

e O N e E P T O " S 1 (") NO (") 

Es mejor trabajar: 
Solo con su familia 
En forma colectiva 

Los productores de Tesistan: 
Trabajan en forma individual 
No tienen organizaci~n 
Trabajan mas organizados 

Para mejorar necesitan: 
Mas cr~dito 
Mejores precios de garantía 
Capacitaci~n agropecuaria 

Para el buen funcionamiento de la unidad 
cubren sus necesidades de: 

Mano de obra 
Vehículos y maquinaria 
Construcciones 
Implementos agrícolas 
Animales 

Para incrementar sus rendimientos necesitan: 

82 
18 

71 
17 
12 

36 
3"1 
30 

Aplicar gallinaza 25 
APlicar cal agrícola 21 
APlicar compost 15 
APlicar esti~rcol de bovino 13 
Riego 11 
Mas fertilizante a 
Analisis de suelos 7 

60 
63 
23 
5"1 
16 

"'O 
37 
77 
"16 
51 

Como se puede apreciar en este cuadro los ejidatartos de 

Tesistan consideran que es mejor trabajar únicamente con su -

familia (82"), y solo el 12" cree en las agrupaciones produc-

ti vas. 

Expresaron que el 71" trabaja en forma individual y el 

17" no tiene organizaci~n de ninguna especie y que s~lo el·--
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12~ trabajan mas organizados. 

Las garantías que necesitan para mejorar la producciOn -

son que les concedan más crédito (36"), que les paguen mejo-

res precios de garantía (31") y que les den más capacitación 

en agricultura y ganadería (30"). 

Lo que más neces1 tan en sus parcelas para el buen :fun -

cionamiento de ella, son construcciones como bodegas pequer.as 

para guardar sus avíos e implementos y además para guardar -

esquilmos para el ganado y parte de su cosecha, la tienen que 

vender porque no tienen donde guardarla. Para incrementar sus 

rendimientos piden mejoradores orgánicos del suelo, como ga-

llinaza (25"), compost (15") y mejoradores inorgánicos como -

cal agrícola o de construcción (21"). 

53 



1. DIAGNOSTICO DE LA GANADERIA. 

Con el propOsi to de determinar la si t uaciOn tecnolOgica que 

guarda la Ganadería practicada en el Ejido de Tesistan. se lle

vo a cabo una encuesta con un cuestionario previamente elabora

do (ver anexos). en el que se consideraron los dif'eren tes as-

pectos de esta actividad. 

Al def'inir el tamat'lo de muestra se tomo como variable la -

superf'icie promedio por ejida tario. la cual de un total de 108 

ejida tarios se practicO la encuesta en 'forma alea torta a 36 que 

represen tan el 33" aproximadamente. a los cuales se les entre-

visto directamente en sus parcelas duran te la primera semana -

del mes de Julio de 1988. 

La inf'ormaciOn captada 'fue codif'icada y procesada. presen

tandose los resultados y su analisis en los cuadros siguten tes: 
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1.1.. FINALIDAD DE LA EXPLOT ACION GANADERA. 

La ganadería en el Ejido Tesist&n está muy poco desarro--

llada por ser un ejido dedicado casi exclusivamente al cultivo 

del maíz, esta comunidad cuenta con los medios su:ficientes pa--

ra desarrollar explotaciones pecuarias de mediana escala. que -

no se han llevado a cabo por no tener los conocimientos. expe--

riencias y asistencia adecuada. es pues un ejido con gran po--

tencial ganadero. 

En este ejido un poco menos de la mitad de los entrevista--

dos poseen ganado bovino. siendo su :finalidad la producción de 

carne (56"). Prod ucci6n de leche (21") y un 20" de doble propo-

sito. En cuanto al destino de la producción la leche es de au--

toconsumo en un 75" y el resto se comercializa. la producción -

de carne casi en su totalidad es destinada a la venta. 

CUADRO No. 23. FINALIDAD DE LA EXPLOT ACION GANADERA. 

e O N e E P T O 

EJIDATARIOS ENTREVISTADOS (con ganado). 

FINALIDAD DE LA D<PLOTACION: 
Producci6n de carne 
Producci6n de leche 
Producci6n de leche y carne 

" 

56 
21 
20 
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1.2. TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION. 

1.2.1. ALIMENT ACION, USO DE SUPLEMENTOS, ADITIVOS Y MANEJO. 

El ganado con que cuentan en este ejido es alimentado úni-

camente en la epoca de estiaje por ser una ganadería extensiva 

que permanece la mayor parte del ano dentro del agostadero co-

munal del ejido, y solo un 7" los alimenta todo el ano, corres

pondiendo a prOductores que tienen in:fraestructura con :fines 

pecuarios como son; silos. enmelazadoras, molinos, etc. 

Los alimentos m4s comunes son: :forraje (rastrojo de maíz) -

en un 50" y algunos que tienen vacas lecheras cuya producción -

es para el consumo :familiar usan concentrado (25") y el resto -

combina los dos alimentos 

El 82" prOduce el :forraje que administra a su ganado y el -

18" restante lo compra. 

Como se puede ver la cantidad de animales suplementados es 

muy bajo siendo signi:ficativo los que tienen menos de 5 cabezas 

bajo régimen alimenticio (57"). los animales que reciben ali-

mentación son: Hembras próximas al parto, o animales que est.l'in 

muy delgados y necesitan de ayudarlos. 
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CUADRO No. 21. ALIMENT ACION DEL GANADO BOVINO. 

CONCEPTO 

ALIMENTOS UTILIZADOS: 
Forraje 
Concentrado 
Ambos 

TIEMPO QUE LOS SUMINISTRA (meses): 
3 meses 
1 meses 
5 meses 
6 meses 

12 meses 

:x = 1.93 meses 

ORIGEN DEL ALIMENTO: 
Lo produce 
Lo compra 

NUMERO DE ANIMALES SUPLEMENTADOS: 
menos de 5 
mas de 5 
mas de 10 
mas de 20 
mas de 50 

CANTIDAD PROMEDIO POR ANIMAL POR DIA: 
ForraJe (rastroJo) 10-12 Kgs. 
Concentrado 2-3 Kgs. 

50 
25 
25 

11 
13 
21 
15 

7 

82 
18 

57 
15 

7 
7 

1"1 

75 
25 
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En lo que se re:fiere a la producción de leche la cantidad -

de litros producida es muy baja, consecuencia de tener vacas de 

escasa calidad genética o en el mejor de los casos cruza de ra-

za Holstein, la mayoría de ellas mal alimentadas, la cantidad -

mas signi:ficativa de estas vacas es la de 5 lts. (31") y las --

vacas de regUlar calidad y mejor alimentadas son las que prod u-

cen 10 litros en promedio (11"). 

La cantidad de vacas ordef'ladas en el tiempo de lluvias, la . 

mas representativa es la de una sola (50") destinada la produ-

cción de esta al autoconsumo. En tiempo de secas la cantidad --

mas coman es de 3 vacas (38"), las vacas son ordertadas por el -

mismo ejidatario en un 55" y el resto lo hacen los miembros más 

cercanos de la :familia. 

CUADRO No. 25. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION LACTEA. 

PRODUCClON LECHERA 

PRODUCCJON MEDIA POR VACA POR D1A: 
3 litros 
"'1 litros 
5 litros 
6 litros 

10 litros 
NUMERO DE VACAS QUE ORDEÑA EN T. DE LLUVIAS: 

1 vaca 
2 vacas 
3 vacas 
6 vacas 

NUMERO DE VACAS QUE ORDEÑA EN T. DE SECAS: 
1 vaca 
2 vacas 
3 vacas 
6 vacas 

QUIEN ORDEÑA LAS VACAS: 
El mismo eJidatario 
Su esposa e hijos 

" 

22 
22 
31 
11 
11 

50 
13 
25 
12 

25 
25 
38 
12 

55 
"'15 



MAs de la tercera parte de ejidatarios que tienen ganado --

Utilizan suplementos minerales para los mismos (83"). El suple-

mento mineral que mas utilizan es la sal comon (93") y sólo el 

7" suministran piedra de sal. 

En cuanto al tiempo que lo suministran el 80" lo dan todo 

el ano y el 20" restan te lo dan duran te mas de 6 meses. 

Unicamente el 17" administra vitaminas ADE en su ganado y -

a los que se los suministran son a los animales mas débiles y -

desnutridos. 

CUADRO No. 26. USO DE SUPLEMENTOS MINERALES Y VITAMINAS. 

e O N e E P T O 

USA SUPLEMENTOS MINERALES: SI: 
NO: 

SUPLEMENTOS MINERALES QUE USA: 
Sal común 
Piedra de sal 

TIEMPO EN QUE SUM 1 NI STRA M 1 N ERALES AL GANADO: 
Todo el ano 
Noviembre a junio 
Marzo a agosto. 

USA VITAMINAS ADE EN SU GANADO: SI: 
NO: 

" 

83 
17 

93 
7 

80 
13 

7 

17 
63 
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1.2.2. ASPECTOS REPRODUCTIVOS. 

El promedio de pariciones en ganado lechero, el m:is signi-

:ficativo es el de cada 2 af'los con un 16", luego el de arto y me

dio con 36" y solo el 18" solo pare cada ar'lo. En ganado de car

ne es similar nada m:is que con porcentajes mayores en paricio-

nes cada 2 at'los (57"). 

Sólo un 33" de los entrevistados cuenta con semen tal propio 

y de estos el de la raza cebO es el que est:i m~s :favorecido corJ. 

un 67" de incidencia. 

En lo rererente a hembras por semental, la cantidad m:is re

presentativa es el de 10 a 20 hembras con un 67". 

El uso de la inseminación arti:ficial es nulo en este ejido 

las razones por las cual no utilizan esta t~cnica es por que -

muchos no saben ni siquiera que es 33". no saben hacerlo y ade

m:is dicen que no les con viene porque sus animales son corrí en-

tes (11") y el resto dice que no hay quien lo haga. 

La gente que tiene ganado coincide en que dan el primer 

servicio a sus vaquillas cuando pesan 250 Kgs. (en promedio 2 -

ar'los) con un 13" de incidencia y otros a los 2.5 anos o 300 Kg. 

de peso con el mismo porcentaje. 

Las vaqUillas de reemplazo son producid as en el mismo hato 

en un 89" y solo el 11" son compradas, por ganaderos que quie-

ren mejorar la calidad gen~tica de su hato. 
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CUADRO No. 27 CARACT.ERISTICAS DE LA REPRODUCCION 
DE GANADO BOVINO. 

C O N C E P T O 

TIEMPO ENTRE PARTO Y PARTO: 
Vaca de lecne: 1.0 ano 

1.5 anos 
2.0 anos 

Vaca de carne: 1.0 ano 
1.5 anos 
2.0 anos 

CUENTA CON SEMENTAL PROPIO: 

DE QUE RAZA ES EL SEMENTAL: 
1) Cellú 
2) Holstein 
3) Cruza 

NUMERO DE HEMBRAS POR SEMENTAL: 
De 5 a 10 
De 10 a 20 

USA LA lNSEMINACION ARTIFICIAL: 
Porque no la usa: 
1) No salle que es 
2) No salle hacerlo 
3) No hay quien lo baga 

Sl: 
NO: 

NO: 

A QUE EDAD O PESO DA EL 1er. SERVICIO A SUS 
2 anos - 250 Kg. 

2.3 anos - 280 Kg. 
2.5 anos - 300 Kg. 
3. o anos - 320 Kg. 

NUMERO DE MONTAS EFECTUADAS POR VAQUILLA: 
1 monta 
2 montas 
mas de 2 montas 

ORIGEN DE LOS REEMPLAZOS: 
Producidas en el mismo bato 
Compra<las 

18 
36 
"16 

7 
36 
57 

33 
67 

67 
17 
16 

33 
67 

100 

REEMPLAZOS: 

33 
"11 
23 

"13 
7 

"13 
7 

21 
57 
22 

89 
11 

61 



----------------------------------------------------------------------------------·------

La ganadería es una actividad de segundo orden en este eji

do es por eso que no la toman mucho en cuenta y ningún ganadero 

lleva algún registro acerca de las características de su hato. 

Los animales explotados son cruzas de cebú o holstein en su 

mayoría (72") y só:io el 6" tiene ganado de raza pura. 

Unicamente el 11" da algunos cuidados a las hembras" antes -

del parto como bajarlas del cerro o inyectarles vitaminas y dar 

concentrados para que no tengan problemas por :falta de alimen-

tación al momento del parto. 

El ganado de carne y leche presenta pocos problemas al mo-

mento del parto (15"), así como, un porcentaje bajo de abortos 

(10") para ambos. 

Como el ganado la mayoría lo tiene en los agostaderos comu

nales, no tienen mucho con tacto con ellos y es por eso que gran 

parte no da ningún cuidado a los recten nacidos. 

El becerro toma calostros mientras la madre los produce con 

un 78" de incidencia y el resto dice que no sabe por que no los 

frecuenta mucho. En cuanto a cantidad de calostros consumidos,

el :becerro toma lo que el quiera (83") y el resto no se da ---

cuenta de la cantidad consumida por el recien nacido. 

Ningún ganadero tiene instalaciones para los recien nacidos 

y solo el 6" vacuna a sus becerras contra la brucelosis. 

La mayoría coincide en que el peso óptimo para cargar a las 

vaquillas es el de 250 Kgs. o 300 Kgs. con 39" para cada uno. 

62 



CUADRO No. 28. PROBLEMAS EN LA REPRODUCCION Y 
CUIDADOS AL RECIEN NACIDO. 

C O N C E P T O 

LLEVA REGISTRO DE REPRODUCCION NO: 

LOS ANIMALES QUE EXPLOTAN SON: 
1) Cruzados 
2) Criollos 
3) Raza pura 

LLEVA CUIDADOS EN SUS ANIMALES ANTES DEL PARTO: 

QUE CUIDADOS LES PROPORCIONA: 
Bajarlas del cerro y alimentarlas 
Aplicarles vitaminas y alimentarlas 

SI: 
NO: 

PRESENTAN DIFICULTADES SUS ANIMALES AL PARTO: 
SI: 
NO: 

SE PRESENTAN ABORTOS EN SUS HEMBRAS: SI: 
NO: 

QUE CUIDADOS TIENE CON EL RECIEN NACIDO: 

" 
100 

72 
22 

6 

11 
89 

so 
so 

15 
85 

10 
90 

1) Ninguno 83 
2) Corta y desin7ecta ombligo 17 

DURANTE QUE TIEMPO TOMA CALOSTRO EL RECIEN NACIDO: 
1) No sabe 22 
2) Durante el tiempo que la madre lo produce 78 

QUE CANTIDAD DE CALOSTRO CONSUME EL BECERRO: 
No sabe 17 
Lo que el quiera 83 

TIENE INSTALACIONES ESPECIALES PARA RECIEN NACIDOS: 
NO: 100 

VACUNA CONTRA BRUCELOSIS A SUS BECERRAS: 
SI: 6 
NO: 9~ 

A QUE PESO CONSIDERA DEBE CARGAR A SUS VAQUILLAS: 
2SO Kgs. 39 
280 Kgs. 22 
300 Kgs. 39 
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1.2.3. CONTROL DF. PARASITOS Y ENFERMEDADES. 

un poco mas de la mitad de los ejida tarios no sabe acerca 

de las enfermedades que atacan a su ganado (52") y el resto -

si las conoce siendo mas representativas: la piroplasmosis con 

un 16" y luego el derriengue con (11") y en tercer lugar el --

timpanismo con 10" de a'fectados. 

Sólo el 61" vacuna a su ganado y las en-fermedades que mas -

previenen según su orden de porcentajes son: 'fiebre carbonosa -

(32"), carbón sin tomatico y derriengue ambos con 23". 

Un 81" de los ganaderos entrevistados vacunan a su ganado -

una vez por ano y el resto lo hace dos veces por ano. 

Los parasitos externos que más atacan al ganado son la ga-

rrapata con un 70" y la mosca con el 30" restante, la 'forma de 

combatirlos es por inmersión en bar'los garrapaticidas (53") y el 

resto los combate con baf'lo de aspersora al no contar con un ba

no cerca, cabe considerar que le 9i" de los ganaderos llevan a 

cabo estas prácticas preventivas, siendo signi'ficativo el 53" 

que baf'la cada ano y un 35" cada 6 meses. 

Un poco mas de la mitad de los ganaderos desparasita a su -

ganado (61") y de estos el 73" lo realiza una vez por af'lo y el 

27" cada 6 meses. 
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CUADRO No. 29. PARASITOS Y ENFERMEDADES EN GANADO BOVINO 

C O N C E P T O 

QUL ENFERMEDADES PRESENTA NORMALMENTE SU GANADO: 
1) No sabe 
2) Piroplasmosts 
3) Derriengue 
1) Timpanismo 

VACUNA A SU GANADO: 

CONTRA QUE ENFERMEDADES VACUNA: 
1) Fiebre carbonosa 
2) Carbón sintomattco 
3) Derriengue 
1) Septicemia hemorragica 
5) Brucelosis 

CUANTAS VECES VACUNA A SU GANADO: 
1) Una vez al ano 
2) Dos veces al ano 

SI: 
NO: 

QUE PARASITCS EXTERNOS ATACAN A SU GANADO: 
1) Garrapata 
2) Mosca 
3) Gusano barrenador 

COMBATE PARASITOS EXTERNOS: SI: 
NO: 

COMO COMBATE LOS PARASJTOS EXTERNOS: 
1) Bano garrapaticída 
2) Bano de aspersora 

CADA CUANDO BAÑA A SU GANADO: 
1) Cada 6 meses 
2) Una vez al ano 
3) Cada vez que se presenta 

DESPARASITA A SU GANADO: SJ: 
NO: 

CADA CUANDO DESPARASITA AL GANADO: 
1) Cada 6 meses 
2) Una vez por ano 

" 

53 
16 
11 
20 

61 
39 

32 
23 
23 
16 

6 

81 
19 

70 
20 
10 

9"1 
6 

53 
17 

35 
53 
12 

61 
39 

27 
73 
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1.2.1. COMERCIALIZACION. 

La producciOn de leche para comercializar es muy baja dado 

que más bien es para el autoconsumo, los pocos excedentes se -

venden en el mismo ejido, en la ganadería de carne el producto 

se comercializa en un 85" y el resto lo dejan para autoconsumo 

en ocasiones especiales. 

Los animales son vendidos a los intermediarios (70") y sOlo 

el 20" lo hace en el ras"t.ro, esto porque no tienen en que tras-

ladar sus animales y ademas no tienen conocimiento de como se -

manejan las ventas en el rastro. 

CUADRO No. 30. COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PECUARIOS. 

C O N C E F T O " 

A QUIEN VENDE SU FRODUCCION: 
1) Consumidor 
2) Rastro 
3) Intermediarios 

QUE FRODUCTO OBTIENE DE SU LECHE: 
1) Ninguno 
2) Queso 
3) Fanela 

FORQUE INDUSTRIALIZA LA LECHE: 
1) For dificultades de comercialización 

directa en fresco 
2) Obtiene mayor ganancia 

UTILIZA EL SUERO DE LECHE: 

DONDE VENDEN SUS FRODUCTOS LACTEOS: 
1) En el EJido 

SI: 
NO: 

10 
20 
70 

66 
17 
17 

50 
50 

50 
50 

100 
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En cuanto a cambio de inventario hubo mas animales compra--

dos que vendidos, correspondiendole 55" a los animales compra--

dos y el 15" restante a los animales vendidos. 

De los animales comprados un 25" correspondió a hembras pa-

ra cría de la raza cebO con un peso promedio de 280 Kgs. y una 

edad promedio de 2 ar.os. Vaquillas de reemplazo y vacas en pro-

ducción les correspondió 75" para las dos, ambas de la raza ---

holstein con un peso de 300 a 100 kgs. y una edad de 2-3 anos. 

Una razon de las pocas ventas es que el rastro no estaba --

'funcionando por haber desacuerdos con los ganaderos sobre los -

precios de garantía y además de que los precios estaban muy --

abajo del precio real. Los animales vendidos 'fueron de la raza 

cebú con un peso de 300 a 100 Kgs. y una edad de 2 a 3 af'los. 

CUADRO No. 31. CAMBIO DE INVENTARIO DE GANADO BOVINO. 

C O N C E P T O 

ANIMALES COMPRADOS: 

USO QUE SE LES VA A DAR: 
1) Para la cría 
2) Reemplazos 

PESO Y EDAD DE LOS ANIMALES COMPRADOS: 
280 a 300 Kgs. 2 anos 
300 a 100 Kgs. 2 a 3 anos 

ANIMALES VENDIDOS: 

PESO Y EDAD DE LOS ANIMALES VENDIDOS: 
300 Kgs. 2 anos 
100 Kgs. 3 anos 

" 
55 

25 
75 

28 
72 

50 
50 

67 
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Muy pocos animales murieron en el af'\o de 1988 y las causas 

de la mayoría de las mortalidades se debió a debilidad y desnu-

trición ademas por no contar con el manejo y la alimentación --

adecuada ( 10"). en un 30 " la ca usa :fué por accidentes. siendo 

las mas comunes; desbarrancados y alambrados. se pudieran con--

siderar como accident.es al 10" que :falleció por obstrucción --

respiratoria al ingerir .bolsas de plastico y otro 10" corres--

pond16 a complicaciones al momento del parto y solo el 10" res-

tante murió a consecuencia de en:fermedades transmitidas por ga-

rrapa tas (Anaplasmosis o Piroplasmosis). 

CUADRO No. 32. MORTALIDAD DE BOVINOS EN EL EJIDO TESISTAN. 

EDAD PROMEDIO MESES EN QUE CAUSAS DE LA MUERTE " MURIERON 

5 af'los Feb. a Julio. Débiles y :falta de-- "'o 
Alimentación. 

3 af'los Enero a Sept. Accidentados. 30 

a af'los Enero Obstrucción respiratoria. 10 

a anos Junio Complicacilln de parto. 10 

1 ano Abril Garrapatas. 10 
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Las demandas de los ganaderos para producir mas de lo que -

Producen actualmente son: creditos 58", asistencia tecníca 32" 

Y el resto pide instalaciones adecuadas (10"). 

En caso de establecer un Programa de Desarrollo Ganadero. -

las especies mas solicitadas resultan ser ganado de leche, aun-

que en cantidad no coincida pues piden muy pocas. nomas para el 

consumo ramiliar. 

En cuanto a ganado de engorda y de cría los solicitaron en 

un 22" cada uno, pero sí piden un número mayor de cabezas. Las 

cerdas reproductoras van en cuarto lugar con cantidades solici-

tadas mas o menos considerables. En las demas especies el por--

centaje que se pidiO es bajo, pero en cantidades mayores por --

tratarse de especies menores. 

CUADRO No. 33. DEMANDAS DE APOYO PARA MAYOR PRODUCCION Y 
ESPECIES MAS SOLICITADAS EN EL EJIDO 

CONCEPTO Y. CANT. PROM. DE CAEEZAS 
PRIMER SEGUNDO TERCERO 

APOYOS NECESARIOS PARA PROD. MAS: 
creditos 58 
Asistencia tecnica 32 
Instalaciones 10 

ESPECIES ANIMALES Y CANT. QUE FUE-
DA ATENDER UD. Y SU FAMILIA: 

vacas lecheras 26 a 7 "1 
Engorda de ganado 22 33 10 5 
vacas para cría 22 19 20 10 
cerdas reproductoras 16 7 16 9 
Aves de engorda 6 60 90 70 
Aves de postura 6 75 20 10 
Ganado ovino 2 100 60 
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1.2.5. CAPACIT ACION. 

La mayoría de las personas que trabajan en labores agrope-

cuarias son adultos (55") y los jóvenes en segundo orden con --

35" el resto lo constituyen los nif'los. 

Por experiencia propia y tecnicas que pasan tradicionalmen

te de padres a hijos es como adquieren los ejidatarios sus co-

nocimientos que tienen de agricultura y ganadería y solo un --

porcentaje muy bajo acepta que ha aprendido algo de los tecni -

cos de las instituciones o:ficiales. 

Sólo un 28" reconoce tener asistencia tecnica y de estos el 

60" la considera regular. 

Muy pocos entrevistados dicen conocer al extensionista de -

la SARH de su ejido y de estos la mayoría dice que no les ha -

ayudado (60"). 

Como se puede ver en este cuadro las actividades agrícolas 

donde consideran tener mejor experiencia y conocimiento son; -

siembra (28"), control de malas hierbas (27") y preparación de 

suelos con un 17" porque intervienen en estas labores directa-

mente cada ar.o, en cuanto a actividades pecuarias aquí se com-

prueba que no estan muy desarrolladas y por lo mismo no son muy 

conocidas. 
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CUADRO No. 31. CONOCIMIENTOS AGROPECUARIOS DE LOS EJIDATARIOS. 

CONCEPTO 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN LABORES AGROPECUARIAS: 
Adultos 
Jóvenes 
Nii"'os 

LOS CONOCIMIENTOS AGROPECUARIOS LOS OBTIENE: 
Experiencia propia 
Técnicos 
Amigos 

RECIBE ASISTENCIA TECNICA: 

EN QUE CONCEPTOS RECIBE LA A. TECNICA: 
Buena 
Regular 
Mala 

CONOCE AL EXTENSIONISTA DE LA SARH: 

EN QUE LE HA A YODADO: 
Mejorar técnicas de producción 
Mejoramiento de suelos 
Nada 

EN QUE ASPECTOS CONSIDERA TENER MAYOR -
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO: 

Sieml:lra 
Control de malas bierñas 
Preparación de suelos 
Control de plagas y enfermedades 
Crianza y engorda de cerdos 
Engorda de ganado 
Crianza de aves 
Producción de leche 
Comercializar sus productos 

Sl: 
NO: 

SI: 
NO: 

" 

55 
35 
10 

63 
11 

6 

26 
72 

20 
60 
20 

29 
71 

30 
10 
60 

26 
27 
17 

6 
7 
7 
i 
3 
3 
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El 22" de los ejidatarios entrevistados han ido a trabajar 

a los Estados Unidos y de ese porcentaje un 75" ha laborado en 

el campo y el 25" restante en la ciudad. 

El 17" cuenta con :familiares en aquel país siendo el paren-

tesco m~s signi:ficativo el de sobrinos con un 29" . Como se 

puede apreciar no hay mucha emigración a los Estados Unidos en 

es te ejido, pero en lo que se re:fiere al de la cercana ciudad -

de Guadalajara, se pudo apreciar que m~s de un 80" tenía hijos 

o parientes muy cercanos alla, una razon puede ser que no tie--

nen mucho :futuro en su lugar de origen, por no haber oportuni--

dades de trabajo bien remunerado. 

CUADRO No. 35. CARACTERISTICAS DE LA EMTGRACION EN EL EJIDO. 

ASPECTOS SOCIALES 

HA TRABAJADO EN LOS ESTADOS UNIDOS: 

EN QUE HA TRABAJADO EN LOS E.U.: 
Campo 
CiUdad 

TIENE FAMILIARES EN LOS E. UNIDOS: 

TIPO DE PARENTESCO: 
Hijos 
Hermanos 
Sollrinos 
Primos 
Tíos 

SI: 
NO: 

SI: 
NO: 

22 
78 

75 
25 

"'17 
53 

21 
21 
29 
25 

"" 
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1.3. GANADERIA DE SOLAR. 

Para un 78" es importante la ganadería solar (en el corral 

de traspatio), siendo como :fuente de alimentación la razón por 

la cual más se explota (57"). en cuanto a tracción y transporte 

se consideran un 16", este dato no es muy signi:ficativo pero la 

mayoría de los entrevistados tienen algunos equinos para traba

jar sus parcelas y como medio de transporte. 

Un 22" no la considera importan te porque dice que pierde -

dinero (38"), un 25" no tiene conocimientos para explotar esta 

:fuente de alimentación y otro tanto dice que no tiene lugar. 

Los conocimientos que necesitan como apoyos en el desarro-

llo de este tipo de ganadería son; en manejo y alimentación 

( 10"), reproducción (31"), en alimentos balanceados un 21". 

Piden apoyos :financieros para comprar más animales (30"), -

mejores instalaciones (26"), medicamentos y vacunas (25") y el 

restante (19"), para compra de alimentos. 

Consideran tener mas espacio para gallinas (56"), guajolo-

tes (2i") y sólo un 20" para vacas, ya que éstas ocupan mas es

pacio. 

Los problemas m~ comunes que no dejan desarrollar a la ga

nadería solar son; que sus animales no son :finos (i8"), que se 

mueren con :frecuencia (2i"). no hay su:ficiente alimento (21") y 

el 7" dice que no tiene quien los a tienda. 
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CUADRO No. 36. IMPORT ANClA DE LA GANADERIA DE SOLAR. 

GANADERIA DE SOLAR " 

ES IMPORTANTE LA GANADERIA DE SOLAR QUE UD. PRACTICA: 
SI: 78 
NO: 22 

POR QUE LA CONSIDERA IMPORTANTE: 
Como fuente de alimentación 
Tracción y transporte 
Forma de ahorro 
Aumento de ingresos 

POR QUE NO LE ES IMPORTANTE: 
Pierde dinero 
No tiene conocimientos 
Carece de lugar disponible 
Distrae mucho tiempo 

QUE APOYOS NECESITA LA GANADERIA DE SOLAR: 

57 
16 
1"1 
13 

38 
25 
25 
12 

Conocimientos en manejo y alimentación "10 
Aspectos reproductivos 31 
Industrias de alimentos balanceados 2"1 
Información sobre sociedad animal 5 

NECESITAN APOYOS FINANCIEROS PARA: 
Adquisición de mas animales 
Mejores instalaciones 
Medicamentos y vacunas 
Compra de animales 

EN SU CORRAL LE SOBRA ESPACIO PARA TENER MAS: 
Gallinas 
Guajolotes 
vacas 

PROBLEMAS QUE REPRESENTAN UN OBSTACULO PARA -
EL DESARROLLO DE LA GANADERIA DE SOLAR: 

Sus animales no son finos 
Se mueren con frecuencia 
El alimento no es suficiente 
No tiene mano de obra 

30 
26 
25 
19 

56 
21 
20 

"18 
2"1 
21 

7 
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5. PLANEACION AGRICOLA. 

5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES AGRICOLAS. 

El plan de actividades :fue disef'lado en :función de las anor

malidades tecnicas observadas y a los resultados del análisis -

de los datos en el Diagnóstico de la Agricultura. 

Las labores de preparación de suelos se basa en la in:forma

ción que se presenta en la grá:fica No. 1 y al programa de meca

nización, consider-ando la reducción en el costo de operación -

del equipo agrícola utilizado. 

Las semillas mejoradas consideradas se basan en el compor-

tamiento de las mismas en el ejido en estudio, al igual que -

otros insumas agrícolas, como insecticidas, :fertilizantes y 

herbicidas, además de la experiencia de los productores en su -

uso. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PRODUCCION DE MAIZ DE HUMEDAD MEJORADO 
Y FERTILIZADO EN EL EJIDO DE TESISTAN. 

e R o N .o G R A M A 

1 
ACTIVIDADES lENE FEB MAR ABR !MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

111. PREPARACION DEL SUELO l 
' &'\..~ ¡ 

~''"' "'~!' · 1.1 BARBECHO 
1.2 la. RASTRA Y TABLONEO ~ ~"~ ·~"-"' 1.3 2a. RASTRA Y TABLONEO _k""' ~'"~ 

2. SIEMBRA 
2.1 VARIEDADES MI:JORAMS ~ ~~ 

! i --
r-

3. FERTILIZACION , ___ 
~'\..'\..~ 3.1 la. APUCACION ~~~ ~""' 3.2 2o. APLICACION k'-1\.. '\..) 

3.3 3a. APLICACION ~ '\.. '\. '\.." ~ '\.. '\..""" 
4. COMBATE DE PLAGAS Y ENfERME 

DAD ES 
4.1 APLICACION AL SUELO ~'"" ~ 4.2 APLICACION AL FOLLAJE ~"' ~'"" ~ 

1 

5. COMBATE DE MALEZAS 
5.1 APL.ICACION DE HERBICIDAS ~"""' 0..""" L\.. "\! 

6. LABORES CULTURALES 
6.1 la. ESCARDA ['..."\..'\.'\-......; 
6.2 2o. ES~ARDA 2\.."\."\.~ 

' 1 

7. ENSILAJE ~""""' 
8. COSECHA 

l'\."\. '" 
!\.."\.~'\: 

8.1 TRILLA Y ACARREO 

i ¡ 

-
¡ 

! 1 .1_ 1 
j 

...... 
~ 



5.2. NECESIDADES DE INSUMOS AGRICOLAS Y COSTOS. 

NECESIDADES DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL EJIDO Y COOP. TESISTAN 

El Ejido de Tesistán cuenta con 1,071 Has. cultivables; de 

las cuales 912 Has. son aprovechadas para el cultivo de maíz de 

humedad y 129 Has. para el cultivo de maíz de temporal.(Fuente; 

S.A.R. H., 1988). 

En la Cooperativa Tesistán poseen 70 Has. cultivables; 

siendo 10 Has. de maíz de humedad y 30 Has. de Temporal. 

Para el desarrollo satis:factorio del Plan de Operaciones -

Agrícolas del Ejido y Cooperativa en cuestión se determinaron -

los insumos necesarios para el cultivo de maíz de humedad y de 

temporal del ciclo 89/89 en base a los costos de cada uno de 

ellos, ascendiendo a un monto total de $713'351,016.00, para 

todo el ejido (Cuadro No. 37), y de $15'735,820.00, para la 

Cooperativa (Cuadro No. 38), con los cuales se satis:face las 

necesidades de los mismos para el total de la super:ficie eji<ial 

así como también el de la Cooperativa. 

Se incluye el uso de cal de construcción para e:fecto de co

rrección de la acidez que presentan la mayoría de los suelos, -

con esto se pretende que se generalice esta actividad mejorado

ra en los terrenos que se ven a:fectados por la. disminución de -

la reacción del pH en los suelos, siendo el monto total de esta 

actividad de $117'810,000.00, para el ejido y de $7'700,000.00, 

para la Cooperativa. (Cuadros 37 y 38). 

COSTO POR HECTAREA DEL CULTIVO DE MAIZ PARA ENSILAR. 

El costo de este cultivo hasta que el grano alcanza el es--
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C U A O R O No. 37 NECESIDADES DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN OE OPERACIONES EN EL EJIDO OE TESISTAN 
<INSUMOS PROPUESTOS POR BANRURAL> 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C O N C E P T O SUPERFICIE 

EN HAS. 
KG/HA. DOSIS P R O O U C T O : NECESIDADES 

LTS/HA. <TONELADAS> 
COSTO ($) COSTO TOTAL 
UNITARIO. ($) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L • Semillas 

a) ~1aíz Ht·1F 
b) t1aíz 1l1F 

2. F ert. Ni tt-o•3E'nados 
a) Maíz HI1F 
b) t·1a fz Tt1F 

3. F ert. Fosfora.do 
a) t·1aíz Ht1F 
b) t1a íz Tt1F 

~- InsE'o::t. dE-l Suelo 
a) ~1afz Ht1F 
b) Mafz Tt1F 

S. lnsE-o::t. del Follaje· 
a) t·1afz HMF 
b) t1aíz Tt1F 

e.. Herbicidas 
a) t·1afz HMF 
b) t·1afz Tt1F 

7. t·1e jm-ador-es 
a) t·1aíz Ht·1F 
b) t·1a íz Tt1F 

942 
129 

942 
129 

942 
129 

942 
129 

'342 
12'3 

'342 
129 

'342 
129 

25 
20 

370 
350 

175 
150 

20 
20 

1 '000 
1 '000 

6.0 
6.0 

1.5 
1.5 

\,IAP 1 EOFiOES 
B-840,B-555,8-B10,H-310 
B-840,8-555,B-B10,H-310 

U R E A 
U R E A 

Fosf. Oiamónio::o 18-46-00 
Fosf. Diamónico 18-46-00 

O F T A N O L 
O F T A N O L 

Parathion M. Prirnagram 500 
Parathion M. Prirnagrarn 500 

Esteran 47 
Esteran 47 

Cal de Construcción 
Cal de Construcción 

23.550 
2.580 

348.540 
45. 150 

164.850 
19.350 

18.840 
2.580 

5,652 LTS. 
774 L TS. 

1, 413 L TS. 
1'34 LTS. 

'342.000 
12'3. 000 

4,695 
4,695 

240 
240 

517 
517 

3,B54 
3,854 

28, 341' 
28,341 

11 '500 
11 '500 

110 
110 

T O T A L 

110,567,250 
12, 113, 100 

83,649,60(1 
10,836,000 

85,227,450 
10,003,950 

72,609,3&0 
9,943,320 

160,183,332 
21,935,934 

16,249,500 
2,225,250 

103,620,000 
14,190,000 

713,354,046 

...... 
co 



C U A O R O No. 38 NECESIDADES DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN DE OPERACIONES "COOPERATIVA TESISTAN" 
<INSUMOS PROPUESTOS POR BANRURAL> 

C O N C E P T O 

[. Semillas 
a) t'1.3íz HI1F 
b) t1afz TMF 

2. Fert.. Nitr-ogenados 
a) ~1a fz Ht1F 
b) t·1a íz Tt1F 

3. F er-t. Fosforado 
a) t·1aíz HMF 
b) t·1a fz TMF 

4. Insed: .• del Suelo 
a) t1afz Ht1F 
b) t·1afz TMF 

5. Insect. del Follaje 
a) ~1afz HMF 
b) t1afz TMF 

f,. Her-b i e idas 
a) t·1a íz HI1F 
b) t1a fz Tt1F 

7. t·1e j .:.r- ad.:.r-es 
a) t1a fz Ht1F 
b) ~1a fz Tt1F 

SUPERFICIE 
EN HAS. 

40 
:=:o 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

KG/HA. DOSIS P R O O U C T O : NECESIDADES COSTO ($) COSTO TOTAL 
LTS/HA. <TONELADAS> UNITARIO. {$) 

l..'AP I EDt1DE5 
25 B-840,B-555,B-810,H-310 l. OCIO 4,695 4,695,000 
20 B-840,B-555,8-810,H-310 0.600 4, 6'35 2,1317,000 

370 u R E A 14.800 240 3,552,000 
350 u p E A 10.500 240 2,520,000 

175 Fosf. Diam6nico 18-46-00 7.000 517 3,619,000 
150 Fosf. Diam6nico 18-46-00 4.500 517 2,326,500 

20 O F T A N O L 0.800 3,854 3,083,200 
20 O F T A N O L 0.600 3,:354 2,312,400 

6.0 Par-ath i con t1. Pr- i m.:.gr a m 500 240 LTS. 28,341 6, 801 '840 
6.0 Par-athion 1·1. Pr- i magr-a m 500 lElO L TS. 28, :3·11 5, 101' 380 

1.5 Est.eron 47 60 LTS. 11 '500 690,000 
1.5 Este:-r-on 47 45 LTS. 11,500 517,500 

1,000 Cal de Construcción 40.000 110 4,400,000 
1, 000 Cal de Construc:ci6n 30.000 110 :;:: ' :::oo' 000 

T O T A L 4!:i, 735,820 

....,¡ 
te 



tado lechoso-aasoso. que es la etapa ideal para ensilar, es de 

$1'550,120.00 por Ha. (Cuadro No. 39). el costo de corte y aca

rreo asciende a $310,000.00, y el cierre del silo con polieti

leno tiene un costo de $18,200.00 mas los intereses del corte, 

acarreo y cierre que es aproximada•ente $175.690.00 esto arroJa 

un total de $2'061,310.00 por · toda la operaciGn (Cuadro No. 10) 

Se estima que una hectarea produce 60 · ton. en las condicio

nes aejoradas del estado · del suelo, lo ·que daría un · precio· de 

$35.00 el kilogra11o de silo producido. 

La utilidad generada por una hectarea es· de $2"715.690.00 

de acuerdo al valor del producto de $80.00 por kg. (precio co

aercial del ·silo al cierre del ano anterior). 

80 

El an611s18 de costos por •Mulos de 8 Has. en el EJido de 

Tea:lattm con una· pro4ucci6n de· "'80 ton~ por aMulo,¡ en las con-· 

diciones meJoradas·· del es-tado·· del suelo el valor· del producto· 

seria de $38"100,000.00 resultando· un costo de $16"800,000.00 

esto deJarla un aargen de utilidad · de $21'600,000.00 represen

tando el 130" del costo del producto. 

El analisis de costos para la Cooperativa · Tesistan que 

cuenta con 70 Has; de las cuales 2 Has. se deJarían ·para cons

truir instalaciones pecuarias, quedando solo 68 Has. cultiva

bles. de las cuales 10 Has. ·se sea:brarian · con malz para ensilar 

con- una producci6n de 2,100 Tons. en·· condiciones Opttmas del 

suelo, el valor del producto seria de $192'000,000.00 y el cos

to del producto de $81-<>00,000.00 el cual dejarla un margen de 

utilidad· de S108'aoo.ooo.oo· • Las 28 Has. restantes se cultiva

ran con aaiz para grano con una producei6n· de 168 ton. 



CUADRO No. 39. COSTO/HA DEL CULTIVO DEL MAIZ HASTA LLEGAR A 
ELOTE (ESTIMADOS POR BANRURAL). 

C O N C E P T O 

FREPARAClON DE SUELOS: 
Cal de construcci6n 
Barllecbo 
Pasos de rastra 
Tal:Jloneo 

SIEMBRA: 
Semilla 
Siemllra 

FERTILIZACION: 
Fertilizantes 
AplicaciOn 
Acarreo 

LABORES DE CULTIVO: 
Escarda 

COSTO($) 

360,000:-
110,-000.-
100,000.-
100,000.-
50,000.-

192,250.-
117,250.-
75,000.-

219,275.-
179,275.-
30,000.-
10,000.-

10,000.-
10,000.-

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: 218,105.-
85,050.-
15,000.-

101,855.-
15,000.-

1, 500.-

Insecticida 
Aplicaci6n 
Herbicidas 
AplicaciOn 
Cellos envenenados 

DIVERSOS: 
Seguro Agricola(9.01~) 
Intereses (38.75~) 

520,190.-
87,673.-

132,817.-

TOTAL = $1'550,120.-
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CUADRO No. 10. COSTO/HA. DEL ENSILADO DE MAI2. 

C O N C E P T O COSTO ($) 

CULTIVO HASTA LLEGAR A ELOTE 1"550,120.-

CORTE Y ACARREO 310,000.-

POLlETJLENO Y CERRADO DEL SILO 18.200.-

INTERESES 175,690.-

TOTAL : 2"081,310.-

ANALISJS DEL COSTO POR HECTAREA 

PRODUCCION POR HA.: 60 ton. 

COSTO DEL PRODUCTO: $2'081, 310.00 

VALOR DEL PRODUCTO: $1'800,000.00 
($80,000.00 ton. precio del 88) 

UTILIDAD NETA / HA. $2'715,690.00 

UTILIDAD RELATIVA 130 " 

ANALJSIS DEL COSTO PARA UN MODULO DE 8 HAS. 

PRODUCCION TOTAL 180 TON. 

VALOR DEL PRODUCTO $36'100,000.00 

COSTO DEL PRODUCTO $16'800,000.00 

UTILIDAD NETA $21'600,000.00 

UTILIDAD RELATIVA 130 " 



<n3TO POR HECTAREA PARA EL CULTIVO DE MAlZ DE HUMEDAD CICLOS 
87/87 y 86/68. 

El costo por hectarea del cult.ivo de maíz de humedad en el 

ciclo 87/87 :fue de $616.000.00 con un valor de producción de 1 

ton. 1gua.l a $980.000.00 dejando un margen de u t1lidad igual a 

$331,000.00 el cual representO un 52" de los costos de produ-

cciOn. 

Para el ciclo 66/86 se incremento un 102" el costo total de 

la prod.ucciOn, siendo de $1'308,000.00 y el valor del producto 

obtenido :fue de $1'180,000.00 para 1 ton. teniendo un margen de 

utilidad de $172,000.00 el cual representa un 13" de los costos 

de producc10n. Encontrando que la ut.ilidad econOmica en· el pre-

sente ciclo disminuyO un 39" con respecto al ciclo 87/87, esto 

debido :fundamentalmente al aumento de los precios de los insu-

mos agrlcolas y a una baja en la producci6n provocado por la 

irregularidad del temporal. ademtis por el bajO aumento en el 

precio de garant.ia para el maíz {Cuadro No. 11). 

83 



CUADRO NO. 11. COSTOS/HA .. CULTIVO MAIZ DE HUMEDAD. 

C O N C E P T O CICLO 87/87($) 

PREPARACION DEL SUILO: 
Cal de construcción 
Bar:becbo 
Pasos de rastra 
Ta:bloneo 

SIEMBRA: 
Semilla 
Sieml:lra 
Insecticida del suelo 

FERTILIZACION: 
Fertilizantes 
Aplicación 
Acarreo y maniobras 

LABORES DE CULTIVO: 
Primera escarda 
Segunda escarda 

CONTROL DE PLAGAS: 
Insecticida 
Aplicación 

CONTROL DE MALEZAS: 
Her:bi cidas 
Aplicación 

COSECHA: 
Coml:linada 
Acarreo y maniol:lras 

DIVERSOS: 
Seguro Agrícola 
lntereses(71X) y (11X) 

COSTO TOTAL = 

VALOR DE LA PRODUCCION 
COSTO DE LA PRODUCClON(1 TON) 
UTILIDAD NETA 
UTILIDAD RELATIVA (X) 

15,000.-
30,000.-
30,000.-
30,000.-

30,000.-
10,000.-
13,000.-

11,800.-
9,000.-
1,000.-

15,000.-
15,000.-

8,000.-
7,000.-

20,000.-
10,000.-

35,000.-
21,000.-

58,000.-
213,500.-

616,000.-

980,000.-
616,000.-
331,000.-

52 

CICLO 88/88($) 

110,000.-
60,000.-

120,000.-
30,000.-

100,000.-
10,000.-
95,000.-

158,000.-
20,000.-
10,000.-

10,000.-
10,000.-

21,000.-
15,000.-

12,000.-
15,000.-

18,000.-
32,000.-

58,000.-
281,000.-

1' 308,000.-

1'180,000.-
1'308, 000.-

172,000.-
13 
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COSTO POR HA. PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE HUMEDAD CICLO 89/89; 
PLAN PROPUESTO. 

El costo por hectarea del cultivo de maíz de humedad para -

el ciclo 89/89, proyectado por BANRURAL, en base a los costos -

de producción en el mes de octubre de 1988, asciende a un total 

de $1'675,519.00 con un valor de producción de $2'220,000.00 -

tomado del precio de garantía del ciclo 88/88 y con una produ-

cción de 6 ton/Ha., dejaría un margen de utilidad de 

$511,151.00 el cual representaría un 32" de los costos de pro--

d ucción (cuadro No. 12 y 13). 

Para el ciclo 89/89 se incrementara un 28.1" el costo total 

de producción con respecto al ciclo anterior que :fue de ----

$1'308,000.00 se pretende una recuperación de un 19" en el --

margen de utilidad del ciclo proyectado con respecto al ciclo -

anterior, pero el margen de recuperación económica de las uti-

lidades podría ser mayor debido, :fundamentalmente a un posible 

aumento en el precio de garantía para el maíz y a la planeación 

de los insumos agrícolas pertinentes requeridos para el total -

de la super:ficie ejidal y a un temporal óptimo. 

El Banco de Cr~dito Rural contempla una di:ferencia de un -

7.31" en el costo total de producción del maíz de humedad con -

respecto al del maíz de temporal en el ciclo proyectado, siendo 

el costo de la producción del maíz de temporal de $1'561,102.00 

esto debido :fundamentalmente a que se suprime la operación de -

tabloneo en la preparación del suelo a las cantidades y dosis -

menores de algunos insumos, que por consiguiente disminuyen el 

costo total de estos, y al porcentaje del seguro agrícola que -

es de 10.5" para esa zona en el cultivo de maíz de temporal. 
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CUAffiO No. 42. CCB'f<YHECTAREA CULTIVO MAIZ DE ID1:EDA.D; Pl..A.N PRO.F'UISTO, 
(B4NRURAL) EN HILES DE PISCB. 

DISIRIBOCI0\1 DE LA COJTA DE CRI.DITO 
OPIRACIO"'ES <X.STa3 ClXITA DE 

CRIDITO 
ENE FEB M.A.R ABR MAY JU.l r-KN 

- PREPARACI<N DE 360.0 360.0 
SUEI..a:) 

Cal de Construcc. 110.0 110.0 110.0 
Parbecho 100.0 100.0 100.0 
Pasos de Rastra 100.0 100.0 50.0 50.0 
Ta:bloneo 50.0 50.0 50.0 
- SIIMmA 192.3 192.3 
Semilla 117.3 117.3 117.3 
Siemlra 75.0 75.0 75.0 
- FIRTILIZACICN 219.3 219.3 
Fertilizantes 179.3 179.3 179.3 
Aplicación 30.0 30.0 15.0 15.0 
Acarreo 10.0 10.0 10.0 
- lAB. CUL1URAUB 10.0 10.0 
Escarda 10.0 "iO.O otO. O 
- CO'fl'ROL DE PI.AG. 218.1 218.1 

y INF.E»i!!W)ES 

Insecticida 85.1 85.1 77.1 8.0 
.Ap lí caci ón 15.0 15.0 15.0 
Herbicida 101.9 101.9 101.9 
Aplicación 15.0 15.0 15.0 
Cebos .Dlv'enenados 1.5 1.5 1.5 
- cam::HA 90.0 90.0 
Trilla 60.0 60.0 60.0 
Acarreo 30.0 30.0 30.0 
-Drvrnscs 555.6 87.7 
Seg. Agrícola(9.0iY.) 87.7 87.7 87.7 
Intereses C 38. 7'57-) "i68.0 

TOrAI..tB 1,675.5 1,207.6 297.7 50.0 535.5 119.5 30.0 55.0 90.0 

VALOR DE lA PRCVUCCI CN 2, 220.0 
(P.Lecio de garantía ciclo 88/88) 

CCSTO DE lA PRCVOCCI0\1 1, 675.6 

UIILIIW> NETA 5"i"1.5 

UfiLIDAD REI.ATIVA 32 " 



ctJAIRO No. 4 3. CCBTa:YHIX:TARD\ CULTIVO MAIZ DE TIMF'C:F..AL; PLAN FROPUISI'O, 
(BA.NRURAL) IN MILIS DE PISe:$. 

DISIRI~Ia-.1 DE lA C\JJTA DE CRIDITO 
OPIRACIO\lES ClKJTA DE 

CRIDITO 
ENE AER MAY JtN JUL N:N 

- PREPARACICN DE 310.0 310.0 
SUil.CS 

Gal de Construcc. 110.0 110.0 110.0 
Barbecho 100.0 100.0 100.0 
Pasos de Rastra 100.0 100.0 50.0 50.0 
- SIIMmA 169.0 169.0 
Semilla 9"1.0 91.0 9"1.0 
SiemJ:ra 75.0 75.0 75.0 
- FERI'ILIZACICN 201.5 201.5 
Fertilizante 161.5 161.5 161.5 
Aplicación 30.0 30.0 15.0 15.0 
Acarreo 10.0 10.0 10.0 
- IAB. CULíURA.I...i.B 10.0 10.0 
Escarda 40.0 40.0 40.0 
- CCNIROL DE Pl.AG. 218.5 218.5 
Y~IS 

Insecticida 85.1 85.1 77.1 8.0 
Ap1icac16n 15.0 15.0 15.0 
Herbicida 101.9 101.9 101.9 
Aplicación 15.0 15.0 15.0 
Cebos Ii"Nenenados 1.5 1.5 1.5 
- cam::HA 90.0 90.0 
'Irilla 60.0 60.0 60.0 
Acarreo 30.0 30.0 30.0 

- Divrns<s 532.6 96.5 
Seg. Agrícola (10.SY.) 96.5 96.5 96.5 
Intereses e 38. 7SY.) 136.1 

TOTAI...'ES 1, 561.5 1,125.1 306.5 229.0 315.5 106.5 78.0 90.0 

VAI..JJ<. DE lA P.ROOUXI <N 2, 220. O 
(P.RIX;IO DE G\RANTIA CICLO 88/88) 

CCSTO DE lA PRC.VOCCIO\l 1, 561. 5 

UTILIDAD NETA 658.6 

UTILIDAD RElATIVA 12 Yo 

87 



Por consiguiente la utilidad obtenida por el cultivo de 

maíz de temporal sería 10" mayor que para el cultivo de maíz de 

humedad ya que los costos de producción, ya antes mencionados, 

en comparación con el valor de la producción estimada genera--

rían las siguientes utilidades: para el cultivo del maíz de hu

medad sería de $511,151.00 con un margen de utilidad del 32" y 

para el cultiva de maíz de temporal sería de $658,598.00 ol>te-

niendose una di:ferencia con respecto al otro tipo de cultivo de 

$111,117.00 y dejaría un margen de utilidad del 12". 

Al cierre del ciclo la institución habilitadora (BANRURAL). 

haría un reajuste del costo de la producción para reembolsar al 

agricultor la di:ferencia que hubiese resultado de las operacio

nes de producción. 

5.3. PROGRAMA DE MECANIZACION. 

CAPACITACION PARA OPERAOORES DE TRACTORES. 

El programa de mecanización se considera de :fundamental im

portancia, para capacitar los recursos humanos que operan los -

tractores y de mas implementos agrícolas como parte medular en -

el rendimiento y e:ficiencia de los trabajos que se realizan. 

La capacitación de operadores tiene como :finalidad :formar a 

los recursos humanos capaces de llevar a cabo la operación de -

los tractores. implementos y herramientas. 

Los criterios que se tomaran en cuenta para la selección -

del personal son: 

1.- Poseer un tractor en :forma personal o grupo colectivo. 

2.- Haber operado maquinaria agrícola con anterioridad. 
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3.- Tener escolaridad mínima de primaria. 

1.- Estar por adquirir maquinaria y equipo para las labores de 

cultivo. 

PROGRAMA ANALITICO DEL CURSO PARA OPERADORES DE TRACTORES. 

1.- Conocimiento general. 

1.1.- Con troles. 

1.2.- Instrumentos. 

2.- Operación. 

3.- Reglas de seguridad. 

1.- Mantenimiento preventivo. 

1.1.- Combustible y lubricación. 

1.2.- Lubricación y servicio periódico. 

1.3.- Mantenimiento del Íil tro de aire. 

1.1.- Servicios. 

1.5.- Ajustes que debe conocer el operador. 

5.- Solución a algunos contratiempos. 

6.- Operación en el campo. 

6.1.- Preparación del tractor. 

6.2.- Ajuste del rodado del tractor. 

6.3.- Ajuste de brazos de enganche. 

6.-1.- Ajuste de implementos. 

6.5.- Transporte en carretera. 

El rendimiento de cualquier actividad agrícola depende tan

to de las buenas técnicas que el productor sepa introducir. co

mo también de la organización con la cual ejecute los trabajos 

necesarios. para hacer producir el campo en Íorma óptima. 
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Como se ver~. se trata principalmente de la e:fícíencia con 

que se ejecuten los trabajos de campo. Esta e:fícíencia se re-

'fiere a: 

- La calidad de los trabajos realizados. 

- La ejecución de los trabajos a tiempo. 

- La ejecución de los trabajos a menor costo. 

La buena organización de las obras de campo no es una mate

ria "'f~cil. En la organización, el productor parte de dos ele-

mentos básicos, es decir, de los trabajos y super'ficie en que -

se van a realizar, del inventario de maquinaria existente, para 

tomarla en cuenta en el calculo del tiempo disponible para lle

var a cabo los trabajos. 

La super:ficie del ejido que se propone para el cultivo de -

maíz, es susceptible a la mecanización en su totalidad. Ver --

cuadro No. 15. 

En cuanto al inventario de maquinaria existente en el ejido 

se cuenta con 29 tractores, de los cuales el 52" son Massey -

Ferguson de 160 H.P., el total de los tractores cuenta con sus 

implementos necesarios para el cultivo que se propone (Cuadro -

No. 11). 
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CUADRO No. 11. INVENTARIO DE LA MAQUINARIA DEL EJIDO TESIST AN. 

TRACTORES MARCA H. P. ARADOS RASTRAS SEMBRADORAS SUBSUELOS 

15 M. F. 160 15 15 15 3 

7 Jobn D. 70 7 7 7 1 

2 Oliver 80 2 2 2 

3 David 70 3 3 3 1 

2 lntern. 70 2 2 2 

TOTAL 29 29 29 5 

(Fuente; S.A.R. H., 1988) 

CUADRO No. "15. SUPERFICIE MECANIZADA DEL EJIDO TESISTAN. 

SUPERFICIE 
AGRJCOLA 

(HAS) 

1,071 

CULTIVO 

Maíz 

SUPERFICIE 
MECANIZADA 

(HAS) 

1,071 

SUPERFICIE SUSCEPTIBLE 
DE MECANJZAClON 

(HAS) 

1,071 

(Fuente; S.A.R.H., 1988) 

Luego de haber determinado el tipo de trabajo (cultivo de -

maíz), estimar un tiempo de operaciones y la can ti dad de equipo 

se calcula el tiempo disponible para llevarlas a cabo. Cuadro -

No. 16. 

El tiempo disponible depende en gran medida de los :factores 

siguientes: 

- Clima de la región. 

- Calendario Agrícola y Programa de Actividades Agrícolas. 
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e U A D R O No. 46. ESTIMAeiON DE DIAS HABILES POR MES PARA LA REALIZAeiON DE LABORES MEeANieAS 
EN EL EJIDO DE TESISTAN, ZAP., JAL. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e O N e E P T O ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OeT NOV Die TOTAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PP.ot·1ED 1 O DE LLUVIAS 
EN t·1t1. 14.2 4.0 4.0 7.5 20.2 1B5.0 235.0 190.0 130.0 63.0 11]. (1 18.0 8EI0.9 

OIRS DE LLUVIAS N o. o o. o 0.0 o. o o. o 6.0 5.0 7.0 5.0 3.0 1.0 1.0 28.0 

DOt-1 I NCOS 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 ~i2. o 

O 1 RS FEST 1 l)OS 1.0 0.0 l. O 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 11.0 

IMPREVISTOS Y MARGEN 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 24.0 

TOTAL OlAS INHRBILES B.O 6.0 7. (1. ·6.0 9.0 12.0 12.0 13.0 ¡;~.o 11. o 9.0 10.0 115. o 

O I AS DEL ~tES 31.0 2B.O 31.0 30.0 31.0 30.0 :31. o 31. o 30.0 31.0 30.0 31.0 365.0 

TOTAL DIAS HABILES 23.0 22.0 24.0 24.0 22.0 lB. O 19.0 18.0 18.0 20.0 21.0 21.0 250.0 

N Pueden coincidir o no con domingos y días festivos. 
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- Programa como Industria Rural. 

El clima de la región determina. en primer lugar. el número 

de días laborables durante el af'lo, la precipitación es el 'fac-

tor limitante de algunas labores a 'favor o en contra. 

Según el calendario agrícola del maíz. principalmente el de 

humedad, que cubre la mayor. parte del ejido, se preparó un pro

grama de trabajO por realizar durante los meses correspondien-

tes al ciclo del cultivo. 

El programa como industria rural sería aquel en el cual se 

determinaran los días 'festivos y los de descanso para maximizar 

el uso de equipo, así como del tiempo. 

El total de días lluviosos, días de descanso y días 'festi-

vos. así como imprevistos y un margen de seguridad nos dar~ el 

total de días inhlibiles, que restados a los días de cada mes -

resul tarlin los días htibiles de cada mes. 

Una vez de'finida la actividad agrícola, el inventario de -

maquinaria, la superÍicie a laborar y el tiempo disponible, se 

debe tener muy en cuenta la disponibilidad de la mano de obra -

cali'ficada para realizar el trabajo en 'forma mecanizada. Todo -

esto sera necesario para determinar un programa de mecanización 

(CUadro No. "17), m~s rentable y conveniente desde el punto de -

vista socioeconómico. 

La ejecución de los trabajos a tiempo, los jornales de tra

bajo, así como el equipo disponible es de suma importancia para 

el desarrollo e:ficiente y a menor costo de las labores mecani-

cas. 

El tiempo disponible alternado con la super'ficie suscepti--
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ble a mecanización determinar~ el tiempo necesario de cada mes 

y de cada labor que se pretende realizar. 

El número de tractores e implementos necesarios est~ deter-

minado por el tiempo necesario entre el tiempo disponible de --

cada mes, comparandolo con la maquinaria existen te y con un -

margen de seguridad de un 10" proporcionara el total 'faltan te -

de tractores. ya que el total de implementos agrícolas existen-

tes son su-ficientes para las labores y super'ficie requerida. 

CUADRO No. 17. PROGRAMA DE MECANIZACION PARA EL CULTIVO DE 
MAIZ HMF PARA EL EJIDO DE TESISTAN. 

TRACTORES E IMPLEMENTOS NECESARIOS CON 2 TURNOS (16 Hrs.) 

TRACTORES (a Hrs./Ha.) 

MES TIEMPO HRS HAS TIEMPO HRS TRACT. EXJST. FALT. MARGEN TOTAL 
DISPONIBLE NECESARIO NECESA. SEG. 10" FALT. 

NOV 336 1,071 a,56a 26 29 
DIC 336 1,071 a. 56a 26 29 
ENE 36a 1, 071 a, 568 23 29 
FEB 352 1, 071 a, 568 21 29 
MAR 381 1,071 a. 56a 22 29 
ABR 3a1 1, 071 a, 568 22 29 
MAY 352 1,071 a, 56a 21 29 
JUN 2aa 1, 071 a, 56a 30 29 1 3 1 
JUL 301 1, 071 a, 56a 28 29 

Continua en la pag. si guí ente .... 
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MES 

NOV 
DJC 
ENE 
FEB 
MAR 

NOV 
DIC 
ENE 

ABR 
MAY 

JUN 
JUL 

IMPLEMENTOS NECESARIOS CON 2 TURNOS (16 Hrs.) 

TIEMPO HRS HAS 
DJSPONJBLE 

336 
336 
368 
352 
38"1 

336 
336 
368 

381 
352 

288 
301 

1, 071 
1,071 
1,071 
1,071 
1,071 

1,071 
1,071 
1, 071 

1, 071 
1, 071 

1,071 
1, 071 

RASTRAS (1 Hr/Ha.) 

TIEMPO HRS 1MPLEM. EXJS. 
NECESARIO NECESA. 

1,071 3 29 
1,071 3 29 
1,071 3 29 
1,071 3 29 
1, 071 3 29 

BARBECHO (2 Hrs/Ha.) 

2, 1"12 
2, 1"12 
2, 112 

6 
6 
6 

29 
29 
29 

SIEMBRA (1 Hr/Ha.) 

1,071 
1, 071 

3 
3 

29 
29 

ESCARDA (1 Hr/Ha.) 

1, 071 
1, 071 

1 
1 

29 
29 

FALT. MARGEN 
SEG. 10% 

95 
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5.1. CONTROL DE PLAGAS. 

El desarrollo de medidas :fi tosa ni tarias aumenta las posibi-

lidades de lograr el control e:fectivo de diversas plagas que -

atacan al maíz durante sus distintas etapas de crecimiento, las 

cuales en algunas ocasiones llegan a mermar considerablemente -

la cosecha y ca usar grandes p~rdidas si no se les comba te en -

:forma debida, pero toda combinación de medidas de control que -

se adopte no brindara ningún resultado si no se realiza en :for-

ma conjunta a nivel ejidal. 

De aquí la importancia de la participación directa de todos 

los agricultores en el combate de plagas y evitar la permanen--

cía de :focos de rein:festaciOn para aquellos lugares donde se -

tomaron las medidas necesarias. 

Para tomar la decisión de e:fectuar la aplicación de insec--

ticidas es indispensable realizar una inspección de cultivo a -

la siembra y desarrollo con el :fin de detectar a tiempo la po-- . 

sible presencia de insectos perjudiciales. Sin embargo, no tan 

sólo porque se detecte el insecto inmediatamente se tenga que -

e:fectuar la aplicación del plaguicida, sino lo mas importante -

de tales inspecciones es determinar el momento mas adecuado pa-

ra aplicar algún producto químico con:forme a los niveles de in-
o 

:festación de la plaga y de esta manera hacer un uso e:fectivo -

del producto y reducir el costo de esta practica agrícola. 

Las recomendaciones sobre el control químico de las plagas 

puede ser proporcionado con mayor detalle a los agricultores -

por los t~cnicos de las instituciones habilitadoras o por la -

institución o:ficial regional (S.A.R.H.). 



Tomando en cuenta algunas consideraciones por parte de los 

ejidatarios y con el propósito de orientarlos en el control de 

plagas que a'fectan al cultivo del maíz, presentando una guía -

práctica de plagas, ingredientes activos, productos comerciales 

y dosis de aplicación de cada producto para maximizar la segu--

ridad del cultivo hasta su cosecha, contra las posibles plagas 

que se presenten. 

PLAGAS, INGREDIENTE ACTIVO, PRODUCTO COMERCIAL Y 
DOSIS POR HECTAREA EN EL CULTIVO DE MAIZ. 

CICLO: PRIMAVERA-VERANO. 

PLAGAS 

GUSANO 
COGOLLERO 

1 NGRED 1 ENTE 
ACTIVO 

CARBARYL 

CARBOFURAN 

DIAZINON 

PRODUCTO 
COMERCIAL 

SEVlN 5G 
SEVIN 7.5G 
SEVIN 80 
SEVlMOL 300 

CONVOY 5G 
FURADAN SG 
CURATER 5G 
AGRCFURAN 5G 
FURADAN 350L 
AGROFURAN 350CE 
CURATER 500 

BASUDlN "'iG 
DlAZINON 25E 
DlAZOL 25E 
DIAFOS 25" 
EASUDlN "'iOH 
BASUDIN 60 

DOSIS/HA. 

8.00-12.00 Kgs. 
12.00-16.00 Kgs. 

1.00 Kgs. 
"1.00 Lts. 

12.00 Kgs. 
15.00-20.00 Kgs. 

20.00 Kgs. 
20.00-25.00 Kgs. 

1. 50 Lts. 
2.00- 2.50 Lts. 

2.00 Lts. 

25.00-35.00 Kgs. 
1.00- 1. 50 Lts. 
1.80- 3.00 Lts. 
1.00- 1.50 Lts. 
0.60- 0.90 Kgs. 
0.50- 0.75 Lts. 
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METHOMYL LANNATE 90 0.30- 0.50 Kgs. 
METHOMYL 90 PS 0.30- o. '10 Kgs. 
NUDRIN 0.30- 0.'15 Kgs. 
METOX 900 o. 30 Kgs. 

CLORPIRIFOS LORSBAN 2G 8.00-12.00 Kgs. 
LORSBAN 3G 10.00-12.00 Kgs. 
LORSBAN '180E 0.50- 0.75 Lts. 

PARATHION FOLIDOL 2" 15.00-20.00 Kgs. 
METILICO PARATHION 

METILICO 500 1.00- 1.50 Lts. 
PARAMETHYL 50E 1.00 Lts. 
FOLIDOL M50 1. 00 Lts. 
DIAPAR 50" 1. 50 Lts. 
FOLIDOL M72 o. 75 Lts. 
DIAPAR 720 o. 75 Lts. 

ARAÑA ROJA DIMETOATO FULTHJONA R 1.25 Lts. 
AGRODIM '100 0.50- 1.00 Lts. 
ROTOR '10 0.50- 1. 00 Lts. 

ETHION ETHJON 500 1. 50 Lts. 
RHODOCIDE 1.50- 2.00 Lts. 

OMETOATO FOLIMAT 1000 0.30- o. 50 Lts. 

PARATlON E - 605 1. 00 Lts. 
ETILICO PARATION E. 1. 00 Lts. 

PULGON DEL DIAZINON BASUDIN '1G 8.00-15.00 Kgs. 
COGOLLO DJAZOL '1G 25.00-35.00 Kgs. 

'--------
DIAZINON 25E 1.00- 1. 50 Lts. 
DIAZOL 25E 1.80- 3.00 Lts. 
DIAFOS 25" 1.00- 1. 50 Lts. 
BASUDIN '10H 0.60- 0.90 Lts. 
BASUDIN 60 o. 50- 0.75 Lts. 

DIMETOATO FULTHIONA R 1. 25 Lts. 
AGRODIM '100 0.50- 1. 00 Lts. 
ROTOR '10 0.50- 1. 00 Lts. 

DISULFOTON DISYSTON 10G 10.00 Kgs. 

' MALATHION LUCATHlON 50 E 1.25- 2.50 Lts. 
MALATHION 500 1.00- 2.00 Lts. 
LUCATHION 1000 1. 00 Lts. 
LUCATHION 1000E 0.75- 1. so Lts. 
MALATHION 1000E 1.00 Lts. 

PULGON DEL PARATHION FOLIDOL 2" 15.00-20.00 Kgs. 
FOLLAJE METILJCO PARATHJON 

METILICO 500 1.00- 1.50 Lts. 
PARAMETHYL 50E l. 00 Lts. 
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FOLJDOL M-50 1.00 Lts. 
DJAPAR SO" 1. so Lts. 
FOLJDOL M-72 0.75 Lts. 
DJAPAR 720 0.75 Lts. 

PARATHJON E - 605 1.00 Lts. 
ETlLJCO PARATHlON 

ETlLJCO l. 00 Lts. 

BARRENADOR CARBARYL CARBARYL 8.00-12.00 .Kgs. 
DEL TALLO SEVJN 5G 8.00-12.00 .Kgs. 

SEVJN 7.5G 12.00-16.00 .Kgs. 
SEVIN 80 1.00 .Kgs. 
SEVlN 300 1.00 Kgs. 

CARBOFURAN CONVOY 5G 12.00 .Kgs. 
FURADAN SG 15.00-20.00 .Kgs. 
CURATER 5G 20.00 .Kgs. 
AGROFURAN SG 20.00-25.00 .Kgs. 
FURADAN 3SOL 1. 50 Lts. 
AGROFURAN 350CE 2.00- 2.50 Lts. 
CURATER 500 2.00 Lts. 

METHOMYL LANNATE 90 0.30- 0.50 .Kgs. 
METHOMYL 90 PS 0.30- 0.10 .Kgs. 
NUDRIN 0.30- 0.15 .Kgs . 
METOX 900 o. 30 .Kgs. 

PARATHION FOLIDOL 2" 15.00-20.00 .Kgs. 
METILICO PARATHION 

METILICO 500 1.00- 1.50 Lts. 
PARAMETHYL SOE 1.00 Lts. 
FOLIDOL M-50 1.00 Lts. 
DIAPAR 50" 1. 50 Lts. 
FOLIDOL M-72 0.75 Lts. 
DIAPAR 720 0.75 Lts. 

FRAILECILLO CARBARYL CARBARYL 8.00-12.00 .Kgs. 
SEVJN 5G 8.00-12.00 Kgs. 
SEVJN 7.SG 12.00-16.00 .Kgs. 
SEVIN 80 1.00 .Kgs. 
SEV1MOL 300 1.00 Lts. 

MALATHION LUCATHION SOE 1.25- 2.50 Lts. 
MALATHION 500 1.00- 2.00 Lts. 
LUCATHION 1000 1. 00 Lts. 
LUCATHION 1000E 0.75- 1. so Lts. 
MALATHION 1000E 1. 00 Lts. 

METHOMYT~ LANNATE 90 0.30- 0.50 Kgs. 
METHCMYL 90 PS 0.30- 0.10 Kgs. 
NUDRIN 0.30- 0.15 Kgs. 
METOX 900 o. 30 .Kgs. 
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PARATHION FOLIDOL 2" 15.00-20.00 Kgs. 
METILICO PARATHION 

METILICO 500 1.00- 1. 50 Lts. 
PARAMETHYL 50E 1.00 Lts. 
FOLIDOL M-50 1. 00 Lts. 
DIAPAR 50" 1. 50 Lts. 
FOLIDOL M-72 0.75 Lts. 
DlAPAR 720 o. 75 Lts. 

CHICHARRITAS CARBARYL CARBARYL 8.00-12.00 Kgs. 
Y TRIPS SEVIN 5G 8.00-12.00 Kgs. 

SEVIN 7.5G 12.00-16.00 Kgs. 
SEVIN 80 1.00 Kgs. 
SEVIMOL 300 "1.00 Lts. 

CARBOFURAN CONVOY 5G 12.00 Kgs. 
FURADAN 5G 15.00-20.00 Kgs. 
CURAT:ER 5G 20.00-25.00 Kgs. 
AGROFURAN 5G 20.00-25.00 Kgs. 
FURADAN 350L 1. 50 Lts. 
AGROFURAN 350CE 2.00- 2.50 Lts. 
CURAT:ER 500 2.00 Lts. 

DIAZINON BASUDIN "'G 8.00-15.00 Kgs. 
DIAZOL "'G 25.00-35.00 Kgs. 
DIAZINON 25E 1.00- 1.50 Lts. 
DIAZOL 25E 1.80- 3.00 Lts. 
DIAFOS 25" 1.00- 1.50 Lts. 
BASUDIN "'OH 0.60- 0.90 Kgs. 
BASUDlN 60 0.50- 0.75 Lts. 

MALATHION LUCATHION 50 E 1.25- 2.50 Lts. 
MALATHION 500. 1.00- 2.00 Lts. 
LUCATHlON 1000 1.00 Lts. 
LUCATHION 1000E 0.75- 1. 50 Lts. 
MALATHION 1000E 1. 00 Lts. 

OMETOATO FOLIMAT 1000 0.30- o. 50 Lts. 

PARATHION FOLIDOL 2" 15.00-20.00 Kgs. 
METILJCO PARATHJON 

METJLJCO 500 1.00- 1. 50 Lts. 
PARAMETHYL 50E 1.00 Lts. 
FOLJDOL M-50 1. 00 Lts. 
DIAPAR 50" 1. 50 Lts. 
FOLlDOL M-72 0.75 Lts. 
DIAPAR 720 0.75 Lts. 

GUSANO SOLDADO CARBARYL CARBARYL 8.00-12.00 Kgs. 
Y CHAPUL 1 NES SEVIN 5G 8.00-12.00 Kgs. 

------ SEVIN 7.5G 12.00-16.00 Kgs. 
SEVIN 80 1.00 Kgs. 
SEVIMOL 300 "1.00 Lts. 
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CLORPJRJFOS LORSBAN 2G 6.00-12.00 Kgs. 
LORSBAN 3G 10.00-12.00 Kgs. 
LORSBAN 160 EM 0.50- 0.75 Lts. 

METHOMYL LANNATE 90 o. 30- o. 50 Kgs. 
METHOMYL 90 PS 0.30- 0.10 Kgs. 
NUDRIN 0.30- 0.15 Kgs. 
METOX 900 0.30 Kgs. 

PARATHJON FOLlDOL 2" 15.00-20.00 Kgs. 
METILlCO PARATHION 

METJLJCO 500 1.00-1.50 Lts. 
PARAMETHYL 50E 1.00 Lts. 
FOLlDOL M-50 1.00 Lts. 
DJAPAR 50" 1.50 Lts. 
FOLJDOL M-72 0.72 Lts. 
DlAPAR 720 0.75 Lts. 

5.5. CONTROL DE MALAS HIERBAS. 

Durante las primeras etapas de crecimiento del maíz, el da-

no por malezas puede ser signif'icativo. puesto que estas compi-

ten ventajosamente con las plantulas en luz. superf'icie y nu--

trientes. 

Para eliminar las malezas, se puede ef'ect uar un control --

químico o mecánico durante el período crítico. es decir, cuando 

el cultivo suf're la mayor incidencia de malezas. o antes de que 

aparezcan. 

Con respecto al control químico, existen herbicidas de con-

tacto, sist~micos. los selectivos y no selectivos. La aplica---

ción de los herbicidas puede ser preemergente o postemergente. 

Para la selección del herbicida, se toma en cuenta las ca--

racterísticas de las malas hierbas, el clima. el suelo X el m~-

todo de aplicación, por las sigui en tes razones: 
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Una correcta aplicación de herbicidas. en especial residua

les. se toman las consideraciones siguientes: 

1) Riesgos de inf'iltración de los herbicidas cuando llueve 

más de 60 mm. con posible dat"lo a la semilla. 

2) En condiciones de aridez no 'funcionan algunos herbicidas 

sobre todo los residuales que permanecen en la superf'icie 

sin ejercer ningún control. 

3) Con lluvias de hasta 25 mm. el producto se inf'iltra a -

la pro:fundidad adecuada. 

1) Una vez aplicado el herbicida residual no se debe remo-

ver el suelo. para un control unif'orme. 

Los suelos pesados necesitan m::is herbicida residual que los 

ligeros. El m~todo de aplicación depende de la presentación del 

producto. 

Con respecto al cultivo de maíz 'forrajero de alta densidad 

de siembra. normalmente no se necesitan herbicidas. 

Se presentan algunas 'fichas f'itosanitarias como alternati-

vas para el control de malas hierbas. que en conjunto con las -

experiencias adquiridas por los ejidatarios se pueden obtener -

buenos resultados en este aspecto. 



MALAS HIERBAS INGREDIENTE ACTIVO 

rQUELITE, BLEDO BLANCO, 2,4-D 
BLEDO COMUN(Amaranthus 
Sp.). 

GLORIA DE LA MARANA, 
CORREHUELA, ENREDA
DERA(Ipomoea Sp.}. 

AMETRINA 

GIGANTON, GIRASOL, AMETRINA 
CHICALOTE(Helianthus 
annus). 
LENGUA DE VACA(Rumea AMETRINA+MSMA 
críspus). 
MALA MUJER(Solanum AMETRINA+Z,4-D 
rostratum). 
VERDOLAGA(Portulaca ATRAZINA 
oleracea). 
TOMATILLO(Physalis 
angulata). 
MUELA DE CABALLO 
(Sonchus Sp.) 

EUFORBIA, LECHECILLA 
(Euphorbia Sp.). 

FICHA FITOSANITARIA. 

HERBICIDAS. 

PRODUCTO COMERCIAL 

HERBIPOL 2,4-D AMINA N° 4. 
HERBIPOL 2,4-D AMINA N° 6. 
HERBIPOL 4 - EB 

GESAPAX 500 FW 

GESAPAX H-375 

GESAPAX PLUS 

AMETREX 400 

ATRAMEX 50 PH 

AZINOTOX SOO 

GESAPRIM SO 
GESAPRIM SO+GESAGARD SO 

GESAPRIM SO + GESAGARD 50 

GESAPRIM SO + GESAGARD SO 

CULTIVO: M A I Z • 
CICLO: PRIMAVERA-VERANO. 

DOSIS/HA. 

1.6-3.5 Lts. 
1.25-2.5 " 

0.8-1.2 " 

2.0-3.0 " 

4.0-6.0 " 

5.0-6.0 " 

5.0-8.0 " 

2.0-5.0 Kg 

1. o- :s. o Kg 

2.0-S.O Kg 
1.5+0,75Kg 

2.0+1.0 Kg 

3.0+1.0 l<g 

OBSERVACIONES 

PREEMERGENCIA Y POSTEMERGE~CIA. 
PREEMERGENCIA DE MALAS HIERBAS. 
POSTEMERGENTE, DIRECTO A ~IALEZA, 
CULTIVO CON 10-15 cm.,ALTURA. 

DIRECTO A MALEZA, CUANDO CULTIVO 
MINIMO 75 cm.Y MALEZA 20 cm. 

ASPERSION DIRIGIDA, SOLO E~ MAIZ 
~\YOR DE 20 cm DE ALTURA. 

ASPERSION DIRIGIDA A ~IALEZAS. 

ASPERSIONES DIRIGinAS SOLk'IENTE. 

PREEMERGENTE, EN CASO DE USO EN
EMERGENCIA(NACENCIA),USAR Z.OI<g/1! 
PREEMERGENTE, INMEDIATAMENTE DE 
LA SIEMBRA, O ~~LEZA MENOS DE 4cm 

CUANDO NO HAY ROTACION DE CULTIVO 
SI EL SIGUIENTE CULTIVO ES ARROZ, 
APLICAR SOLO EN PREEMERGENCIA. 
EN ZONA DEL BAJIO Y CIENEGA CHAPA 
LA SI NO HAY ZACATE PITILLO. APLT 
CAR SOLO EN SUELOS DE TEXTURA ~lE
DIA Y DOMINANCIA DE MALEZA DE HO
JA ANCHA SI EL SIGUIENTE CULTIVO 
ES TRIGO. APLICACION PREENERGENTF. ., 
APLICACION PREEMERGENTE EN SUELOS 
PESADOS, CON FUERTE INFESTACION -
DE ZACATES O EN PAJA DE TRIGO/CEPj 
DA. ' 

... 
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~IALAS HIERBAS 

EUFORBIA, LECHECILLA 
(Euphorbia Sp). 

:AC~TE PINTO(Echino
.:hloa colonum). 
CHAYOTILLO(Sicyos angu
latus). 

INGREDIENTE ACTIVO 

ATRAZINA+2,4-D 

ATRAZINA+METOLACLOR 

ATRAZINA+TERBUTRINA 

SIMAZINA 

METOLACLOR 

ACIDO 2,4-D 

PRODUCTO COMERCIAL 

GESAPRIM 500 FW 

GESAPRIM D 

PRIMAGJW.f 500 FW 

ATERBUTOA Z0-20 
ATRATER 4·L 

GESATOP SO PH 

DUAL 500 CE 

AGROAMINA 6 

DOSIS/HA. 

2.0-S.O Lts. 

2.0-3.0 Kg 

5.0-6.0 Lts 
6.0-7.0 " 
6.0-8.0 " 

:L 0-·L O Kg 

3.0-.t.O Lts 
3.0-6.0 " 
2.0-3.0 Kg 
4.0-5.0 Kg 

2.0-3.0 Lts 
2.5-4.0 Lts 
3.0-S.O Lts 
4.0-6.0 Lts 

2.0-4.0 Lts 

1. S Lts 

O. 7S-1.0Lts 

OBSERVACIONES 

CUANDO NO HAY ROTACION DE CUL
TIVOS. PRE Y POSTEMERGENTE. 
SI DOMINAN LOS ZACATES, AlmEN
TE DOSIS Y APLIQUE PREEMERGENTE 
AL ZACATE. 
APLICAR SOBRrr MALEZA MENOR OF. 
S cm Y ZACATES ANTES DE M1ACO· 
LLAR. 

SUELOS DE TEXTURA MEDIA. 
SUELOS PESADOS (ARCILLOSOS). 
SUELOS MUY PESADOS CON MAS DE 
4 \ DE MATERIA ORGANICA. 
EN SUELOS LIGEROS O MEDIOS. 
EN SUELOS LIGEROS O MEDIOS. 
EN SUELOS PESADOS (ARCILLOSOS). 
EN SUELOS LIGEROS O ARENOSOS. 
EN SUELOS COMPACTOS HUMIFEROS. 
PREEMERGENTE !MEDIATO A Sia~BRA. 
SUELO LIGERO O ARENOSO. 
SUELO FRANCO O MIGAJON. 
SUELO PESADO O ARCILLOSO. 
SUELO BARRJALOSO CON·MAS DE -
4\ MATERIA ORG. APLIQUE CON BU
ENA HUMEDAD ~N SUELO Y PERIODO 
LLUVIAS ESTABLECIDO. SI HAY MA· 
LEZAS DE HOJA Y ZACATES, APLI
QUE PRIMAGRAM. 
PREEMERGENTE, APLIQUE DE 3-5 -
DIAS DE SEMBRAR PERO ANTES DE
NACENCIA. NO USAR EN SUELOS 
ARENOSOS. 
EN EMERGENCIA CUANDO APARECE 
EL MAIZ. 
POSTEMERGENTE,ALTURA DE MAIZ· 
15-20 cm.,DIRIGIR ASPERSION A 
MALEZAS. 

... 
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MALAS HIERBAS INGREDIENTE ACTIVO 

ZACATE JOHNSON LINURON 
(Sorghum halepense). 
ZACATE BERMUDA,GRAMA 
{Cynodon dactylon). 

ZACATE COLA DE ZORRA DIURON 
(Setaria Verticilata) 
ZACATE CADILLO 
(Cenchrus echinatus) 
ZACATE PITILLO 
(lxophorus unicetus) OXIFLUORFEN 
ZACATE SALADO 
(Leptochloa filiformis) 

ACIDO 2,4-D 

ACIDO 2, 4-D 

ff.i1 
~J f! 

~, 

.) -
:~ 

~ '· 
~ .J~" 

il'f 2'13 
~·· /t 
~ 
S' 

PRODUCTO COMERCIAL 

AFALON SO PH 

ICARMEX 

DITOX 800 

GOAL 2 EC 

AGROAMINA 480 

AGROESTER 

DACAMINE 400 

DOSIS/HA. 

l. S- 2 .O Kg 

2.0-3.0 !Cg 

l. 0-2. o !Cg 

O. 8-1. O Kg 
1.0-2.0 Kg 

1.0 Lt 

1.0-2.0 Lts 

OBSERVACIONES 

PREEMERGENTE; APLICAR INMEDIATA· 
MENTE DE LA SIEMBRA O UN DIA DES 
PUES DE ESTA. -
POSTE.'IERGE~TE; DIRIGIR APLICACI0:'-1 

MALEZA DESPUES DE DESHIERBE MECA 
NICO, CUANDO MAIZ TENGA 30 cms. -
PREEMERGENTE, SI LA SEMILLA SE ·
SEMBRO A MAS DE 4.Scm DE PROFUNDI 
DAD. -
EN PREEMERGENCIA. 
POSTE.\IERGENCIA. 
PREEMERGENTE;SI APLICA POSTEMER· 
GENTE, DIRIGIR AL PIE DEL CULTIVO 
USANDO 200·400 Lt/Ha DE MEZCLA. 
POSTEHERGENTE CUANDO PLANTAS TEN-

. GAN MAS DE 20 cm DE ALTURA. APLI
CAR CUANDO MALA HIERBA EN ESTADO 
INICIAL. 

3.0·6.0 Lts PREEMERGENTE; APLICAR SOBRE SUELO 
ANTES DEL BROTE, 3 A S DIAS DE -
SEMBRADO. NO APLICAR EN SUELOS -
MUY ARENOSOS. 

l. 0·1. 25Lts EN El-1ERGENCIA CUANDO PLANTAS E~
PIEZAN A BROTAR. 

l.0-1.75Lts POST~IERGENTE;CUANDO MAIZ TENGA-
15·25 cm ALTURA. NO APLICAR EN-
FLORACION DE MAIZ. CON ASPERSORA 
MANUAL MEZCLE 60 ce EN 10 Lts DE 
AGUA, GASTANDO 250Lt/Ha DE MEZCLA 

0.9-1.2 Lts APLICAR ÓESPUES DE NACENCIA Y HAS 
TA ANTES DE INICIO DE ESPIGA. ~O
APLICAR EN TRE INICIO DE ESPIGA 
Y ENDURECHIIENTO DE GRANO. SI LA 
PLANTA MAYOR DE 25 cm, USE EXTEN
SIONES EN LAS BOQUILLAS. 

...& 
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MALAS HIERBAS 

ZACATE COLA DE ZORRA 
(Setaria verticilata) 
ZACATE CADILLO 
(Cenchrus echinatus) 
ZACATE PITILLO 
(Ixophorus unicetus) 
ZACATE SALADO 
(Leptochloa filiformis) 

INGREDIENTE ACTIVO 

ACIDO 2,4-D 

PRODUCTO COMERCIAL 

D M A 4 

D M A 6 

ESTAMINE 

ESTERON 47 

HIERBAMINA 

HIERBESTER 

TRANSAMINA 4 

TRANSESTER 

DOSIS/HA. OBSERVACIONES. 

3.0-4.0 Lts PREEMERGENTE, DE 3-5 DIAS DESPUES DE 
SIEMBRA, PERO ANTES DE EJ'.1ERGENCIA. 

1.0-1.5 Lt ASPERSION DIRIGIDA A MALEZA,CUANDO -
PLANTAS DE MAIZ CON 6-8 HOJAS. 

2.0-4.0 Lt PREEMERGENTE, APLICAR ENTRE SIEMBRA 
Y EMERGENCIA DEL CULTIVO. 

0.75-1.0Lt POSTEMERGENTE, ASPERSION DIRIGIDA, · 
CUANDO MAIZ TENGA 6-8 HOJAS O MAS. 

1.0-1.5 Lt 

3.0-6.0 Lt 

1.0-1. 75Lt 

1.0-2.0 Lt 

1. O Lt 

3.0-6.0 Lt 
2.25 Lt 

1.25-1.5Lts 

3.0-5.0 Lt 
1.0-1.25Lt 
LO-l. 75Lt 

POSTEMERGENCIA DIRIGIDA, CUANDO PLAS
TAS DE MAIZ TENGAN ZO cm O MAS, NO SE 
APLIQUE SI PLANTA ESTA POLINIZANDO O 
EL GRANO ESTE EN ESTADO MASOSO. 
PREEMERGENTE, APLICAR 3-4 DIAS DE LA 
SIEMBRA, PERO ANTES DE NACENCIA. NO· 
USARSE EN SUELOS LIGEROS. 
POSTEMERGENTE, APLICAR CUENDO MAIZ -
TENGA DE 6 A 8 HOJAS. 
POSTEMERGENCIA DIRIGIDA, CUANDO MAIZ 
TENGA MAS DE 20 cm ALTURA. 
APLICAR CUANDO MAIZ TENGA 30 cm ALTO 
SI ES MAYOR, PROCURE NO APLICAR SOBRE 
LA PLANTA, USAR TRATAMIENT~ DIRIGIDO. 
APLICAR EN PREEEMRGENCIA. 
ENERGENCIA, CUANDO MAIZ APAREZCA EN 
EL SUELO. 
POSTENERGENTE, APLICACION DIRIGIDA A 
LA MALEZA. 
USAR EN PREEEMERGENCIA. 
EMERGENCIA, CUANDO MAIZ INICIA BROTE. 
APLICAR CUANDO MAIZ TENGA 15-ZO cmDE 
ALTURA. EVITAR CONTACTO CON PLANTAS 
DE MAIZ. 
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MALAS HIERBAS INGREDIENTE ACTIVO PRODUCTO COMERCIAL 

PASTITO DE INVIERNO TRIFLURALINA HERBAN CE 
(Poa anua) 
HIERBA DE CONEJO 
(Dactyloctenium aegyptium) 
COLA DE ZORRA 
(Setllria sp.) 
ZACATE JOHNSON 
(Sorghum alepense) 
Z\CATE PINTO 
(·:chinochloa colonum) 
PAMPLINA 
(Stellavia media) 
CHUAL O QUELITE CENIZO HERBIFLUZ 
6Chenopodium sp) 

UJ,:LITES 
(Amaran thus sp) 
VEilDOLAGA 
(Portulacadeiacea) 
LENGUA DE VACA 
(Prumezcrispus) OTILAN SOE 

TETROX 480 

ARTEMISA BENTAZON BASA GRAN 
(Ambrosía sp) 
ACEITILLA 
{liuens pilosa ) 
CARDO 
(Cr·1sit:m arvense) 

COQUILLO 
(Cyperus rotundas) 

DOSIS/HA. 

l. S Lts 
z.o Lt 

2.4 Lt 

l. 2 1 Lt 

1.8 Lt 
2.4 Lt 

l.Z Lts 
1.8 Lts 
2.4 Lts 
1.2 tts 

1.8 Lts 

2.4 Lts 

2.0 Lts 

OBSERVACIONES 

SUELOS LIGEROS, ARENOSOS O ~IGAJON. 
SUELOS FRANCOS, ~IGAJON LIMOSO Y -
LIMO (TEXTUR~S MEDIAS). 
SUELOS PESADOS, MIGAJON LIMOSO Y LI-
t-IOSOS (ARCILLOSOS) • PREEMERGE~TE, 
APLIQUE E INCORPORE DESDE 4 SEMANAS-
ANTES, HASTA IN?-IEDIATAMENTE ANTES DE 
LA SIEMBRA. POSTEMERGENTE, APLIQUE E 
INCORPORE DESPUES DE E~ERGENCIA Y -
HASTA EL "CIERRE".DTRIJASE LA APLICA 
CION AL SUELO ENTRE LAS HILERASY -=-
LA BASE DE LAS PLjNTAS. 
SUELOS CON TEXTURA LIGERA 

SUELOS CON TEXTURA MEDIA 
SUELOS CON TEXTURA PESADA. 
APLICACION E INCORPORACION DESDE 6 -
SEMANAS ANTES DE LA SIEMBRA HASTA I~ 
MEDTATANENTE ANTES DE LA SIE~IBRA. 
~APLICACION DE PRE-SIEMBRA). 

UELOS CON TEXTURA LIGERA.PRESIEMBRA 
SUELOS CON TEXTURA MEDIA.PRESIEMBRA 
SUELOS CON TEXTURA PESADA. PERSIPIPRA 
fUELOS DE TEXTURA LIGERA.PRE-EMERGE~ 
TE SELECTIVO. 
SUELOS CON TEXTURA MEDIA.PRc~EMERGE~ 
TE SELECTIVO. 
SUELOS CON TEXTURA PESADA.PRE·EMERG~ 
NTE SELECTIVO. 
ANTES DE APLICAR TETROX 480 PREP~RAR 
B I E~: EL TERRE'lO CON ARADO Y RASTRA 
DEJ .. iNDOLO BI L;N \l!fLLIDO SIN TERRONE'5. 
POST-EMERGENCIA;CAUNDO LAS MALEZAS 
YA HAN NACIDO.ES CONVENIENTE QUE SO-
LLUEVA LAS SIGUIENTES 6-8 HORAS DES-
PUES DE LA APLICACION DE MODO QUE LA 
MATERIA ACTIVA rENETRE EN LAS MALE -
ZAS. 
NO CONTROLA ZACATES. 
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MALAS HIERBAS 

MO RAJA 
(Sonchus arvensis) 

ZACATE GUINEA 
(Panicum mazimum) 
ZACATE BERMUDA 
(Cynodon dactylon) 
MUELA DE CABALLO 
(Brachiana spp) 
PATA lE GALLINA 
(Elusine indica) 
CENTESO SILVESTRE 
(Lo 1i um spp) 
z,\CATE DE AGUA 
(Echinochloa colonum) 
COLA DE ZORRA 
(Setaria spp) 
ZACATE JOHNSON 
(Sorghu~ hal~pense) 
PATA DE GANSlJ 
(Eleusine indica) 
AVENA SILVESTRE 
(Avena fatua) 

INGREDIENTE ACTIVO PRODUCTO COMERCIAL 

ALACLOR HERBILAZ 500 

METOLACLORO DUAL 500 

EPTC EFTAM 720-E 

·oasiS/HA. 

5.0-8.0 Lts 

2. O Lts 
2.0-3.0 Lts 
3.0 Lts 

4.0 Lts 

5.0-6.0 Lts 

OBSERVACIONES 

PRE Y POSTEMERGENTE, DIRIGIDO, DOSIS 
MAS BAJAS PARA SUELOS LIGEROS Y LAS 
MAS ALTAS PARA SUELOS PESADOS. 
CONTROLA GRAMINEAS Y HOJA ANCHA. 
SUELO LIGERO O ARENOSO. 
SUELO MIGAJON O FRANCO. 
SUELO CON MAS DE 4\ DE MATERIA ORGA
NICA. -
SUELOS PESADOS O ARCILLOSOS. 

NO USE EFTA.~ 7ZO·E EN CHICHARO DE V/\ 
CA,FRIJOL DE SOYA,LIMA U OTRO FRIJOI 
DE VAINA PLANA. 
ANTES DE LA SIEMBRA; (SIEMBRA PUN:'\ 1 
APLIQUE E INCORPORE S LITROS POR HEC 
TAREA SEMBRANDO INMEDIAT..V.IENTE DES 7 
PUES DE LA APLICACION.PARA CONTROL 
DE ZACATES DE INVIERNO:APLIQUE POR -
UNA SOLA VEZ S-6 lts/Ha;EN EL AGUA
DE RIEGO EN LOS MESES DE 0CTUBRE Y -
NOVIE'-IBRE Y ANTES DE LA GERMINACION
DE LAS GRAf>IINEAS. 

... 
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5.6. CORRECCION DE LA ACIDEZ DEL SUELO. 

ORIGEN Y EFECTO DE LA ACIDEZ DEL SUELO: 

Los daf\os causados por la acidez no son producidos por la -

:falta de calcio o magnesio, sino por las cualidades tOxicas de 

los iones libres de aluminio, que suelen presentarse en la so-

luciOn del suelo en concentraciones perjudiciales para el desa

rrollo de las plantas, como sucede en los suelos con pH menor -

de 5.5. 

El e:fecto de la acidez es indirecto, ya que a:fecta a la -

cantidad de elementos nutritivos asimilables y la can ti dad de -

aluminio soluble, así a menor pH aumentará el aluminio en la -

sol uciOn, las plantas resultarán perjudicadas en relaciOn di-

recta a la concentración de aluminio además que pueden resultar 

de:ficiencias que se tornan menos disponibles al disminuir el -

pH. 

El pH de la soluciOn del suelo dependerá de las cantidades 

relativas de iones hidrógeno (H+) y de cationes metálicos ab-

sorbidos como el calcio, magnesio, potasio y sodio, así una -

reacción alcalina resulta de la hidrólisis de los cationes sa

turados antes mencionados. 

Dentro de los :factores que originan la acidez, uno de ellos 

es la mineralización de la materia orgánica, :formándose ácidos 

orgánicos e inorgánicos otro :factor es el lavado del suelo que 

actoa en :forma indirecta porque al remover los cationes metáli

cos no pueden competir con el hidrógeno en el cambio del com-

plejo del suelo. 

La reacción del suelo tiene mucha importancia práct.ica, ---
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porque los :fenómenos :fisiológicos actúan solo dentro de deter-

minada zona de acción, que son muchas veces reducidos, por otro 

lado in:fluye sobre la vida biológica del suelo; las bacterias -

radicícolas de las leguminosas, las bacterias nitri:ficantes 

etc. No encontrarán un ambiente :favorable para su vida. 

Si en la solución del suelo, se agota el calcio de reserva 

y además se empobrece de iones de calcio y de otras substancias 

básicas, cada vez es mayor la cantidad de iones hidrógeno en la 

masa del complejo de absorción y por lo tanto el suelo se ací-

di:ficará. 

El m~todo principal para sustraer las :fuentes de alcalini-

dad en el lavado con el agua de lluvia, así, la remoción de los 

carbonatos y bicarbonatos solubles de sodio y potasio es rela-

tivamente :fácil, debido a su alta solubilidad, mientras que la 

remoción del carbonato de calcio o carbonato de magnesio re--

quiere de más precipitación pluvial o más tiempo, debido a la -

poca solubilidad de estos materiales. 

Los suelos son ácidos por las razones sigui en tes: 

Lixiviación a causa de la lluvia intensa origen del suelo -

de material ácido, empleo de :fertilizan tes :formadores de ácidos 

y la acción microbiológica, además sel"lalan que el :factor prin-

cipal al determinar si el suelo :formado será o no ácido, es la 

lixiviación a ca usa de una 11 u vía anual de 100 cm. o más. 

Si un suelo de pH 5.0 es encalado para alcanzar un mejor -

valor de pH ocurrirán determinado número de cambios químicos y 

biológicos signi:ficatívos como son: 

- La concentración de los iones hidrógeno disminuirá. 
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- La concentración de los iones hidrOxilo aumentara. 

- La solubilidad del 'fierro. aluminio y magnesio disminuira 

- Aumentara el porciento de saturación de bases. 

- El aprovechamiento del potasio podra aumentar o disminuir 

según las condiciones. 

- Se estimulara el metabolismo general de los organismos -

heterotrof'os del suelo. 

- Se incrementarli la actividad de la materia organica y del 

nitrógeno acelerando su ciclo. que es de mucho mas impor-

tancia que las cantidades presentes. 

- Se estimularan los procesos enzimliticos que 'favorecen la 

'formación de humus, aumentando la eliminación de algunos -

productos tóxicos a las plantas. 

- Las plantas que rijan nitrógeno del aire. tanto libres -

como simbióticas en los nódulos de las leguminosas son es

timuladas particularmente por la aplicación del encalado. 

- La ni trif'icación, 'fenómeno biológico de gran importancia, 

requiere la presencia de cationes metlilicos. cuando la ca

liza es inadecuada esta transf'ormación deseable no se pro

duce rlipidamente. 

CORRECTORES DE LA ACIDEZ DEL SUELO: 

1.- Carbonato de calcio (Ca C03). 

Forma parte de las rocas calizas con un porcentaje entre el 

60 y 96" (equivalente entre 21 y 38" de Ca O). El resto suele -

integrarse por carbonato de magnesio (Mg C03). arena. Bajo con

diciones específ'icas se 'forman calizas dolomíticas, Ca Mg(C03)2 

que pueden tener hasta 10" de Mg C03. 
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Los iones de calcio y/o magnesio resultan tes de la hidrOli

sis de los carbonatos reemplazan al H+ y Al+ del complejo de -

intercambio, resultando los cambios de pH y de las otras carac

terísticas del suelo. 

2.- Oxidos de calcio (Ca 0). 

Se obtienen calcinando los carbonatos antes descritos en 

hornos in ter mi ten tes o continuos. El producto en general se 

llama cal viva. El contenido de calcio y/o magnesio aumenta 

considerablemente a través de este proceso, llegando de un 82 a 

96" de Ca O. 

La ventaja del uso de la cal viva según algunos investiga-

dores se debe a la mayor velocidad de la reacción de las partí

culas de cal con el complejo coloidal que con el carbonato ori

ginal. 

3.- Hidróxido de calcio Ca (0H)2. 

Se le denomina cal apagada y se obtiene mediante la hidra-

taciOn de cal viva. Generalmente tiene un contenido de hasta -

95" de Ca O, el resto est~ 'formado por arenas y otras impurezas 

1.- GalJ inaza. 

Sabemos bien que la galljnaza se ha considerado como abono 

org~nico desde hace mucho tiempo; est~ compuesto de proporcio-

nes variables de estiércol de gallina, residuos de alimentos, -

plumas y suelo. Investigaciones realizadas por Perkins demues-

tran que las adiciones de gallinaza incrementaron el pH del -

suelo, estas variaciones en pH se atribuyen al amonio liberado 

durante el proceso de descomposición del estiércol, una vez que 

entra en 'funciOn la 'flora microbiana, el amonio se oxida a ni--
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trato y el pH vuelve a su valor original. 

Funciones mas importantes de la materia orgánica: 

a) Producir di'ferentes nutrientes necesarios para el desa-

rrollo de las plantas. 

b) Ayudar en la capacidad amortiguadora de los suelos ate-

nuando los cambios químicos rápidos cuando se agregan -

calizas. 

c) El humus constituye un almac~n de los cationes intercam

biables y aprovechables como .K, Ca y Mg. en :forma tempo-

ral. 

Además establece la escala que se adapta para juzgar el --

contenido de materia orgánico en los suelos minerales o inorgá

nicos de la siguiente manera; 1" de materia orgánica en el sue

lo y en relación de peso representa 25 toneladas de material -

humi:ficado por hectárea. cuando la pro:fundidad e:fectiva de la -

capa arable es de 20 cms. y la densidad aparen te media del sue

lo es de 1.25 gr/ml. 

Según este criterio se aclara que el 2" de materia orgánica 

equivale a 50 toneladas de humus/Ha. y que en un suelo muy rico 

debe de contener más de 125 Ton/Ha. 
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5.7. EL ENSILADO DE MAIZ. 

El principio del ensilado es la conservación de elementos -

nutritivos presentes en el 'forraje original mediante condicio-

nes de acidez. Al material resultante se le llama ensilado. y -

sus características para considerarlo como un buen ensilaje son 

1.- Humedad (66-72"). 

2.- Contenido de carbohidratos solubles (6-8"). 

3.- Mínima capacidad Bur'fer. 

1.- Población elevada de lactobacilos. 

5.- Compactación y temperatura tales que permitan una r~pi

da expulsión microbiana. 

Cumpliendose satis'factoriamente las condiciones mencionadas 

es de esperarse la conversión de los carbohidratos solubles en 

~cidos l~ctico. 

La 'formación de ~cido l~ctico en cantidades abundantes ase

gura la preservación del ensilaje en grado óptimo. Cuadro no-

mero 18. 

Los 'factores necesarios para una buena producción de ~cid o 

U~ctico son: 

1.- Exclusión del aire apisonando y compactación adecuada. 

2.- Disponibilidad de carbohidratos solubles. 

3.- Adecuado contenido de humedad. 

La 'fermentación completa y adecuada de un ensilaje se rea-

liza en un período de 17 a 21 días para mejorar la 'fermentación 

del ensilaje de maíz se recomienda la adición de 0.5" de urea y 

5 Kgs. de melaza por tonelada mezcl~ndola con agua en una pro-

porción de 50" de agua y 50" de melaza. 
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CUADRO No. 18. FASES DE LA FERMENTACJON DEL ENSILAJE. 

FASE 1 
RespiraciOn celular 
ProducciOn de C02 
ProducciOn de calor 

FASE 2 
ProducciOn de acido 
ac~tico. 

FASE 3 
Comienza la forma-
ciOn de acido lac-
tico. 

FASE 1 
FormaciOn de 
acido lactico 

,--- _ CAMBIO DE pH. 
3.8 - -f¡- -- 1.0 

6.0 1.2 --- -( -- ~~'----
BACTERIA DE ACIDO 

ACETICO 
BACTERIAS DE ACIDO 

LACTICO 

,.., 
_, / " , ' Tasa relativa de p~r-

""" ', didas por fertiliza--
," , ciones. 

/ ' 
.... ./ 1 1 1 _1-----~-- --- -r 

1 2 3 7 12 20 

EDAD DEL ENSILAJE (DIAS). 

FASE 5 
Depende de la fase 
1; si se formo su
ficiente acido -
lactico, el ensi-
laje permanece -
constante. 

Si se le formO -
una cantidad insu
ficiente de acido, 
comienza la pro-
ducciOn de acido -
lmtiri co. 

La proteína se -
puede degradar y -
el material que se 
echa a perder pue
de ser excesivo. 

La composición química del maíz para ensilar al momento de 

la cosecha (28" de M.S.), comprende un 16" de la M.S. en carbo-

hidratos estructurales. de los cuales un 23" es celulosa. 

Los carbohidratos no estructurales (10" de la M.S.) del -

cultivo a la cosecha son almidón; 25" de los carbohidratos no -
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estructurales, y un 15" de estos en azúcares solubles. El con--

tenido de proteína y cenizas es mínimo en la materia seca del -

cultivo (9" y 5" respectivamente). Cuadro No. 19. 

La digestibilidad (in vitro) de la materia seca alcanza 75" 

y la materia org~nica un 71" del cultivo. La energía metaboli--

zable (Mcal/Kg. de M.S.) alcanzada por el cultivo es de 10.8. 

CUADRO No. 19. COMPOSICION QUIMICA DEL FORRAJE DE MAIZ 
AL MOMENTO DE COSECHA (28" M.S.) 

COMPOSlClON 

Carbohidratos no estructurales 
Azúcares solUbles 
Almidón 

Carbohidratos estructurales 
Hemicelulosa 
Celulosa 
Lignina 

Proteína 
Cenizas 

Digestibilidad "in vitro• 
Materia seca 
Materia organica 

Energía metabolizable (Mcal/Kg M.S.) 

Tomado de Bunting, et al., (1978). 

" 

15 
25 

18 
23 

5 

75 
71 

"DE M.S. 

10 

16 

9 
5 

10.8 

El estado de madurez 'fisiológica de la planta de maíz, in--

'fluye en 'forma trascendente sobre la composición química del 

ensilaje (Ver cuadro No. 50), ya que 'factores importantes; como 

lo son pH, carbohidratos no estructurales y estructurales, pro-

teína y cenizas, se ven a-fectados. 
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La madurez del cultivo al momento del corte marca un punto 

importante para obtener un buen ensilaje. 

CUADRO No. 50. EFECTO DEL ESTADO DE MADUREZ SOBRE 
LA COMPOSICION QUIMICA DEL ENSILAJE DE MAIZ 

ESTADO DE MADUREZ 
CONCEPTO 

TEMPRANO MEDIO TARDJO 

Materia seca (%) 19.80 26.70 31.60 

pH 3.85 1.02 1.65 

Almidón 1'1.10 27.50 31.20 

Carñohidratos solubles 6.67 ----- -----

Paredes celulares 53.20 15.50 11.10 

Total de acidos 7. 15 6.15 1.85 

Proteína cruda 9.75 8.91 8.91 

Cenizas 5.28 1.1'1 1.16 

Adaptado de Bunting, et al. (1977, eds.) 

De los minerales con tenidos en el ensilaje de maíz. el de 

mayor promedio es el potacio (1.50) con un rango de 1.0-2.6 , -

siguit!!ndolo en promedio el calcio y :fós:foro con 0.25 cada uno. 

pero sin embargo el rango en que se encuentra el calcio en el -

ensilaje es mayor que el :fós:foro (0.20-0.35 calcio. y 0.20-0.30 

:fós:foro). Ver cuadro No. 51. 
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CUADRO No. 51. CONTENIDO DE MINERALES DEL ENSILAJE DE MAIZ. 

MINERAL PROMEDIO RANGO 

Calcio 0.25 0.20-0.35 

F<:is:f oro 0.25 0.20-0.30 

Potasio 1. 50 1.00-2.00 

Sodio 0.02 0.01-0.'01 

Magnesio 0.12 0.08-0.20 

Azu:fre 0.12 o. 10-0. 20 

Los cambios en la composici<:in química del maíz en di:feren-

tes estados de madurez :fisiol<:igica, al ensilarse marcara la 

pauta del contenido de materia seca, esta ira en aumento a la -

par con la edad del cultivo de maíz ensilado. 

El contenido de proteína cruda, :fibra cruda, " de cenizas y 

" de carbohidratos solubles, estos van decreciendo conforme al 

estado de madurez del maíz a ensilar sea mas viejo, o se pase -

más del tiempo óptimo del momento de corte y ensilado. Ver cua

dro No. 52. 
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CUADRO No. 52. CAMBIOS EN LA COMPOSICION QUIMICA 
DEL ENSILAJE DE MAIZ. 

ESTAD10 " M.S. PROT. CRUDA F. CRUDA " CENIZAS " CARBOH.SOL 

Tierno 17.1 9.8 23.2 6.2 11.8 

Lecboso-
Mas oso 20.7 8.3 21.5 5.9 12.3 

Temprano 22.3 8.1 20.1 "1.7 11.6 

Maso so 21."1 7.7 20.1 1.8 9.5 

Mas oso-
Duro 25.9 9.0 18.0 "1.7 5.1 

La adición de urea al ensilaje resulta ser una opción muy -

:buena. desde el punto de vista t~cnico ya que además de actuar 

como un aditivo de conservación en el proceso de ensilaje. los 

porcentajes de proteína. nitrógeno amoniacal, materia seca, y -

un elemento importan te ácido láctico, y el pH obtenidos con la 

adición de urea son satisf'actorios, elevando la calidad del -

ensilaje. 

Como se puede ver en el cuadro No. 53. el ef'ecto de la urea 

en la composición química del ensilaje de maíz, con un 5" de -

urea aumenta el contenido de materia seca en un 1.1". el por--

centaje de ácido láctico en la materia seca asciende un 0.10" y 

los niveles de proteína y nitrógeno amoniacal aumentan 1.0" y -

0.12" respectivamente. 



CUADRO No. 53. EFECTOS DE LA UREA EN LA COMPOSICION QUIMICA 
DEL ENSILAJE DE MAIZ. 

TRATAMIENTO M.S. pH AC.BUTlRlCO AC.LAC. EN M.S. PROT. NH3 

" " " " " 
Sin Urea 2~.1 3.65 o 1. ~2 9.2 0.08 

o. 5" Urea 25.2 ~.00 o 1. 82 13.2 0.20 

1 20 

La clasi:ficación del ensilaje de maíz representada en el -

cuadro No. s~. esta basada en los niveles de pH y el contenido 

. de nitrógeno amoniacal del ensilaje. 

La clasi:ficación va de muy bueno, con pH de 3.5 a 1.2 y con 

menos del 10" de nitrógeno amoniacal, hasta pobre, con un pH -

mayor de 1.8 y con mas de 20" de nitrógeno amoniacal. 

CUADRO No. 51. CLASIFICACION DEL ENSILAJE DE MAIZ. 

CLASIFlCACION pH NITROGENO AMONIACAL 

Muy bueno 3.5-~.2 Menor de 10" 

Bueno ~.2-~.6 De 10 a 15" 

Aceptable ~.5-~.6 Mayor de 20" 

Pobre Mayor de -1.6 Mayor de 20" 

5.8. CONSTRUCCION DE SILOS. 

a).- Deben de aprovecharse pequenas lomas, pendientes que -

:faciliten su excavación y el drenaJe de terreno para el 
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lugar de localización del Silo. 

b).- La tierra produc-r.o de la excavación debe u"t.il1zarce -

como re:fuerzo y ampliación de las paredes. :formando una 

banqueta principaL 

e).- El material de construcción debe ser de buena calidad 

para disminuir las perdidas así como reducir costos de 

mantenimiento y depreciación. 

d).- Debe disponerse de un buen drenaje para la evaluación 

de los jugos sobran tes y del agua de 11 u vía. 

e).- Si la capa :freática es super:ficial, el silo debe cons

truirse sobre el terreno. 

:f).- cuando ha sido vaciado el silo debe limpiarse desalo-

jandolo de residuos. 

Las dimensiones del silo son variables (Plano No. 1). en -

:función a la cantidad de ensilaje que ha de almacenarse en el -

mismo, teniendo en cuenta que la densidad que se tiene en el -

ensilado varía de 560 a 720 Kg/m3 en relación al apisonado o -

compactación que se le de. 

Es conveniente dar inclinación a las paredes longitudinales 

con el :fin de :facilitar la compactación. Esta inclinación debe 

ser de 100" como máxima cuando las paredes sean recubiertas y -

de 100" como máximo en caso de que no sean recubiertas. Las 

rampas de entrada y salida tendrán una inclinación menor con el 

objeto de :facilitar el manejo del ensilado. esta pendiente no -

debe exceder del 28". 
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6. PLANEACION PECUARIA. 

En base a la in"formaciOn obtenida sobre la explotacion or

ganizada y el uso adecuado de los recursos disponibles se plan

tean los sigui en tes puntos: 

1.- De acuerdo a la determinaciOn de la mayor parte de los 

ejidatarios que desean trabajar en :forma "familiar en la 

"fase productiva. se plantea que posteriormente se inte

gren en grupos colectivos para la comercializaciOn de 

los productos obtenidos. 

2.- Establecer y desarrollar dos alternativas para la 

explotaciOn de ganado bovino lechero: 

a). Un hato lechero. en la Cooperativa Tesistan con una 

capacidad de 150 vacas Holstein de buena calidad 

gen~tica esUmandose una producciOn de 2,700 lts/día 

y 810,000 1 ts. al primer ano. con posibilidad de 

incrementarse a un millOn de litros a partir del 

tercer ano. 

b). MOdulo "familiar. con un total de 20 vacas de vientre 

en produceiOn y con un promedio de 360 11tr·os de le

che al día o 108,000 litros al ano por "familia, pro

yectandose un incremento en la prod ucciOn de un 33" 

produci~ndose 111,000 litros al ano por "familia a 

partir del cuarto ano y contando con ventas anuales 

de becerros gordos y vaquillas cargadas. 
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3.- Implantar la explotaciOn de ganado bovino de carne en 

mOdulos para 75 toretes en engorda intensiva a base de 

ensilaje de maíz, por temporadas de 5 meses prod ucien

dose 150 toretes gordos al ano, siendo 22,500 kg. de 

carne, esto por i'amilia. 

6.1. BOVINOS DE LECHE. 

Como en toda otra actividad pecuaria, el éxito en la cría 

de ganado .bovino lechero exige programas bien planeados, que se 

basen en normas realistas de ejecucion. que persigan metas al

canzables y que se realicen con energía y destreza. 

La u t111dad de esta actividad depende sobre todo de la pe

riCia para resolver los problemas que se presenten y de la pru

dencia en la toma de decisiones relativas en las etapas de cri

anza, alimentaciOn, manejo, sanidad, administraciOn y comercia-

11zac10n de los productos obtenidos. 

Phillips expone 5 i'actores en pro de la con tin uac10n de la 

ganadería: 

1.- Las necesidades de alimentos de una poblac10n que se 

multiplica r6pidamente. 

2.- Las cualidades especiales O el valor nutritivo de los 

productos alimenticios proceden tes de los animales. 

3.- La capacidad especial que tienen los animales para 

trans:formar los alimentos que reciben en artículos co

mestibles para los seres humanos. 

1..- El papel que desempenan los animales en el mantenimien

to de la :fertilidad de los suelos y de la conservaciOn 

de las tierras y el agua. 
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5.- La necesidad que tenemos de los animales como :fuente de 

energía. 

Estos puntos podrían ser la pauta a seguir en conjunto con 

las necesidades reales de esta comunidad ejidal como de la co-

mUD1dad citadina. puesto que el producto y sus derivados que se 

pretenden obtener tienen una compos1c10n y un valor nutricional 

insustituible, a partir de esta :fuente animal. para satis:facer 

las necesidades de una comunidad que crece en una :forma acele-

rada. 

La combinaciOn de las actividades agrícolas con las pecua-

rias se obtendría una mayor e:ficiencia productiva y un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. para un l>ene:ficio 

mutuo de las actividades antes mencionadas. 

6.1.1. TECNOLOGIA PARA LA EXPLOTACION DEL GANADO BOVINO LECHERO 

TECNOLOGIA PARA EL MANEJO DE GANADO BOVINO LECHERO. 

Partiendo de un buen pie de cría y alimento su:ficiente en 

cantidad y calidad es necesario realizar una serie de pr&cticas 

que sean producto de la investigaciOn para la obtenciOn de re-

sultados :favorables en la actividad lechera. por lo que se pre-

senta la tecnología recomendada para que una explotaciOn leche-

ra tenga una alta productividad. 

ANORMALIDADES PARA LA OPERACION RENTABLE DE UNA EXPLOTACION 
BOVINA LECHERA. 

1.- Falta de uso de registros precisos tanto comerciales 

como de rendimiento. ya que constituyen la l>ase princi-

pal para muchas decisiones administrativas. 



PLAN 

PARA 

GENERAL DE DESARROLLO . 

GANADO BOVINO LECHERO 

GRAFJCA No.4 

1 1 
1 1 

1 '1 

1 1 
1 

1 10'1 
1 

o 
1~ 

1~ o o ' 
~ 

lo 
,o e-

z~ • 
o 

,., 1~ 
. :l > M 

,.. ,., e, a: 

- 1 
1 . """' 

en 

1 1 1 

fn(n 1 

PRIMER 
PRIMER f 1 
PARTO 

1
S,RYICIO 1 

1 

-

14 ID 24 27 14 18 

EDAD EN MESES 
1 RECIEN NACIDA 8 GESTACION 
2 TERNERA T SECADO 
1 BECERRA 8 PRODUDUCCION 
4 VAQUILLA ( GESTACION) 9 IESTACION 
e · VACA tPRODUCCION) 10 SECADO 

•O 
a:-... ~ e 
u> a: a: u 

~.g: 
bJ ., 

a e 48- 48 

... 
N ...., 



1 28 

2.- BaJa productividad por vaca. 

3.- Alto costo de la a11mentaci6n por unidad de producci6n. 

1.- Poca eficiencia reproductiva. 

5.- BaJo desecho genetico y alto desecho no genetico. 

6.- Falta de aceptaci6n de la granJa lechera como negocio y 

como medio de vida que origina practicas comerciales de

sacertadas tales como: 

a).- Inversi6n excesiva por unidad de producc16n. 

b).- Prioridad a malas inversiones. 

e).- Adquisici6n de demasiados insumos. 

d).- Planificaci6n financiera inapropiada. 

7.- Mal enfoque a los sistemas de producci6n. 

8.- No dedicar tiempo a la administraci6n. 

CARACTERISTICAS DE UN HATO LECHERO RENTABLE. 

1.- Un programa de reproducci6n tal que se produzca ganado 

con capacidad genetica para obtener alto rendimiento. 

2.- Un estricto programa en que se desarrollen los animales 

prod u e ti vos. 

3.- Un programa de al1mentaci6n que :fomente la maxima pro

d ucci6n econ6mica. 

1.- Un programa de producci6n de :forrajes que logre el uso 

m&ximo de los recursos disponibles y la máxima prod uc

ci6n de :forraje de alta calidad. 

5.- un programa de ordeno que :facilite obtener la maxima 

cantidad de leche de alta calidad con mínimo de dano a 

la ubre. 

6.- Programa de reposici6n (21-26 meses). 
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OUADRO No. 55. 

CALENDARIO DE MANEJO DE UN HATO LECHERO 
PARA EL EJ 1 DO DE TESISTAN 

R A M A E N s·E M A N A S 
AC T f V 1 O ADE S 

10 11 12 13 17 18 22 26 29 ~o 35 39 43 44 52 ~ 

ATENCJON AL . PARTO ' 
REVISAR GENITALES Y UBRE 
OESCALOSTRAR Y PASAR AL HATO PROD~ 

1 TOR 
DESINFECTAR EL PARIDERO 
VENTA DE BECERROS 
REVISAR GENITALES 

~ APLICAR VITAMINAS A,D,E. 
~ TOUAR MUESTRAS DE HECES FECALES PARA 
w~ ANALISIS DE LABORATORIO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PRUEBAS DE CALIFORNIA 
~ DESPARASITAR - ~ ~ ~ w~ ~ ~ ~ ~ PESAR LA PRODUCCION LA.CTEA 

~ ~ ~ ~ ~ PERIODO DE INSEUINACION AltTIFICIAL 
~ ~ DIA8NOSnCO DE GESTACION 

wm SECADO DE VACAS 
APLICACION DE ANTIBIOTICOS POR VIA -

~ l NTRAMAMARI A 
~ , PASAR A CORRAL DE VACAS SECAS 

wz 1 RASURAR UBRE Y TREN POSTERIOR 
~ PASAR AL PARIDERO 
~ FECHA PROBABLE DE PARTO 

AU MENTACl ON 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ w,a ~ ~ ~ ~ ENSILADO 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w~ ~ Wi: ~ ~ HENO 
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7.- Construcciones :funcionales econOmicas y durables y per

sonal e:ficien te. 

8.- Programa preventivo de cuidado de la salud que origine 

mínimo desecho no gen~tico y alta e:ficiencia reproduc

va. 

9.- Inter~s y preocupaciOn por el ganado lechero de parte 

de quienes trabajan con ~l. 

10.- No restricciones del mercado. 

CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO. 

Debe procurarse que la becerra respire sin di:ficul tad. para 

lo cual es conveniente limpiar las mucosidades de nariz y boca 

si no respira es necesario proporcionarle resp1rac10n art1:f1c1-

al. o presionar alternativamente. con las manos la regiOn de 

las costillas. Se debe secar, cuanto antes después del parto, 

sobre todo en invierno. Ver Cuadro No. 61. 

cuando el ombligo no se rompe en :forma natural, cortarlo 

con tijeras limpias y desin:fectadas, posteriormente aplicar so

l uciOn de yodo al 7" o azul de metileno, para evitar posibles 

in:fecciones. 

Se debe lavar y desin:fectar la ubre de la vaca antes de que 

mame la becerra para evitar in:fecciones digestivas. La :becerra 

deber.§ tomar calostros durante las primeras horas de vida hasta 

los tres días, ya que son :fuente de Vitamina A, contienen anti

cuerpos que ayudan a la reci~n nacida a prevenir in:fecciones 

digestivas y respiratorias. 
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SUMINISTRO DEL CALOSTRO. 

a).- Limpiar y desin~ectar la ubre, para obtener cuatro 11-

tros de calostro. 

b).- Vaciar el calostro en mamilas de dos litros per:fecta-

m en te limpias. 

c).- Suministrar el calostro en cantidades equivalentes al 

10" del peso vivo del animal y dejar a la cría junto a 

la madre de las 16-21 Hrs. despu~s del parto. 

La sangre del ternero reci~n nacido no con tiene ningan an-

Ucuerpo; las globulinas con sus anticuerpos asociados pueden 

pasar inaherados a la corriente sanguínea durante las primeras 

21 Hrs.; las inmunoglobulinas ingeridas por el ternero son re-

cogidas por las c~lulas epiteliales del intestino delgado con 

ayuda de la ~agocitosis pasando a los espacios lin~~ticos y m~s 

tarde siguiendo el gran conducto toracico a la circulaciOn san-

gu ínea. (Cuadro No: 56). 

CUADRO No. 56. INFLUENCIA DE LA EDAD DE LOS TERNEROS SOBRE 
LA ABSORCION DE LAS INMUNOGLOBULINAS (Ig). 

EDAD AL REC l Bl R EL CALOSTRO ( Hr s) 

2 6 10 11 20 

Kgs. de calostro consumido 2.2 2.7 2.6 2.9 2.9 

Jg. en el calostro 7.5 6.3 6.5 5.3 6.3 

" de aumento de Jg. en sangre 1.19 1.10 1.15 0.89 0.86 
durante 21 Hrs. 

Coe:ficiente de absorci6n 21.0 22.0 10.0 17.0 12.0 
de Jg." 
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Las ~unciones de las inmunoglobulinas (lg). son: 

Ig A.- Protección de cubierta exterior del organismo. 

excepto piel y pezunas. eliminar agentes in:fecciosos del apara

to respiratorio. pared del tubo digestivo. urinario. reproduc

tor y membrana externa de los ojos. Permaneciendo en la sangre 

de la becerra sOlo la primera semana de vida. y producU~ndose 

por si sola hasta el día 62 de edad. 

Ig G.- Protege el espacio intestinal. es decir. area entre 

las cubiertas externas constituyendo la primera linea de de:fen

sa del organismo durante el periodo neonatal. Permanece en la 

sangre de la becerra durante 31 días. y se empieza a producir 

en cantidades stgni:ficativas al día 13 y su:ficientes al día 30 

de edad. 

Ig M.- Protege el torrente sanguíneo. Permaneciendo hasta 

el día 5 de vida y sOlo alcanza niveles signi:ficativos hasta el 

d ia septimo de vida. 

cuando la becerra toma su:ficiente calostro (el 10" de su 

peso o sea aproximadamente 1 litros). no hal>ra de:ficiencia en 

Ig M (-2 mg x ml de suero sanguíneo). sus niveles iniciales 

seran de 5 mg x ml sanguíneo y sOlo bajara a menos de dos mg 

hasta el día 1. pero para este momento la producción endOgena 

de Ig M sera alrededor de 2 mg. dando un total de 6 mg. 

Tampoco hal>ra de:ficiencia de Ig G (-20 mg x ml de suero 

sanguíneo). ya que tendra un nivel inicial mínimo de 30 mg x ml 

y baja a menos de 20 mg alrededor del día 15. ya la producción 

endOgena sera de 5 mg totalizando 25 mg. 

----------------------------------------------------
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CUADRO No. 57. COMPOSICION COMPARATIVA DEL CALOSTRO 

{21 HRS. DESPUES DEL PARTO) Y LA LECHE DE LA VACA HOLSTEIN. 

CONCEPTO 100 GRS. DE: CALOSTRO Y LECHE 

1.- GRASA 3.6 3.5 
2.- SOLIDOS NO GRASOS 16.5 8.6 
3.- PROTEINAS 11.3 3.20 

a) Caseina 5.2 2.6 
l>) All>uminas 1.5 0.17 
l>. 1) E Lactoglol>ulinas 0.8 o. 30 
l>. 2) Lactoglol>ulinas 0.27 0.13 
l>. 3) Seroglol>ulinas 0.13 0.01 
1>.1) Jnmunoglol>ulinas 5.5- 6.8 0.09 

1.- LACTOSA 3.10 1.60 
5.- CENI2AS 0.97 0.75 

a) Calcio 0.26 0.13 
l>) Magnesio O.Oi 0.01 
C) Potasio 0.11 0.15 
d) Sodio 0.07 0.01 
e) Flis:foro 0.21 0.11 
:f) Cloro 0.12 0.07 
g) Hierro (mg/100 grs.) 0.20 0.01-0.07 
h) Col>re (mg/100 grs.) 0.06 0.01-0.03 
i) Col>alto (mg/100 grs.) 0.05 0.05-0.06 
j) Manganeso(mg/100 grs.) 0.016 0.003 

6.- CAROTENOI DES mg/gr. DE GRASAS 21.0- "15.0 7.0 
7.- VITAMINA A mg/gr. DE GRASAS 12.0- 18.0 6.0 
8.- VITAMINA D U.I./gr, DE GRASAS 0.9- 12.0 0.6 
9.- VITAMINA E mg/gr, DE GRASAS 100.0-150.0 20.0 

10.- TI AMI NA {mg/100 grs.) 60.0-100.0 10.0 
11.- RI EOFLAVINA (mg/100 grs.) 150.0 150.0 
12.- AC. NICOTINICO (mg/100 grs.) 80.0-100.0 ao.o 
13.- AC. PANI'OTENJCO(mg/100 grs.) 200.0 350.0 
11.- VITAMINA E6 (mg/100 grs.) ------- 35.0 
15.- BIOTINA (mg/100 grs.) 2.0- 6.0 2.0 
16.- VITAMINA E12(mg/100 grs.) 0.1- 0.8 0.5 
17.- AC. FOLJCO (mg/100 grs.) 0.1- o. a 0.1 
16.- AC. ASCOREICO (mg/100 grs.) 2.5 2.0 
19.- COLINA (mg/100 grs.) 37.0- 69.0 13.0 
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En contraste con la Ig A. hal>rtt una de:ficiencia. ya que el 

tercer día hal>rtt una de:ficiencia de niveles menores a 2 mg- x ml 

de suero sanguíneo y para el día 7 no habrtt casi nada. se al

canza niveles signi:ficativos sOlo hasta los dos meses de edad. 

Cuando la ingestiOn de calostro es insu:ficiente, aproxima

damente dos litros. ocurren los siguientes e:fectos: 

- ocurre una aceleraciOn en la síntesis endOgena de Ig M 

provocando al tercer día una cantidad insu:ficiente y que 

no exista una verdadera de:ficiencia. 

Sin eml>argo. hal>rtt una hipogamaglobulinemia en Ig G. 

puesto que sOlo permanecer a hasta el día 21 de vida. y en 

cuanto a Ig A nunca alcanzara los ni veles necesarios. 

CUando la becerra sOlo ingiere una cuarta parte del calos

tro necesario. esto es si sOlo toma un litro o menos y pesa al

rededor de 10 Kg.; ocurriendo los siguientes e:fectos: 

- Hal>rtt una de:ficiencia de Ig M en los primeros 3 días. y 

queda desprotegido las primeras 72 Hrs. de vida ante la 

septicemia. 

- La de:fieieneia de Ig G sera mas bajo en la segunda semana 

de vida aumentando la incidencia de muertes por diarrea. 

- La :falta de Ig A sera absoluta a los prim. meses de vida. 

El nivel correcto de inmunoglobulinas totales en el suero 

sanguíneo es de 20 mg x ml con consumo adecuado de calostro y 

de 15 mg x ml con la mitad de consumo incorrecto se presentan 

las de:ficiencias mencionadas. 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN LA PRIMERA ETAPA (3-35 DIAS). 

La :becerra como la mayoría de los animales domest.tcos al 
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nacer. es poco resistente a baja temperatura. viento y humedad 

excesiva. Necesita una becerrera de 1.5 m2. equipada con come-

dero y bebedero; en el primero se oi'recera concentrado desteta-

dor desde el primer día que llega la becerra. el segundo se 

utilizara tanto para proporcionar leche así como agua limpia y 

debera tener 'fondo cOncavo para 'facilitar la limpieza y evitar 

desperdicios de leche y/o substitutos. 

La crianza puede ser econOmica y con buenos resultados uti-

lizando cantidades limitadas de leche reci~n ordenada y concen-

trado destetador a libre acceso. 

Mediante este sistema se proporciona cuatro litros de leche 

por animal por día. proporcionandola en dos tomas a partir de 

los tres días de edad. El concentrado destetador se proporciona 

a las becerras desde que llegan a la jaula de iniciaciOn. 

El concentrado destetador se puede preparar a partir de los 

sigui en tes ingredientes: 

INGREDIENTES 

Sorgo o maíz molido 
Harina de soya 
Melaza 
Roca i'os'f'Orica 
Sal coman 
Auroi'ac 10 
Minerales. indicios 
Vitaminas A (10,000 U.I/Kg.) 

" 

60.0 
30.0 
8.0 
0.8 
0.5 
0.1 
0.1 
0.2 

100.0 

NOTA: El sorgo se puede sustituir por maíz. trigo. ceba
da o avena. La soya puede sustituirse parcialmente 
por harina de pescado. 
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La crianza de la becerra depende en sus primeros meses de 

vida de la leche de la madre, y tiene desarrollada una diges

tiOn enzimatica para aprovechar con mayor- ei:ic1enc1a los sOlí

dos de la leche, en comparaciOn con otros ingredientes. Por- tal 

motivo el prescindir completamente de la leche en la crianza de 

becerras, no es recomendal>le. La soluciOn para lograr una 

crianza ei:iciente y a la vez econOmica, es alimentar a las be

cerras con pequer\as cantidades de leche y se ha prol>ado que 1 

litr-os por animal por día, durante 32 días es una cantidad con 

la cual se pueden obtener aumentos de peso satisi:actorios. 

Se de:be ensenar a la becerra a tomar la leche en cubeta, se 

mojan uno o dos dedos en la leche y se meten en el hocico de la 

becerra para estimularla a mamar. luego se :baja poco a poco la 

mano hacia la cubeta, hasta que el animal succione la leche. 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN LA SEGUNDA ETAPA (35-90 DIAS). 

Despues de la quinta semana de edad. las. becerras se sacan 

de las jaUlas o becerreras y se alojan en corraletas comunales 

de desarrollo. Estas corraletas tienen comedero. bebedero, som

bra y espacio para ejercicio. 

A partir de la quinta semana de edad de la becerra, se le 

suprime completamente la leche y se le proporciona exclusiva

mente concentrado destetador y agua limpia y 'fresca a libre 

acceso. Es conveniente aclarar que los becerros al destete. 

mientras se adaptan a la a11mentac10n sin leche y al nuevo me

dio ambiente pierden peso y braman durante tres a cinco días. 

Despu~s de este período recuperan el peso perdido, cuando el 

animal se adapta al nuevo r~gimen <1e alimentaciOn y al n'Q.evo 
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alojamiento. A los 10 días de edad aplicar vacunas para preve

nir Edema maligno y el carbOn sintomático. 

Se deberá proporcionar pre:ferentemente al:fal:fa achicalada a 

libre acceso, a partir de los 60 días de edad. El "forraje sumi

nistrado debe ser d.e excelente calidad para asegurar un consumo 

e:fectivo por animal, así como para que vaya desarrollando el 

rumen a temprana edad, tambi~n proporcionar el concentrado des

tetador, utilizado en la primera etapa a libre acceso hasta los 

90 días de edad. 

CUIDADOS Y ALIMENTACION EN LA TERCERA ETAPA (90-180 DIAS). 

Despu~ de los noventa dias de edad. los problemas de manejo 

son menores puesto que ya se alimentan a base de "forraje y con

centrado por lo cual la incidencia de diarreas es menor pero se 

presentan con mayor :frecuencia problemas de timpanismo. 

A esa edad se les debe proporcionar a las becerras 1 Kg. 

diarios de concentrado para desarrollo y al:fal:fa achicalada de 

buena calidad a libre acceso. 

El concentrado para desarrollo se puede preparar con los 

siguientes ingredientes: · 



INGREDIENTES 

Sorgo 
Har1nol1na 
Melaza 
Roca 1:os1:0rica 
Sal coman 
Auroi:ac 10 
Minerales traza 
Vitamina A (10,000 U.I/Kg.) 

" 
75.0 
15.0 
8.0 
0.8 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 

100.0 
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La a11:al1:a achicalada puede seguirse proporcionando a libre 

acceso hasta los 80 días de edad, pero el concentrado para de-

sarrollo puede reducirse en la i:orma siguiente: 

De 120 a 150 días de edad proporcionar 3 Kg por animal/día. 

De 150 a 180 días de edad proporcionar 2 Kg por animal/día. 

Mediante este sistema de alimentac10n y manejo se lograra -

desarrollar completamente el rumen o· panza, obteni~ndose ru-

mian tes adultos con peso vivo de 200 Kg. 

CUIDADOS Y ALIMENTACION EN LA CUARTA ETAPA 
(6 MESES HASTA ANTES DE CARGARSE). 

Siguiendo el sistema de crianza que se propone. la becerra 

es un rumiante adulto, que tiene sui:iciente peso y capacidad 

ruminal para mantenerse y desarrollarse a base de ~orraje de 

buena calidad. Los aumentos de peso diario dependeran directa-

mente de la calidad del :forraJe. Con praderas o ensilajes se 

pueden obtener aumentos de peso diario de 600 gr. con al'fali:a 

achicalada de buena calidad se pueden lograr hasta 800 gr. 

Es imprescindible vacunar entre los ~ y 8 meses de ed.ati a 
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todas las becerras. para prevenir la Brucelosis. Es necesario 

seleccionar las becerras y eliminar las que presentan mal desa

rrollo y no muestran temperamento lechero. 

CUBRICION DE LA V A QUILLA. 

Las vaquillas del>erlin cargarse con semen de toros probados. 

La vaquilla debe cargarse. mas que por su edad. por su peso. 

sin descuidar la interrelación edad-peso. El peso de la vaqui

lla est& directamente relacionado al r~gimen alimenticio a que 

ha estado sujeta. Las vaquillas bien alimentadas llegaran al 

peso recomendable de carga aproximadamente a los 15 meses de 

edad con un peso de 310 a 360 Kgs. 

PROGRAMA DE SALUD EN EL HATO LECHERO. 

cada vaca desechada o enviada al rastro a causa de eni:erme

dades representa una perdida igual a la dii:erencia entre el va

lor de la carne y el costo de reposición. 

Las metas u objetivos de un programa de salud del hato son 

minimizar el desecho no gen~tico y la mortalidad mi en tras se 

mantiene al hato con un alto grado de ei:iciencia productiva y 

reproductiva. Para lograrlo se requiere un programa de sanidad 

centrado alrededor de la prevención de las en:fermedades y otros 

problemas sanitarios en vez de tratamientos espor&dicos de va

rias ai:ecciones. 

Lo anterior se puede lograr a tra ves de ejecutar una ade

cuada administración. registros adecuados al hato. observaciOn 

diaria de las vacas. cantidades y calidad adecuada de alimento. 

medio ambiente i:avorable; ejecuciOn de programas de vacunacion. 

·. 
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diagnóstico preciso de problemas así como su tratamiento e'ficaz 

y oportuno. 

Las medidas de e-ficiencia del programa de trabajo en el ha-

to lechero son los sigui en tes: 

INDICADOR 

Mortalidad de becerros 
Mortalidad de vacas 
Desecho no genetico A 

Días sin gestación 
Frecuencia de mastitis clínica 

A Cuadro sigui en te. 

FACI"ORES PARA DESECHAR VACAS DE UN HATO. 

Problemas reproductivos 

Baja producción 

En-fermedades (mastitis. metritis, etc.) 

Lesiones en la ubre 

Baja producción 31.6" 

Problemas reproductivos 32.1" 

En-fermedades y causas diversas 

Problemas digestivos 

Padecimientos respiratorios 

" 
5 
2 

10 
110 

5 
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Los aspectos b~sícos en un programa de salud son los sig.: 

1.- PrevenciOn de en:fermedades: 

a) Evitar la exposiciOn a microorganismos productores de 

en:fermedades a través de limpieza. higiene, aislamiento 

de animales ingresados y erradicaciOn de en:fermedades. 

b) Mantenimiento de un alto nivel de resistencia a través 

de la vacunaciOn. Cuadro No. 58. 

2.- ReducciOn de diseminaciOn de en:fermedades existentes: 

a) Aislar animales en:fermos. 

b) DiagnOstico r~pido y preciso, y tratamiento de problemas 

patOgenos. 

e) ObservaciOn constante. 

3.- Mantenimiento y uso de un sistema de registro preciso de 

salud. 
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CUADRO No. 58. CALENDARIO DE V ACUNACION EN BECERRAS. 

ENFERMEDAD 

DIARREA 

:BRUCELOSlS 

SEPTICEMIA O FIEBRE 
DE EMBARQUE 

CARBON SINTOMATICO 

EDEMA MALIGNO 

ANTRAX O F I.EBR.E 
CARBONOSA 

PERIODO DE VACUNACION 

A los 3 días de edad aplicar ~acterina 

mixta ~ovina. 

Entre los 1 y 6 meses de edad, una so-

la vez en la vida. 

De 2 meses de vida en adelante, vacu-

naci~n cada 6 o 12 meses segOn la inci-

dencia de la en1ermedad en la regi~n. 

De los 2 meses de vida en adelante, 

vacunaciOn cada 6 o 12 meses, basta que 

el animal haya cumplido 2 a~os de vida. 

De los 2 meses de vida en adelante, 

vacunaciOn cada 6 o 12 meses segOn la 

incidencia de la en1erm. en la regiOn. 

De los 2 meses de vida en adelante, 

vacunación cada 6 o 12 meses, aseguran-

dose de la verdadera existencia de la 

en1ermedad en la región. 



CUADRO No. 59. ENFERMEDADES ESPECIFICAS QUE AFECTAN A LAS BECERRAS EN EL PERIODO DE LACTANCIA. 

--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
PERIODO EN 
QUE APARECEN 

ENFERMEDAD 

Pr-imer-os dfas Fistule del 
d• vida d• la ureco. 
cr-ia. 

Pr-i•or 
S.eena 

Sindr-ome do 
asf'ixia. 

Si ndr-0111e de 1 
becor-r-o cl4b i 1 • 

Neu~~~an la por 
aspir-ación. 

Colibacilosis 
Septic-.ica. 

SalMOnolosis 
Soptic4Mica. 

Col ibeci losis 
Enterotóxice. 

Dierr-oe vir-al. 

CRRACTERISTlCAS 

Def'ecto con~nito. 

Def'ecto cong6nito. 

Par-te pr-ematuro o 
anomalia ~n6tice. 

Enf'ermedad mec6ni
ca por deglución 
incor-rocta de calos
tr-o. 

Inf'ecci6n por- la 
bactoria Escher-ichia 
colli. causando le 
mu.rte entro las 6 a 
?2 horas. 

Mismo cuadro que co
libacilosis. sólo 
que con di.,..,..oe f'~
t ida y _111\.~Qrto .ntro 
2<11 a 96 hr-s. 

Causado por- bacte
rias Escherichia 
colli. causando die
rr-oa sobr-oegude y 
mortal ontr• 6 a 36 
hor-as. 

Causado por un Rot.avi
rus causando dial'"'rea 
.,.,..do • o 1 or car acto
r-{stico y con co~gulos 
do sangr-o. IIIU""iondo 
entr-o 12 - ?2 hrs. 

Onf'alof'lobitis. lnf'lemación dol ombli
go por le dosinf'~i6n 
del mis1110. 

TRAT~1IENTO PREVENTIVO 

O.s•char la cr-fa 

Desechar le cr-ie si s• 
logr-a. 

085echar- la cr- i • o .,acu
nar a le tM~~clre contr-.a bru
celosis e tiempo. 

Suministr-o correcto ~ lo
che. desde •1 cal ostr-o. 

Suministr-o cor-r~to del 
calostr-o a tie.po. 

Suministr-o corr-ecto del 
calostro. clorinar- •1 ague 
y lebor.s sani ter-ias on 
gener-al. 

Vacunar- e le madr-e con •1 
entigono K99 y suministro 
corr-octo do 1 cal ostro y 1 a
boros sanitar-ias al par-ido
r-o. 

Suministr-o cor-r-ecto del ca
l ostr-o y 1 ebores sanitar-ias 
on •1 peridoro. 

Supr-osión or-r6n•a de la d•
sinf'occión dol oMbligo. a
plicar solo r-epol•ntos ~ la
bor•• sanitarias on goner•l. 

TRATAMIENTO CURATI~~ 

Quirúrgico M.V.Z. 

Gentaa~icina con Flunixina intra
venoso; 5 1119. X kg. de peso cada 8 
horas. durante ?2 hr-s.; con r-esul
tados einiMos. 

En la 111isma f'onaa que colibacilo
sis S. o ampiciline con cloref'•
nicol u otr-o antibiótico con rosul
tedos mfnit~~os f'avor8b1os. 

.... 

.¡:¡. 
w 

Poniciline sódica con noomicine y 
O.xametesona on dosis d• un millón 
do unidedos • 250 f119. y l. 25 mg r-os
poctiv.a~aento cada 6 hr-s. por 72 hr-s. 



Segunda 
So mena 

Gestro.nt..ri tis Intoxicación por in- Al i••nt..ción ~ bec•rres con 
t·14tdicam.ntosa. g.stión de lecheo ct. loeh• sane y 1 iapie ct. enti

vaces con tret. ... iontos bióticos on lec"- do des.cho. 
mo6dicos. 

Colibacilosis 
Ent6rica o En
dotoxémica. 

Sel1110nolosis 
Ent6rica. 

Bronconoumonfa 
oxudetiva. 

Oiarroa por
Coronavirus. 

OnFaloFlttbitis 
y Poliart.ritis 
supurativa. 

Causada por la bect.
ria Escherichia colli; 
diarrea blanca o eepa
cho. causa la auert.e 
ontr• •1 3 - 5 dfa. 
trastornos digestivos 
y/o paralisis intesti
nal. 

Causada por bect..ri es 
del g6ro•ro Selmonella; 
Fi•bre y diarr•a F6ti
de amar i lla con collgu
los de sangre y p6rdi
de do hast.a t.or.< de pe-
so. 

O.bido a Fect.or.s COfnO 
est.r6s .n cernb i o de 

Suministro corr.ato del ca
lostro. l.ch• y/o substituto 
no lllaf:IOr de ~ ckt prot•fne 
v•-.,.tal. 

Suministro cOt"T•cto del ca
lostro. cloriner- •1 agua y 
1M3ores sanit.-ies •n gene
ral; •l~ación de autova
cuna con an6lisis recogidos 
e i~izar a las madres. 

Eliainar todo tipo de estrés 
con un buen ....,.jo y SUflli

Suspend•r la alimentación a bas• ct. 
leche. calostro o substi tutes; adffti
nist.rar por vfa oral a razón do 6 
litros diarios en 3 to111as ct. : 
Bicarbonato de Sodio 20 grs. 
Mi•l o Glucosa 40 grs. 
Sal común S grs. 
Agua c.b.p. 2 lts. 
Al segundo dfa se reduc• a 4 hrs. la 
toma y 1 lt. d• leche al modiodfa. 
si se r~uc• la diarrea. al tercer 
dfa la di•ta normal. 

al i1110ntecí6n, corrion
tes de air•. diarr•a o 
géra~s co1110 algunos 
virus y bacterias. con 
mort.and.ad d• hasta 

SulFas por 3 dfas y/o t..t.raciclines 
por periodos d• 7 - 14 dfas con re
sultados r•l.t.ivos. ni st.ro d• cal ostro d• las 

•adr•s v.-cunadas en •1 seca
do con un. vac&.W\a po l i valont•. 

35 ~-

Oi..-r•• cr6nica c:t. ti- Vacunar por- vfa oral en ~
po mucosos. cusado por c.rras reci~ nacidas. l.ex,
un Coronavirus; des- r•s sanit..arias •n gral. y 
tru~::f4Pndo la pared in- •1 i111inar los pet 1 os y gatos 
test i nal y pérdida de deo 1 •st.abl o. 
3 - 4 :-! de peso y •Foc-
tos secundarios. 

Neomicina o T•t.raciclina y Corticos
t.....oido por vfa oral durante 7 dfas 
minimo y Caolfn y Pectina como pro
t.ector•s deo 1 as mucosas. 

Causado por la Falta 
do control de la in
Focción dol ombl i90 y 
articulaciones. 

Atond...- oport.un-...,t• las Alojar •n corralet.as con abundante 
in~eccion.s que se pr.s~ton caMa limpia y sumunist.rar por v:la in 
del ombligo y articulaciones. tramuscular 2 •illones de Penicili-

na Procafnica y un gr. de Estrepto
micina durante 10 - ¡.q dfes; cur~o 
localmente con lavados de cloruro de 
Bonzalconio 2 v•c•s por d{a en les 
partes aFectadas. 

...& 

~ 

~ 



T•reer
Semana 

Cuar-ta 
S..ena 

Ca.pi lobacte
r-ioshs. 

En~•r-medad bacter-iana 
por- Vibr-o j•juni 1 si
milar- a Colibacilosis 
Ent6r-iea. 

Labor-es sani t.ar- i as y/o buen 
manejo de los r-•eipient•s d• 
al i....,taei6n a ~as. 

Clostr-idiaeis~ Causado por- la toxina Suministro d• lec~ liMpia y 
Enctotox-iea. de la baet•r-ia Clos- en buen •stado. 

Mieoplasmosis. 

Br-oneon•UfftOnia 
supur-ativa. 

Coecidiosis 
aguda. 

Her-nias 
umbilicales. 

Bronconeu.nonia 
cr6nica. 

Coecidiosis 
cr-ónica. 

tridiua per-~ringes ti-
po C; eons•euenoia de 
contaminación de la 
l•eh•; bloqueo int•s-
tinal. 

Br-onconeumonia pr-oli
~•r-ativa. tos seca '!:1 
cuadr-o pr-ogr-esivo d•
bilm•nt•; in~er-tilidad 
per-Manente por- contac
to 11101"'1"'0-..I'U lva. 

E~«H)to secundar-io d• 
micoplesmosis causado 
por- Cor-ynobaet•r-ium 
pyogen.:s. 

Adquir-ida en la pr-imer
seMana de vida. en pi
sos de ti•r-r-a por- Co
ccidia cr-yptos por-o
dium con una mor-tali
dad de 5 - 100;.!. 

S•euelas de pr-obl•••• 
de On~•l~l•bitis~ 

Bu•n manejo del par-to y de 
las btK:cGI"'I"'as; detectando y 
s•par-ando las in~ectadas a 
ti•MPO• Buena ventilación d• 
beeer-r-•r-as. Agr"•gar •n •nt.
r-omicina o tilocina diar-ia
ment• e 1 e 1eeh• ct.sd. •1 
pr-imer die de vida '!:1 periodo 
n.onatal. 

At•nder- a tiempo 1• mico
pl•smosis • 

Labor-es sanitar-ias en gr-al. 
'!:1 par-a las secuelas r-espir-a
tor-ias 2.5 c.c. de Ampr-oliu. 
en la l•eh• por- 21 dias. 

At•nder- • tiempo 1• On~alo
~l•bitis si es c011196nita. 
ct.s•ehar- el ani..al. 

Socuelas de •n~er-m•da- At•nder- a tiempo las en~er--
des r-•spir-etor-ias. medados r-•spir-ator-ias. 

Socuela de Coccidiosis At•ndor- a ti-po le Coeci-
89uda con •n~laqueci- diosis aguda. 
m~•nto pr-ogr-•sivo. 

Responden satis~aetor-iament• a los 
tr-atami•ntos ••inoglieosidos. g•nta
aicina1 kanaeicina. neomicina o •s
tr-epto.ieina. 

Tr-a~ientos sintom~ticos e base de 
sul~as '!:1 t•tr-aeicl ina con cor-ticos
ter-oides. por- via intr-amuscular- o 
intr-av.nose. 

Penici 1 ine pr-oeaina por- vS:e intr-a
auseu lar- por- p•r-S: odos d• 15 a 20 
di es. 

Sulf'as por via or-al o intr-•vonosa o 
Di..,.tr-edazol• vfa intr-entUSeular- y la 
secu.les r-•spir-ator-ias con Ampr-olium 
5 c.c. de uan solución al 9.6;.! por- 5 
dfas. 

Quii"'"Ür-gico por- •1 11146todo d• "Punta
des Ciegas" por- un M. V. 2 •• 

P•niciline BenzatS:nica •n dosis de 
22 •i 1 U. cada ter-cer- dfa1 dur-ant• 
•1 r-esto de la 1 actanc i a. 

T•tr-aciclina o Ampr-olium por- vfa 
oral o can •1 el i-nto por- 21 - 25 
di es. 

... 
~ 
U1 



Ti~~tpanismo 
crónico. 
CAv.nt.azón) 

Oi~t....-ia. 

Socuola do trastornos 
digestivos o diarroas 
prolongadas por ingos
ti6n do hongos en ol 
concontrado r-.ojado. 

At..nder a t.i .. po los t.rans
t.ornos di~st. i vos y mane> jo 
correcto dol suministro do 
concontrados. 

Losionos bucalos por Evitar- ol ConsuftiO do ~erra-
consumo ct. ~orrajos jos durento le lactancia. 
toscos ( CAftla) • • in- dob• •v i tars• como oa.na •1 
Foctados por •1 g6r~ silo. paja d• avone. c•bade. 
FusiFormis nocrophorus. trigo y rastrojo do ~iz. 

RU111i nator i os y Laxentos. 

Ponici 1 ine procaine por vía int:ra
RM.ISCU lar y ap 1 i oac i orws t.6picas do 
una solucidn ele Picat.ro do Plat:a dia
riauwonto Nsta quo .....,., 1•• heridas 
ontr• 7 .., 10 dias. 

..a 
~ 

"' 
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CUADRO No. 60. CALENDARIO DE MANEJO Y AL1MENTACJON 
PARA BECERRAS EN DESARROLLO. 

EDAD EN DJAS A C T 1 V l D A D E S 

Del nacimiento a 
los 3 días 

3 a 35 días 

35 días 

35 a 90 días 

90 a 180 días 

180 días 

Manejo de la reci~n nacida (1)~ 

ldenti~icaci6n, suministro de leche, con-
centrado destetador y vitamina A (2)~ 

Destete (3)~ 

Suministro de concentrado destetador y ~o
raje beni1icado (1)~ 

Suministro de concentrado de desarrollo y 
~orraje heni1icado o ensilaje de excelente 
calidad (5)~ 

SelecciOn de vaquillas y suministro de en
silaje con aditivo (6)~ 

~ Toma diaria de temperatura rectal, para contrarrestar brotes 
in~ecciosos con antibi6ticos a animales con temperaturas mayo
res de 39.3 gdos. c. Proporcionar agua ~resca limpia. Limpiar 
diariamente las becerreras, el piso, lavar y desin1ectar bebe
deros y comederos. 

1.- Alojamiento en jaulas individuales, limpiar mucosidades de 

nariz y 1>oca y desin:fecciOn de oml>ligo en caso necesario. 

Proporcionar calostro a razon de 8" del P. V. de la l>ecerra. 

2.- Identi~icar cada .])ecerra con aretes o con tatuaje y al>rir 

una tarjeta individual para cada 1>ecerra, en la cual se ano-

tarA: Fecha de nacimiento, nombre y nomero de padre y madre, 

descornado en la primera semana y aplicación de vitamina A. 

Alimentación de 1 litros diarios de leche con 1 grs. de 

Au~ac 10 disueltos en la leche y concentrado destetador a 

111>re acceso, proporcionando la lecbe en dos tomas. 
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3.- Cambio de becerras a corraletas de desarrollo y cambio de 

régimen alimenticio a esta edad, eliminando completamente la 

leche o substituto de ella. 

1.- Eliminar en las primeras dos semanas las tetas sobrantes o 

supernumerarias. Proporcionar concentrado destetador a libre 

acceso y de prei'erencia ali'ali'a achicalada como heno de ex

celen te calidad a partir de los 60 días de edad. 

5.- Suministro de concentrado de desarrollo como sigue: 

Del tercer al cuarto mes 1 Kg por animal por día. 

Del cuarto al quinto mes 3 Kg por animal por día. 

Del quinto al sexto mes 2 Kg por animal por día. 

Suministrando 'forraje henii'icado, ensilaje de excelente ca

lidad coni'orme se va reduciendo el suministro de concentrado 

de desarrollo. 

6.- Proporcionar ensilaJe de maíz a libre acceso y melaza con 

el 2" de urea a libre acceso. 

NOTA: Pesar diariamente el concentrado destetador para suprimir 

la leche cuando se consume 700 gr. de concentrado por día, 

y cambiar el concentrado después de pesarlo y darle con

centrado 'fresco para que les sea apetecible a las becerras 
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CUADRO No. 6I • 

Contenido de nutrientes de las raciones para vacas lecheras secas y lactantes 

Concentración en materia seca 

Ración para 
1 vaca seca Vaca lactante 
! 

Nutrientes 
<20k¡ 20-30 k¡ >30k¡ 1 1 

Mfn. .Mix. M in. Máx. M in. Máx. M in. Mú.. 1 

Protefna,% 1 
8.5 14.0 IS.O 16.0 

1 ¡ Digestible,% .S.I IO • .S JU 12.3 
Energfa, Mc;¡ljkg 

11 Digestible (ED) 2.3 2.7 2.9 3.1 
Metabolizablc: (EM) 1.9- 2.1 2.3 2.S l EN m 1.1 

l 
ENtac:L 1 

NDT, %TND J..4 1.6 u 

1! Extracto etc!reo% .53.0 60.0 65.0 70.0 

Fibra bruta,% 2.0 2.0 2.0 2.0 
1 1 

Caldo,% IS.O 13.0 13.0 13.0 1! 0.34 0.43 0.47 0.53 Fósforo.% 
0.26 0.33 0.3.5 0.39 

1 ¡ Magnesio,% 0.08 0.10 0.10 0.10 
Potasio,% 0.70 0.70 0.70 0.70 

1 Sodio,% 0.10 0.18 0.18 0.18 ! 
Cloruro de sodio,% 0.25 0.45 0.4S 0.4S ¡ Azufre,% 0.20 0.20 0.20 0.20 
Hierro, ppm. 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Cobalto, ppm. O.J 10 O.J JO 0.1 JO 0.1 JO 
1 

Cobre, ppm, 10.0 100 10.0 JOO 10.0 100 10.0 100 1 l Manga"eso, ppm. 20.0 20.0 20.0 20.0 
Cinc,ppm. 40.0 1000 40.0 JOOO 40.0 JOOO 40.0 1000 ! 
Yodo,ppm. 0.6 ll.6 0.6 0.6 t 
Molibdeno, ppm. 6 6 6 6 ¡ 
Flúor, ppm. 40 40 40 40 t 

l Selc:nio, ppm. 0.1 S 0.1 S 0.1 S 0.1 S l Caro te no, ppm, 8.0 B.O 8.0 B.O ¡ 
Equiv. viL A., U,l}kg 3200 3200 3200 3200 ¡ 

1 
ViL D,U.I. 300 300 300 300 ! 

' l 
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CUADRO No. 62. 

Requerimientos diarios de nutrientes del ganado lechero 

Peso Aumento Piensos 
Protelna Energrab 

corporal diario secos Total Digestible EN b EN¡¡umento• (kg) Ca Cuoteno Vit¡mina A Vitamina D 
(k&) (al (kg) (&) (&) (M~al) (Mcal) TND (s) p (&) (m a) (1, 000 u. 1.) (u. l.) 

Vaqulllu en crecimiento (rebaños numerosos) 
40 200 o.s• 110 100 0.9 0.4 0.5 2.2 1.7 4.2 1.7 265 
4.5 300 0.6 13.5 120 1.1 0.5 0.6 3.2 2 • .5 4.8 1.9 300 
5S(S)' 400 1.2 180 14.5 1.3 0.6 0.9 4.S J.S .5.8 2.3 360 
7.5(10) 7SO 2.1 330 24.5 1.5 0.9 I.S 9.1 7.0 7.9 3.2 49.5 

100(1S} 7SO 2.9 370 260 ·2.0 1.1 2.0 10.9 8.4 11 4 660 
1.50(24) 7.50 4.1 43.5 29.5 3.1 I.S 2.7 IS 12 16 6 990 
200(34) 7SO .5.3 .500 330 4.1 1.8 3.4 18 14 21 8 1320 
2.50(43) 7SO 6 • .5 .570 36.5 4.8 2.2 4.0 21 16 26 10 
300(.53) 7SO 7 • .5 640 39.5 .5.6 2.S 4 • .5 24 18 32 13 
3.50(62) 7SO 8.4 71.5 .430 6.2 2.8 4.9 2j 19 37 IS 
400(72) 7SO 9.3 800 465 6.9 3.1 .5.2 26 20 42 17 
4.50(82) 700 9 • .5 88.5 495 1.5 3.1 .5.3 27 21 48 19 -
.500(93) 600 9 • .5 93.5 sos 8.1 2.9 .5.3 27 21 53 21 
5.50(107) 400 8.9 91.5 47.5 8.7 2.0 .5.0 26 20 58 23 
600(133) I.SO 8.6 810 40.5 9.3 0.7 4.3 24 18 64 26 

V¡qulllu en crecimiento (rebaflos pequellos) 
20 100 0.3" 6.5 60 0.6 0.2 0.3 1.1 0.8 2.1 0.8 130 
2j I.SO 0.4 90 80 0.8 0.3 0.4 1 • .5 1.1 2.6 l. O 16.5 
3S(S)' 300 0.8 13.5 .110 0.9 O. S 0.6 3.2 2 • .5 3.7 I.S 230 
SO( lO) soo 1.2 21.5 160 1.0 0.9 0.9 4.9 3.8 .5.3 2.1 330 
7.5(17) sso 1_.7 27.5 190 1 • .5 1.0 1.2 7 .5.4 7.9 3.2 49.5 

100(23) sso 2.4 320 210 2.1 1.1 1.6 9 7 11 4 660 
1.50(36) S .SO 3.6 390 24.5 3.7 1.3 2.3 12 9 16 6 990 
200(49) 550 4.8 46S 280 4.1 1.6 ·2.9 1.5 11 21 8 1320 
2.50(62) S .SO 6.1 .5.50 320 4.1 1.9 3 • .5 17 13 26 JO 
300(76) soo 6.8 .590 330 .5.6 2.0 :u 19 14 32 13 
3.50(93) 3SO 6.6 .585 31.5 6.2 I.S 3.7. 19 14 37 1.5 
400(121) 1~ 6.4 sss 290 6.9 0.7 3.6 19 14 42 17 
450(192) so 6.1 .580 290 7.S o.s 3.4 19 14 48 19 
• En el pafs se usa mú ganancia 
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OON!INUACION. CUADRO No. 62 • 

Requerimientos diarios de nutri<'ntt!s del ganado lechero (Conr.). 

Peso Aumento Piensos 
Prutcfn~ En.-,gr.~b 

corporal di~rio !JeC:Ol Tot1l Oigutiblc b EN aumento• (kg) Ca C~rottno VitlntinJ. A Viu!T':n1 O 
ENrn 

(kg) (g) (k&} (g) (g) (Mc.1l) (Me~!) TNO (g) p (g) (mg) (1, 000 u. 1.) ~~--1 
Toros en crecimi.mto (rcbañ•n numerosos} l 

40 200 o.s• 110 100 0.9 0.4 0.5 2.2 1.7 4.'2 1.7 ~65 

SS\ S)" 400 1.2 180 14.5 1.3 0.6 ·0.9 4 . .5 3 . .5 .5.8 2.3 300 
100(13) 1000 3.2 4.55 320 2.1 t.l 2.2 13 JO 11.0 4.0 660 
200(27) 1000 5.9 59 S 390 4.5 2.2 3.8 21 16 21 8 13:!0 

. 300(41) 1000 8.7 74.5 465 7.2 3.0 5.2 27 20 32 13 
400(5ó) 1000 11.11 930 540 9.0 J.8 6.6 JO 2J 42 17 
500:70) 900 13.0 1110 610 10.6 4.0 7.3 JO 2J SJ 21 
600(88) 700 13.8 1190 630 12.1 3 . .5 7.7 30 23 64 26 
700(112) 500 . 13.4 ms 630 13.6 2.8 1.5 JO 2J 74 30 
800 250 12.7 116.5 570 IS.I 1.4 7.1 JO 23 8.5 J4 

Toros en crecimiento (rcba"os pequeños) 
( 

20 ISO o.4• 90 80 0.6 O.J 0.4 1.5 1.1 2.6 J. O 165 
.501,8¡" 6.50 1.4 26.5 200 1.0 1.1 J. O 6.5 s.o S.J 2.1 330 

100( 181 7.50 2.8 390 255 2.1 1.6 1.9 11 8 11 4 660 
200(37) 1SO .5.7 .5JO 330 4.5 2.J 3.4 .. 18 14 21 8 13:!0 
300(561 750 8.2 680 39.5 7.2 J.l 4.6 23 17 32 1) 

400(76) 700 10.2 820 4.50 8.9 3.6 S.7 2.5 19 42 17 
.500(106) ..;()() 10.0 88.5 4'.5.5 10.6 2.3 .5.6 26 20 .53 21 
600 100 9.8 800 38.5 12.1 0.6 s.s 24 18 64 26 

Terneros par;~ c;~rne 

3.5 .500 0.7• 1.5.5 130 1.0 0.8 0.7 3.0 2.3 J.7 u 2~0 

40 800 t.l 240 20.5 l.S 1.4 l.l 4.8 3.7 .5.3 2.1 330 
15 1000 1.4 310 260 1.9 1.8 1.4 7.9 .5.9 7.9 3.'2 4'1~ 

100 liSO 1.7 37.5 320 '2.3 2.2 1.7 11.1 8.0 11.0 4.0 f#l 
1.50 1300 1.4 4tl5 410 3.0 3.0 2.4 16.0 11.0 16.0 6.0 9'1(: 

t.bntenimiento de toros m~duros p¡ra inscmin3ción 
500 8.3 640 300 9 . .5 4.6 20 15 53 21 
600 9.6 73.5 345 10.11 .5.4 22 11 64 26 
700 10.9 830 390 12.3 6.1 25 19 74 30 
800 12.0 91S 430 13.9 6.7 27 11 8S 34 
900 13.1 1000 470 IS.2 7.3 JO 23 9.5 31! 

1000 14.1 101S sos 16.9 7.9 32 15 106 4::! 
11()0 1!1.1 1160 545 18.2 8.4 3S 27 117 47 
1200 16.1 123S · $80 19 . .5 9.0 38 29 127 SI 
1300 17.1 1310 61S 20.7 9.6 40 31 131! SS 
1400 18.1 1380 6$0 21.9 10.1 4l 33 148 .59 
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CUADRO No • 63 • 

AL'qlll:r imicntos diarios de nutrit!ntt!s dt! las vacas lech~ras lactan~.!S 

Protdn• Ener¡f~ 

EN de 
Peso Pienso uc~s 

corporal seco Toul Di¡;estible l.acuntcs (kg) Ca p C.uorcno Vitarnin.a A 
(lg) (kg) (g) (g) (McaJ)b TND (g) (g) (mg) (1, 000 u. 1.) 

M¿ntenimiento de vacas I~CI.IIJil'\ m.tdur.uC: 
350 5.0 468 220 6.9 2.8 14 11 37 I.S 
400 5 . .S 521 245 7.6 3.1 17 13 42 17 
450 6.0 585 275 8.3 3.4 18 14 48 19 
500 6.5 638 300 9.0 3.7 20 1.5 53 21 
550 7.0 691 32.S 9.6 4.0 21 16 58 23 
600 1.5 734 34.S 10.3 4.::! 22 17 64 26 
650 8.0 776 36.S 10.9 4.5 23 18 69 28 
700 8.S 830 390 11.6 4.8 2S 19 74 30 
7SO 9.0 sn 410 12.2 .s.o 26 20 79 32 
800 9 • .S 915 430 12.8 .5.3 27 21 S .S 34 

Mantenimiento y gesución (2 últimos meses de la gesución) 
350 6.4 j70 315 8.7 3.6 21 16 67 27 
400 7.2 6.50 3.S.S 9.7 4.0 n. 18 76 30 
450 7.9 730 400 10.7 4.4 26 20 86 34 
500 8.6 780 430 11.6 . 4.8 29 21 95 38 
550 9.3 8.50 465 12.6 S.2 31 24 JOS 42 
600 10.0 910 500 ll . .S .S.6 34 26 114 46 

. 650 10.6 960 s~o 14.4 6.0 36 28 124 so 
700 11.3 1000 SS .S 15.3 6.) 39 30 133 53 
7SO 12.0 1080 S9.S 16.2 6.7 42 32 143 .57 
800 12.6 liSO 630 17.0 7.1 44 34 IS2 61 

Producción de leche (nutrientes requeridos por kg de leche)d 
~gun 

2.S 66 42 O.S9 0.25~ 2.4 1.7 
3.0 70 4.S 0.64 0.280 2 • .S J.8 
3.5 74 48 0.69 0.305 2.6 1.9 
4.0 78 SI 0.74 0.330 1.7 2.0 
4 . .5 82 54 0.78 0.3S.S 2.8 2.1 
s.o 86 .56 0.81 0.380 2.9 2.2 
5.5 90 58 0.88 0.405 3.0 2.3 
6.0 94 60 0.93 0.4)0 3.1 2.4 
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CUADRO No. 64. 

Contenido de nutrientes de las raciones para vaquillas lecheras y toros 

Conctntradón ~n matcriJ seca 

Raciún 
Suuitutivo dl" .(limc:nhl puJ 
b leche para inicial para credrnil!'nto Ración para 

terneros b terneros de va.¡uillas toros maduros 

Nutrientes Mfn. Mix. M1'n. Mix. M In. Mi>t. M in. Mi1<. 

Protel'n.u, % 22.0 16.0 10.0 7.7 
Digestible, % :!0.0 12.0 6.2 3.6 

Energi¡, Mcal/kg 
Dige.Úible (ED) 4.2 3.2 2.9 2.5 
Metaboliuble (EM) 3.4 2.6 2.4 2.0 

EN m 1.7 0.8 0.8 1.2 
EN aumento 0.8 0.7 0.4 
NDT,% TND 95.0 72.0 66.0 56.0 
extracto, e~rJ . 

,, 
10.0 2.5 2.0 2.0 ,g 

Fibra bruu, % o 3.0 I.S.O 15.0 15.0 
Calcio,% o.ss 0.41 0.)4 0.24 
Fósforo;% 0.42 0.32 0.26 0.18 
Magnesio,% 0.06 0.07 0.08 0.08 
potasio,% 0.70 0.70 0.70 0.70 
Sodio,% 0.10 0.10 0.10 , 0.10 

Cloruro de sodio, % 0.2.5 0.2.5 0.2.5 0.25 

Atufre, % 0.20 0.20 0.20 0.20 

Hierro, ppm. 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cobalto, ppm. 0.1 10 0.1 10 0.1 10 0.1 JO 

Cobre, ppm. 10.0 100 JO. O 100 10.0 100 JO 100 

Mang¡neso, ppm. 20.0 20.0 20.0 20 

Cinc,ppm. 40.0 soo 40..0 soo 40.0 .500 40 1000 

Yodo, ppm. 0.1 0.1 0.1 0.1 

Molibdeno, ppm. 6 6 6 6 

Flúor, ppm. 40 30 30 40 

Selenio, ppm. 0.1 .5 0.1 .5 0.1 .S 0.1 5 

Caroteno, ppm. 9 . .5 4.2 4.0 8.0 

Equiv. vil. A. U .. IJkg )800 1600 ISOO 3200 

ViL D, U.J·Jkg 600 2.50 2.50 300 

Vit: E. mg/kg 300 
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Parásitos internos: Principalmente de los géneros Stronguí-

lus. Ascaris, Fasciola, llegan a ser un obstáculo para el cabal 

desarrollo de los animales. Atacan el intestino. estómago, vías 

respiratorias, etc.; es recomendable desparasitar con algún 

vermí:fugo (Ejem.. Ripercol cada 6 meses). 

Parásitos externos: Las moscas de distintos tipos, aparte 

de ser molestas reducen las de:fensas del animal y pueden ca u-

sarle en:fermedades y a veces hasta la muerte. Se recomienda dar 

bal"'os con insecticidas. atendiendo las instrucciones del :fabri-

cante ya que son productos tóxicos. 

MANEJO DE LA VACA EN SU PERIODO SECO. 

El período de terminación de una lactancia, es crítico en 

la producción de una vaca ya que la ubre es más susceptible a 

in:fecciónes al principio del periodo seco que al :final de éste, 

y por esto se da mucha importancia el secado que se adopte. 

Secado súbito O repentino: Desde el punto de vista :fisioló-

gico es el más recomendable porque se suprime de toda secreciOn 

láCtea ya que la presión intramamaria aumenta de tal modo que 

se inhibe la elaboración de leche. 

Desde el punto de vista práctico; el secado súbito no es el 

más recomendable porque hay una mayor incidencia de in:fecciones 

en la ubre que cuando se practica el ordeno intermitente o in-

completo. 

CUando las vacas son persistentes en la producción y por lo 

tanto di:fíciles de secar se opta por reducirle el concentrado, 
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el agua y el "forraje en "forma temporal. lo que ayuda a que se 

reduzca y cese la producción. 

El período para secar una vaca es aproximadamente 8 días y 

una vez seca se le da una o dos aplicaciones de antibiótico pa

ra prevenir mastitis. 

La duración del periodo seco tiene gran in:fluencia en la 

producción que puede lograrse en la siguiente lactancia. Se re

comienda que el periodo seco sea de 60 días. Para precisar la 

"fecha de secado es necesario conocer la :fecha exacta del último 

servicio. 

Con el período seco se logra: 

a) Descanso y regeneración del tejido secretor (Alveolar). 

h) Proporcionar a la vaca la oportunidad de recuperar el 

peso perdido en la lactancia anterior y las reservas que 

le seran útiles en la próxima lactancia. 

MANEJO DE LAS VACAS EN LACT ANClA. 

La lactancia tiene una d uraci6n de 305 días (10 meses). La 

máxima producción se logra dentro de los primeros 60 a 90 días 

después del parto de acuerdo a la persistencia de la vaca. A 

mayor volumen de leche menor porcentaje de grasa. los porcenta

jes más al tos son al :final de la lactancia. 

Los :factores que determinan la can ti dad y calidad de la le

che son el período de la lactancia y la edad del animal. 

La producción de leche va aumentando hasta los 8 partos. 

pero al partir del quinto parto los aumentos son pocos sígni:fi

ca ti vos. 
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Se asume que una vaca tiene su primer par·to a los 2"1-27 me

ses de edad (joven) puede llegar a producir en su madurez hasta 

un 20" mtjs de leche. con buenas condiciones de manejo y alimen

tación. ademas de producir una cría mas en su vida. 

El celo produce una temporada baja en la producción y esto 

puede deberse a nerviosismo de la vaca ya que red u ce el consumo 

de :forraje y agua. 

Existe variación de cantidad y calidad de leche entre razas 

debido a que han sido seleccionadas atendiendo a ciertas carac

terísticas. 

Una vaca pequef\a puede producir una modesta cantidad de· le

che pero en relación a su unidad de peso corporal puede ser más 

e:ficiente que una vaca grande que produzca mas litros de leche. 

El erecto de la pref"'ez en la producción de leche no se 

aprecia hasta los 5 meses de gestación cuando la lactancia de-

crece rapidamente debido al crecimiento del :feto. La composi-

ción de la leche de la raza Holstein varía alrededor de 3."1" de 

grasa. 3.2" de proteínas y 3. 7" de sOlidos no grasos. 

Dada la carencia de mano de obra e:ficiente hay tendencia a 

ordenar mecanicamente pero en cualquiera de los dos casos la 

presencia de personal con experiencia en el ordei'lo a mano es de 

mucha utilidad. 

Los vaqueros que con el tacto son capaces de determinar si 

la ubre esta en estado normal y capaces de localizar bolas en 

las tetas ó leche anormal. son muy útiles para iniciar un tra

tamiento antes que el padecimiento aumente. 

LOs aspectos t~cnicos a considerar en vacas gestantes para 
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ev¡ tar la red ucciOn en la prod ucciOn lechera, abortos, desarro

llo pobre de la cría, no :formación o re·tención de calostro son: 

a) SUperviSión de despuntes y sellado de cuartos en conjun

to con el mantenimiento e higiene de equipo mecánico o 

del personal. en caso de ser manual la ordefla, y de los 

corrales de manejo y sala de ordei"'a. 

b) Secado oportuno y correcto de los animales; el momento 

correcto de secado es de 60 días antes del parto o a los 

7.5 meses de gestación sustituyendo su r~gimen de alimen

tación al s~ptimo mes por alimentos ricos en i'ibra y silo 

restringido durante 10 días. 

e) Despues del secado de las vacas gestantes es conveniente 

revisar los cuartos que hubiesen estado con problemas du

rante la lactancia por mastitis clínica o subclínica en 

tercer grado y tratarlas durante 3 días despu~s de la se

gunda ordefla del día, con penicilina procaina a razón de 

1'000,000 de U .I. en cada cuarto diariamente, en combina

ción con Neomicina, Estreptomicina o Canamicina a razón 

de 500 mg cada cuarto por día. 

d) Administrar antibióticos en cuartos, sanos o tratados 

para impedir nuevas ini'ecciones durante el periodo seco, 

el tratamiento preventivo es a base de una penicilina de 

larga duración con las siguiente :formula: 

Penicilina Benza tínica 

Penicilina Procaínica 

Estreptomicina Base 

Vehículo c.b.p. 

500,000 U.I. 

500,000 u .l. 

500 mg. 

10 mL 
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Aplicarse después del último ordei'lo a :fondo en dosis in

dividuales y posteriormente limpiar per:fectamente el es

:fínter del pezón para insertar una cánula desechable se

llando los pezones en seguida. suspendiendo totalmente el 

ordel"'lo. 

e) Supervisar sin exprimir la ubre durante los días si

guíen tes para detectar los signos probables de in:flama

ción. en caso positivo exprimir nuevamente la ubre y re

petir el tratamiento y consultar al M.V.Z. para tomar mu

estras y determinar el tratamiento. 

:f) Una vez seca la vaca, balancear la alimentación que se 

la va a suministrar. 

PARTO. 

Para que el parto ocurra normalmente y la relación madre

cría se establezca sin incidentes adversos, deben cumplirse los 

sigui en tes requisitos: 

a) El animal debe ingresar al lugar que va a ocurrir el 

parto entre S y 15 días antes del parto. 

b) Si el parto es en corral. no deberá haber más de 21 ani

males juntos y una super:ficie mínima de 80 m2 por animal. 

e) El paridera deberá tener las dimensiones mínimas de Sx1 

mts. con paredes laterales de 180 cms. de altura. comede

ro y bebedero al :frente, y con vista panorámica; que no 

estén becerras, vacas o la sala de ordef'la, y no debe es

tar alojado otro animal. 

d) Deberá evitarse lo mtis posible la intervención humana en 

el proceso del parto. 
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e) Despues del parto, por lo menos en las 18 horas poste

riores, no hay que intervenir, a menos que la vaca pre

sente alguna en:fermedad grave, no debe inyectarse ni ma

nipularse. 

:f) La vaca debe disponer de :forraje y agua su:ficiente y el 

lugar debe de estar limpio y con abundan te cama de paja, 

si ocurre el parto en paridero. 

g) No debe desin:fectarse el ombligo de la becerra con pro

ductos químicos a menos que sea necesario, porque destru

yen el coágulo umbilical, ya que es un sistema de de:fensa 

natural, y exponen a la cría a in:fecciones graves. 

h) La vaca y la becerra deben permanecer juntas por lo me

nos las 18 horas posteriores al parto, sin cambiarles de 

lugar y evitando la presencia de otros animales. 

LA VACA RECIEN PARIDA ESTA EXPUESTA A: 

In:flamación de la ubre. retención de placenta. trastornos 

digestivos, :fiebre de leche o hipocalcemia (de:ficiencia de cal-

cío en la sangre) y acetonemia o cetosis (hipoglucemia) 

ciencia ele azúcar en la sangre. 

REPRODUCCION DEL GANADO BOVINO LECHERO. 

de:fi-

Los períodos de una vaca son el período productivo y el pe

ríodo de descanso. Estos períodos están relacionados con la re

producción de la vaca. El útero protege y alimenta al :feto y al 

momento del parto está distendido a su mayor tamaflo por lo que 

requiere un descanso de 50-60 días para que vuelva a su tamaflo 

normal y este lista la vaca para cubrirse en el primer calor, 
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despu~s de 60 días del parto. 

Si lo anterior se cumple al transcurrir 7.5 meses de prenez 

la vaca tiene ya 10 meses (300 días) de lactancia. por lo que 

su producción es baja y se recomienda darle un descanso aproxi

mado de 60 días antes del parto para que se reponga el peso 

perdido en la lactancia y satis:faga las demandas de nutrición 

del :feto cuyo desarrollo del séptimo al noveno mes es tan ace

lerado que la vaca no podría producir leche y nutrir al :feto 

e:ficien temen te. 

El descanso de 60 d ias permite que el tejido de la ubre se 

regenere después de la lactancia. Cuando no se da este descanso 

a la ubre. las vacas no logran altas producciones en su próxima 

lactancia. 

El aspecto económico y los períodos ideales: 

Es importan te lograr periodos de 305 días de lactancia y de 

60 días de descanso y evitar hasta donde sea posible intervalos 

entre partos demasiado prolongados, logrando así 6 lactancias y 

6 crías en su vida productiva de lo contrario se lograran 5 

lactancias y 5 crías. 

También es importante reconocer que una lactancia demasiado 

prolongada no es la que da mejor resultado económico ya que la 

curva normal de una lactancia presenta decrecimiento después de 

60 días, después del parto, misma que puede variar con la per

sistencia de cada vaca por lo que se pre:fiere una lactancia de 

305 días con alta producción. 

Factores que in:fluyen en la reproducción del ganado lechero: 

a) Alimentación: Una inadecuada alimentación trae como con-
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secuencia problemas reproductivos. 

b) Factores climáticos: Pueden intervenir en la ovulación o 

la esperma togénesis normal. En regiones de alta tempera

ratura y alta humedad ambiental se e:fectOa negativamente 

el proceso productivo. 

e) Sanidad de la vaca: Es necesario llevar un programa de 

vacunaciones más recomendables en la región. 

Es importante evitar in:fecciones o en-fermedades en el sis

tema reproductivo para lo cual se propone lo sigui en te: 

PLAN DE REPRODUCCION: 

Examinar a la vaca 30 días después del parto para ver si 

el aparato reproductivo presenta una recuperación normal. 

Si hay presencia de metritis, vaginitis, etc., tratar la 

vaca para que quede lista para cubrirse. 

Vacas que a los 30 días del parto presentan involución nor

mal del Otero. deben cubrirse en su primer calor después de 60 

días de parida. 

Palpar a los 3 meses después del 01 timo servicio para de

terminar si hay gestación, de lo contrario se estudia la conve

niencia de desechar la vaca por de-ficiencia reproductiva o se 

sujeta a tratamiento para eliminar la in:fertilidad. 

Es importante el manejo para vigilar los calores de las va

cas para inseminarlas en el momento oportuno y con los toros 

más adecuados. 
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1.- Periocidad del ciclo estrual en la vaca y vaquilla: Su 

d uracíón es de 21 d ias en promedio, tendiendo a ser m~s 

corto en las vaquillas que en las vacas adultas. 

2.- Durante el ciclo estrual: El óvulo se madura y al mismo 

tiempo la mat.ríz se prepara para recibir el óvulo ya :fe-

cundado por el espermatozoide, y posteriormente se implan-

. ta en las paredes de la matriz iniciandose así el desarro-

llo del embrión y posteriormente el "feto. 

3.- Es importante saber que la vaca es :f~rtil entre 12 y 1i 

horas; al :final del ciclo estrual y el indicador es el 

llamado celo que presentan sin tomas de que se aproxima la 

ovUlación y es el momento que debe aprovecharse para inse-

minar y tener ~xi to. 

i.- Debido a que tanto el óvulo como el esperma tiene una 

vialidad de pocas horas, la inseminaciOn deber<'i hacerse 

pocas horas antes de la ovulación, la cual se presenta en-

tre las 12 y 18 horas despu~s de iniciado el celo. 

5.- Se recomienda insemimar en la mar¡al';l.a las vacas que pre-

sentaron celo en la tarde e inseminar por la tarde las que 

presentaron celo por la mar¡ana. 

CARACTERISTICAS DEL CELO: 

Al inicio del celo, la vaca est<'i inquieta y muge, huele a 

otras vaca~ intenta montar a otras vacas pero no se deja mon-

tar, presenta la vulva húmeda, roja y ligeramente in:flamada, 

puede haber un derrame de mucosida(i clara en la vulva. 
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Entre las 10 y 18 horas de iniciado el celo, la vaca se de

ja montar, muge con :frecuencia, est~ nerviosa y excitada, monta 

a otras vacas. 

Duran te la terminación del celo la vaca no se deja montar 

pero monta a otras vacas, huele a otras vacas, puede derramar 

una mucosidad de consistencia gomosa y sanguinolenta por la 

vulva. El mejor momento para inseminar, es de las 12 a 18 Hrs. 

después de iniciado el celo. 

La mejor y más segura sei"'al de celo sera cuando la vaca o 

vaquilla permite que otros animales la monten mientras ella 

permanece quieta. Esta es la mejor indicación de celo en la va

e a. 

PROGRAMA DE ALIMENT AClON. 

1.- Determinar las :fu en tes más económicas de nutrientes: Ensi

laje de maíz, esquilmos agrícolas, sorgo :forrajero, bagazo 

de caf"'a, urea, melaza, pastas de girasol y cartamo, carbona

to de calcio, roca :fos:fórica, orto:fos:fato de calcio, vitami

na ADE. 

2.- Suplementar el :forraje disponible con una combinación de 

otros concentrados que proporcione a las vacas una ración 

balanceada a un costo mínimo, además: 

a) Debe tener agua limpia a libre acceso. 

b) Fibra bruta en base a materia seca de 15 a 19" para va

cas de lactancia temprana o de alta producción, de 19 a 

24" para vacas de lactancia tardía o de baja producción. 

e) Debe de estar dentro de la capacidad de ingestión de ma-
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teria seca de la vaca. del 2.5 al 2.8X del peso corporal 

para vacas de alta producción. 

ALIMENT ACION DEL GANADO LECHERO. 

De los elementos o :factores alimenticios que son impresin

dibles en la alimentación de los rumian tes. son b~sicos los 5 

siguientes: 

a) AGUA: Una vaca lechera en producción consume de 60 a 80 

litros de agua al día. dependiendo de la temperatura cor

poral del animal y a :factores climáticos. 

b) PROTEINA: Es uno de los nutrientes básicos en la repro

ducción, constituye los tejidos del animal y :forman parte 

de la leche, ejemplo; harina de soya, harinolina. etc. 

e) ENERGIA: Se expresa en M cal. de materia seca. El animal 

la recibe de carbohidratos, grasas y de las proteínas 

cuando el animal las consume en exceso de sus requerimen

tos. 

d) MINERALES: Son componentes de estructuras sólidas (hue-

sos) y debe dárseles al ganado a libre acceso. Los más 

importan tes son: Calcio, Sodio, Cloro, etc. 

e) VITAMINAS: De importancia práctica son las vitaminas ADE 

que en los rumiantes rara vez son limitantes en sus :fun

ciones vitales. ya que la pro-vitamina A la sintetizan en 

grandes cantidades en simbiosis con la micro:flora del ru

men, y la vitamina D la sintetiza el animal al estar ex

puesto a la radiación solar. 
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ALIMENT ACION DE LA BECERRA. 

Objetivos de la crianza de becerras para reemplazo de vacas 

de desecho: 

a) Seleccionar becerras para obtener mejores producciones 

que sus madres. 

b) Reducir el mínimo consumo de leche :fluida que requiere 

la becerra. haciendo un destete lo más precoz posible aún 

cuando los incrementos de peso no sean los ideales en las 

primeras semanas. 

c) Proporcionar a la becerra un :forraje alto en :fibra de 

magní:fica calidad y concentrados con proteínas y energía 

su:ficiente para que el animal pueda compensar los bajos 

aumentos de las primeras semanas y poder obtener animales 

listos para cubrirse de 320 a 360 Kgs. de peso y a la 

edad de 15 meses. 

d) Producir animales con desarrollo y peso adecuado para 

que lleguen al primer parto alrededor de los dos a~os de 

edad a un precio razonable. 

ALIMENTACION DE LAS VAQUILLAS CARGADAS. 

Puede alimentarse a base de :forraje alto en :fibra hasta 

aproximadamente 30 días antes del parto. A partir de ahí. se le 

da un Kg. diario de concentrado y se le irá aumentando paulati

namente hasta 5 Kg. diarios. lo que permite a las vaquillas que 

su cría tenga un buen· desarrollo y que ~sta se acostumbre al 

consumo de concentrado desde su inicio en la lactancia. lo que 

ayudará a producir elevadas cantidades de leche y llegar a su 

máxima producción en un lapso más corto que cuando se pro por-
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Ciona concentrado hasta después que la vaquilla ha parido. 

ALIMENTACION DE LA VACA EN PRODUCCION. 

La cantidad de leche que prod.uce una vaca depende de la ge

nética del animal, del medio ambiente y el manejo que reciba 

del hombre. 

La alimentación económica se basa en la utilización de ro

rrajes al tos en ribras de buena calidad que se complementen con 

concentrado conteniendo la protelna, energla y nutrientes que 

requiere la vaca para mantenimiento y producción. 

ESTIMACION DEL CONSUMO DE CONCENTRADO. 

a) La vaca debe de consumir aproximadamente ax de rorraje 

verde por cada 100 Kgs. de peso vivo. 

b) El concentrado se da como un complemento para que aunado 

al rorraje satis:faga los requerimentos de mantenimiento y 

prod ucci6n. 

c} Es necesario conocer el peso aproximado del animaL 

d) Conocer la producción de leche en kilos. 

e) Proporcionar 1 Kg. de concentrado por cada 3 Lts. de le

che producida. 

AUMENT ACION DE LA VACA SECA. 

Debe eliminarse la :falsa creencia sobre la alimentación de 

la vaca seca; en cuanto a los puntos siguientes .. 

a) Si la vaca no produce leche. no hay porque suministrarle 

una dieta alimenticia buena. 

b) Si la vaca seca recibe una ración rica o balanceada. su

rre porque se hincha la ubre y la región umbilical o por-
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que engorda tanto que al parto es difícil y la cría nace 

un tanto debil. 

EXPLICACION A LOS ANTERIORES PUNTOS. 

a) Si la vaca esta en malas carnes no llegará a revelar su 

potencial genético de producción. 

b) La hinchazón de la ubre y región umbilical se debe al 

mal :funcionamiento del sistema lin:f.ltico y se deshinchan 

con compresas de agua :fría en dos o tres días aplicando 

un di uretico. 

ALIMENTACION EN EL PERIODO SECO. 

Se recomienda ademas del i'orraje, can ti dad es crecientes de 

i a 6 Kgs. de concentrado por animal/día en el caso de las va

quillas próXimas al parto y de 6 a 8 Kgs. por animal/día en va-

cas adultas, exclusivamente 11 días antes del parto. Así se 

acostumbra la vaca a cantidades elevadas de concentrado, que le 

servirán para expresar su potencial genético además para satis

i'acer las demandas del i'eto. 

A continuación se presentan las necesidades de nutrientes y 

algunas i'órmulas de alimentación para terneros que han sido 

probadas con buenos resultados. 



NECESIDADES DE NUTRIENTES Y FORMULAS DE ALIMENTACION 
PARA TERNEROS 

C U A D R O No. 6 6 

NECESIDADES DIARIAS DE NUTRIENTES CALCULADAS PARA TERNEROS 
DE 50 KGS. DE PESO. 
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CONCEPTO N E C E S I D A D E S 
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO+GANANCIA DIARIA 

ENERGIA DIGESTIBLE (K cal) 

PRE-RUMIANTE 
RUMIANTE 

2.332 
3.339 

PROTEINA DIARIA (grs.) 

PRE-RUMIANTE 
RUMIANTE 

INGREDIENTE 

HARINA DE MAIZ 

PASTA DE SOYA 

FOSFATO DE CALCIO 

SAL COMUN 

VIT. D U.l./Kg. 

VIT. D U.I./Kg. 

TERRAMIClNA 

31.0 
50.0 

" 
69.5 

27.8 

1.1 

1.0 

56,000 

8, 100 

88.0 

O. 5 Kg. 

3.991 
5.790 

1. O Kg. 

5.655 
8.212 

113.0 195.0 
175.0 275.0 

INGREDIENTE " 

TRIGO 69.0 

PASTA'DE SOYA 28.0 

CARBONATO DE Ca 0.5 

ROCA FOSFORICA 1.0 

SAL COMUN 0.5 

VIT. B 12 2Qmg/Kg 0.1 

VIT. A U. l./Kg. 1, 760 

VIT. D U.I./Kg. 350 

DUREOMICINA mg/Kg. 33 



INGREDIENTE 

MAIZ MOLIDO 

PASTA DE SOYA 

ALFALFA 

SALVADO DE TRIGO 

MELAZA 

FOSFATO DE CALCIO 

1 NGRED 1 ENTE 

MAIZ MOLIDO 
MA I Z QUEBRADO 
AVENA TROCEADA 
SALVADO DE TRIGO 
HARINA DE ALFALFA 
PASTA DE SOYA 
HARINA DE LINAZA 
SUERO EN POLVO 
MELAZA 
CARBONATO DE CALCIO 
FOSFATO DE CALCIO 
MINERALES TRAZA 
SAL COMUN 
VIT. A U. I ./Kg. 
VIT. D U.I./Kg. 
TERRAMICINA mg/Kg. 

~ 

32 

25 

20 

1"1 

1 

6 

19.2 
13.7 
10.0 
15. o 
5.0 

15.0 
7.5 
3.8 
7.5 
0.6 
0.~ 

0.05 
0.5 

6, 800 
6, 800 

50 

INGREDIENTE X 

MAIZ MOLIDO 37 

HARINA DE PESCADO 16 

ALFALFA 20 

SALVADO DE TRIGO 21 

MELAZA 1 

FOSFATO DE CALCIO 6 

I NGRED I ENTE ~ 

TRIGO 60.9 
AVENA TROCEADA ~.1 

LECHE EN POLVO 10.1 
HARINA DE PESCADO 12.0 
HARINA DE CARNE 1. 2 
GRASA ANIMAL 3.0 
SACAROSA 5.0 
MELAZA 2.~ 

CARBONATO DE Ca 0.2 
MEZCLA MINERAL 0.15 
SULFATO DE ZINC 0.05 
SAL COMUN 0.5 
MEZCLA DE VIT. B 0.2 
VIT. E 12 20mg/Kg 0.1 
VIT. A U.I./Kg. ~.~00 

VIT. D U.I./Kg. ~~O 

TERRAMICINA mg/Kg. 88 

1 70 
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METODOS DE ORDEÑA. 

Existen básicamente dos métodos para ordenar; los cuales 

son la ordena manual y la ordena mecánica. Cualquiera que sea 

el método utilizado, la orderta debe ser buena. con esto se re

ducen los riesgos de dartar a la ubre y obtener la máxima pro

ducción. 

CUando se provoca correctamente el estímulo se debe aprove

char convenientemente y completar la orderta antes de que termi

ne este. Las vacas. dii'ieren en la velocidad con que pueden ser 

ordenadas, aunque varía entre 3 a 5 minutos. 

Independientemente del sistema de orderta se acostumbra or

dertar dos veces al día; en la práctica se da un intervalo de 10 

horas al día y con 1"1 horas de intervalo durante la noche con 

resultados satis:factorios, pero el intervalo de 12 horas al día 

es lo más recomendable, siendo el mismo intervalo durante la 

noche. Al ordenar tres veces al día aumenta los rendimientos en 

un 15-20% y cuatro ordenas al día aumentará el 25 ó 30:~ más que 

al ordertar dos veces al día. Generalmente la ganancia que se 

obtiene del ordet'lo adicional (más de dos), no es redi t uable por 

los gastos que se hacen en alimentación qtie varía constantemen

te por el desgaste de la orderta y por el manejo. Es importan te 

que la rutina no se altere cuando se ha establecido horarios 

e intervalos de orderta antes mencionados, ya que ocasionan un 

desequilibrio en la producción lechera. 

ORDEÑA MANUAL. 

Una ven taja de este método es que la ubre se mantiene en 

mejores condiciones porque el jalado de los cuartos es parejo, 
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aunque se tiene que evitar el empleo de ordenadores inexpertos 

para evitar que lastimen al animal y provoquen lesiones a la 

ubre. 

Para lograr un desalojo rápido y correcto de la ubre, se 

puede hacer en 'forma diagonal o en 'forma la ter al la ordena. 

ORDEÑA MECANICA. 

La ordena mecánica o:frece las siguientes ven tajas: 

a) Se tiene muy poco contacto con la mano humana, lo que 

red un da en un prod neto más higiénico y por lo tanto, de 

primera calidad. 

b) Aumenta la posibilidad de una mayor producción, porque 

su uso implica un mayor interes y atención en el nivel de 

producción, alimentación, manejo, reproducción y sanidad 

por parte del propietario. 

e) Con el equipo de ordena un solo operario puede a tender 

de 6 a 8 vacas, casi simultáneamente y con un mínimo de 

es :fuerzo. 

d) Disminuye el costo de mano de obra. 

PASOS DE LA ORDEÑA MECANICA. 

1.- Preparación del equipo: 

a) Preparación de la ordenadora, previamente limpia y 

desin-fectada. 

b) Tener a mano trapos o 'franelas limpias. 

e) Preparar en agua tibia un desin-fectan te 

{Iodo 200 ppm). 
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d) Tener a mano equipo para la prueba de mastitis. Ver 

Cuadro No. 55. 

2.- Mantener al grupo de vacas a ordeñar en un lugar que 

les sea :familiar (Sala de espera). 

3.- Pasar un grupo de vacas a la sala de ordeña. 

1.- Limpiar la ubre con la :franela y el desin:fectant.e pre

parado. 

5.- Tomar las muestras de leche en :forma manual de cada 

cuarto para la prueba de mastítis. Ver Cuadro No. 55. 

6.- Colocar las pezoneras, teniendo cuidado de no subirlas 

demasiado. 

7.- Vigilar el comportamiento de las vacas, para detectar 

algún mal 'funcionamiento de la máquina. 

8.- Vigilar el escurrimiento de la leche. Cuando esta em

piece a agotarse, se debe de dar masaje a cada cuarto 

para extraer la leche que quedó en la cisterna de la 

ubre y sea completa la ordeña. 

9.- Retirar pezoneras. 

10.- Aplicar sellador a cada pezón, para evitar in:fecciones. 

11.- Enjuagar y desin'fectar pezoneras .. 

12.- Dar entrada a otro grupo de vacas y repetir el proceso. 

Al terminar la ordena se lava todo el equipo y se desin'fec

ta; las pezoneras con Iodo 200 ppm, la maquinaria y tubería con 

cloro 300 ppm y se enjuagan con agua limpia, se cuelgan las pe

zoneras en un 1 ug ar seco y protegido del polvo. 
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ADMINISTRACION. 

La meta de la ganadería moderna es lograr que las explota

ciones ganaderas aprovechen el proceso tecnológico que se ha 

determinado; que utilicen técnicas que con base a las caracte

rísticas propias de la zona y permita no solo conocer y explo

tar convenientemente sus recursos, sino también seleccionar un 

pie de cría de buena calidad genética. como anteriormente se 

seí"'ala, y organizar las actividades necesarias para la produc

ción pecuaria. 

El objetivo de una buena administración es el de organizar 

los elementos humanos disponibles, materiales y tecnológicos 

que se pretenden dedicar a la producción, y obtención del bie

nestar económico y social del productor y de su :familia, así 

como un bienestar de servicio al producir para otros sectores 

de la población y crear una :fu en te de trabajo al emplear mano 

de obra a terceros. 

El proceso administrativo esta íntimamente ligado al desa

rrollo del proceso técnico determinado, por lo cual los proce

dimientos de-finidos para llevar a cabo una buena ejecución. or

ganización y control de las actividades del proceso productivo 

que se ejecuten. requiere de una integración de anotaciones pe

riódicas de determinados elementos de la dirección del negocio, 

se tratan los aspectos más importantes que se deben tomar para 

regular egresos e ingresos para evaluar costos de producción y 

obtener mayores ganancias a menores costos. 

Algunas de las principales anotaciones que se sugieren se 

pueden observar en los Cuadros No. 67,68,69 y 70. 



CUADRO No. 67. 
REGISTRO INDIVIDUAL DE. LA VACA LECHERA 

1.- DATOS GENERALES 2.- GENEALOGIA 

No. ARETI! IOATRI~A TATUA.It: l =~ORE 
NOIIIIIRE Ola R!81STIO Na. Ot: 111!:615 TAO RAZA 

RAZA PAOCt:Of:IICIA l:...ADI'IE 
FECHA Ot: llAc:aciiTO PESO AL IU.CMit:NTO JRCHA Y PESO AL Dt!STET! RAZA 

3.- RESUMEN DE PRODUCCION POR LACTACIONES 

N,. Ff~'t¡\ 1 DE MES DE LACTACION FECHA EDAD AL PESO AL llc.D<AS 

LACT. OlA !MES ¡Aio 1 2 3 4 6 e 7 e Q 10 SECADO PARTO PARTO SECADO 

1 

2: 

3 

4 

6 

e 
7 1 
8 

4.- RESUMEN DE REPRODUCCIO N 1 PARTOS l 

1to.oe: fECHA Dt: 1110 PESO AL !lo. NOWIIRt: Y IO.t.TRtCULA De: LA CIIA -,-- PADRE DE LA C RIA 
;>a()GE·~ SERVICIO "' F NACt:FI SERVICIO 
r----

1 

t 

3 
4 

11 ' 
e 
7 1 
8 

5.- REGISTRO DE SALUD 

CE DU l. A 
PADECU&I!NTO TRATAMIENTO 

DEL AL 

Ft:CKA Ot: IA.IA: CAUSAS '1 08SERIIACIOIIE S: 

FECHA DE ELABOAACtON: 

FECHA ENTRADA AL HATO: 

FECHA SJU,IOA DEL HATO: 
AIUELD ::.u 
AIUt:LA ~::z .. 
AIIUfLD :m 
.t.IU!L.A 

:tiA 

DIAS t:ll OlAS !11 lla. DI! 'V• Dt: Ka. 01! 

ICaTAQIOa ORDEÑA LECHE 8R.t.SA &RASA 

' 

·-

. 

Pt:$0 Ó t:ST. OISt:IIV•CtORI!I 

·-

_j 

1 
RESULTADOS 

DEITINO: 

--

.... 
"' (J'1 



CUADRO No. 68. 

BOVINOS LECHEROS 

1 2 l 
lilE SES No VACAS E N OlAS EN TOTAL PRO! 1f 

PROOUCCION PRODUCCION CCION UENSI.W. 

E 

F 

.. 
A 

.. 
J 

J 

A 

S 

o 

N 

o 

TOTAL 

PRINCIPALES DATOS ESTADlSTlCOS 

~ 5 6 7 
PRECO DE INGRESO POR PROMEDIO PRO- PRO:..EDIO DE 

VENTA VENTA ( 3K4) DUCC\011 ( 3~2) Pft:>OUCCIONKJii 
llACA (3-i-1) 

I'ORI.IA BL-3 

8 

PROMEDIO DIARIO POR VACA 
( 7~2) 

~ 

! 
1 

1 

~~-~ 

~ 

...,¡ 

O'l 



FECHA 

FECHA 

f.--· 

FORMULO: 

CUADRO No. 69. 
COOPERATIVA T E S I S T A N 

REPORTE DE EXISTENCIA DIARIA 

1' 

V A C A S .E N P R O O U C C I O N V A C A S S E C A S 
EXISTENCIA EXISTENCIA EXISTENCIA EXISTENCIA 

INICIAL ALTAS BAJAS FINAL INICIAL ALTAS BAJAS FINAL 

1 
¡ 
! 

' 

V A Q U I L L A S B E C E R R O S 
EXISTENCIA EXISTENCIA EXISTENCIA EXISTENCIA 

INICIAL ALTAS BAJAS FINAL INICIAL ALTAS BAJAS FINAL 

~ --

- - - - - ------ --------------- ~--- L--------~---- ~---- ---

NO. --

~ 

...., 
...., 
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ESTABLO COOPERATIVO 
CUADRO No. 70. 

T E S I S T A N 

GRANJA FECHA CONCILIACION NUMERO 
SEMANAL-MENSUAL 

U N I O A O E S 
CONCEPTO VACAS EN VACAS VAQUILLAS BECERRAS TORETES 

PRODUCCION SECAS 

EXISTENCIA INICIAL 
ENTRADAS: 

Compras 
Traspasos recibidos 
Traspasos recibidos dentro 

de la mísma granja 
Nacimientos 

TOTAL ENTRADAS 

SALIDAS: 
Ventas 
Ventas de desecho 
Bajas-Ventas en canal 
Bajas-Mortalidad (No vendidas) 
Traspasos a otras granjas 
Traspasos enviados dentro 
de la mísma granja 

TOTAL SALIDAS 

EXISTENCIA FINAL 

EXISTENCIA FISICA 

(SOBRANTE) Y/0 FALTANTE 

EXPLICACION DE LOS (SOBRANTES) Y/0 FALTANTES: -----------------------------------

FORMULO Vo.Bo. 

RESPONSABLE DEL ESTABLO 
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Para el buen :funcionamiento de las :futuras instalaciones 

que se tendrían para la explotación del ganado bovino lechero 

dentro de la Cooperativa Tesistan, misma que cuenta con 31 

miembros dispuestos a llevar a cabo estas actividades. Se pre

senta a continuación un bosquejo de el reglamento interno ideal 

que podría ajustarse a las conveniencias de todos los ejidata

rios, haciendolo así el especi:fico que :funcionaría dentro de la 

Coopera ti va. 
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6-1..1.1. REGLAMENTO DE LA ORGANIZACION EN LA 

•coOPERATIV A TESIST AN• • 

ORGANIZACION DEL SUJETO DE CREDITO. 

En una SOCiedad de producción rural la Comisión de Adminis-

tración esta presidida por una mesa directiva. 

Comisión de Administración en la sociedad de producción. 

PRESIDENTE ; SECRETARIO ; TESORERO ; ler. VOCAL ; 2do. VOCAL. 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA. 

Para e:fectos de labores de la empresa la organización es la 

siguiente: Dependiente del Consejo de Administración existe un 

Gerente, un Je'fe de Departamento de Contabilidad. Je'fe de ven--

t.a..s, Je'fe de Departamento de Producción y Mantenimiento. ( Ver 

Gr&'fica No. 5 ). 

Estos se encargan bési.camente dentro de cada una de sus ac-

tvidades. a la Programación. el Control y el Manejo administra-

tivo contable. así como manejo del personal de todas las acti--

vidades que componen esta Cooperativa. 

DESCRIPCION DE PUESTOS. 

FUNCIONES DE· LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

a). Dirigir y orientar las actividades de la sociedad. 

b). Decidir sobre todos los asuntos que con'forme a la ley o 

los presentes estatutos. requieran votación especial. -

sobre aquellos que no hayan sldo previstos y sobre las 

re:formas que deben de hacerse al pacto social. 



GRAFICA No. 5 

Organigrama de la Sociedad Cooperativa Tesistán. 

CONTABILIDAD 

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 

COMISION DE 
ADMINISTRACION 

GERENTE 
GENERAL 

VENTAS 

SALA DE ORDEÑA 
y 

CONTROL DE CORRALES 

JUNTA DE 
VIGILANCIA 

MANTENIMIENTO 
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e). Designar la Comisión de Administración, la Junta de 

Vigilancia, la Gerencia, los :funcionarios mayores y las 

Comisiones Especiales, así como remover parte de la to

talidad de sus miembros. 

d). Sancionar los in:formes periódicos o extraordinarios que 

presenten las mismas citadas en el inciso anterior. 

e). Recibir, discutir, aprobar. modi:ficar o rechazar en su 

caso, los programas de actividades, presupuestos y es-

tados :financieros de la sociedad. 

:f). Discutir, aprobar. modi:ficar o rechazar en su caso las 

solicitudes de credito autorizado o rechazado a los -

miembros titulares de la com1s1on de Adm1n1strac10n. -

para contratar los créditos, suscribir los títulos co--

rrespondientes, constituir y otorgar garantías y llenar 

los tramites y requisitos necesarios para la obtención 

y eJercicio de los credi tos a nombre de la sociedad. 

g). Discutir y decidir en su caso, sobre las garantías que 

para la obtención de los cr~ditos necesarios para la 

sociedad, que deba aportar la misma o sus miembros. 

h). Decidir sobre la admisión, separación y exclusión de 

los socios y las condiciones de las mismas. 

i). Decidir sobre el valor de los recursos que aporten o -

integren los socios. 

j). Decidir las condiciones y nomero de certi:ficados de a-

portación que deban suscribir los socios y los recursos 

que deban integrar. 

k). Decidir sobre la distribución y reparto de utilidades, 



la creación de reservas y los incrementos de capitaL 

1). Recibir, discutir y resolver sobre las proposiciones y 

quejaS que presenten sus miembros. 
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m). Decidir sobre la · disol uciOn y liquidación de la socie-

dad. 

FUNCIONES DE LA COMISION DE ADMINISTRACION. 

a). Representar a la Sociedad en los términos de la clausu

la anterior. 

b). Presentar a la Asamblea General, el presupuesto anual -

de la Sociedad para discusión y aprobación en su caso. 

e). Someter a la consideración de la Asamblea, los planes 

de operación, 1:inanciamiento, inversión, organización y 

demas actividad es de la sociedad. 

d). Presentar a consideración de la Asamblea, las solicitu

des de crédito y en los terminos necesarios para su ob

tención, ejerciendolos y administrandolos despues. 

e). Expedir el reglamento interno el cual se sometera a la 

aprobación de la Asamblea. 

Y). Presentar a consideración de la Asamblea el nombramien

to del Gerente General. 

g). cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea. 

h). Analiz-ar y aprobar las cotizaciones para compra y venta 

de la sociedad, con in1:ormacion a la Asamblea, y mane-

Jar e1:1caz y honestamente los 1:ondos de la sociedad. 

í). Citar a los socios a asamblea. 

J). Nombrar las Comisiones y Asesores que sean necesarios. 



k). En general, Tomar todas las providencias para la buena 

marcha de la sociedad. 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. 
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a). Cuidar que todas las aportaciones sociales se ajusten a 

los preceptos de la ley y los presentes estatutos. 

b). Cuidar que los créditos que la sociedad solicite y ob-

tenga y los dem~ :fondos sean invertidos de manera pru

dente y e:ficien te. 

e). Cuidar que los socios cumplan con sus obligaciones y -

que los :funcionarios y empleados desempet'len e:ficaz y -

honestamente las tareas que les corresponden. 

d). Cuidar que los planes de operación, trabajo, organiza-

ción y demás actividades se ajusten a los programado. 

e). Proponer para aprobación en su caso, a la Asamblea Ge

neral la persona que se encargara de llevar a cabo la -

contabilidad de la sociedad y vigilar que se apegen a 

la realidad y que los in :formes con tal>les sean claros,

:febacientes, veraces y oportunos. 

:f). Asistir en :función de comisario el Presidente de la -

Junta, con voz pero sin voto a las sesiones de la Comi

sión Administra ti va. 

g). Citar a Asamblea cuando sea necesario. 

h). In~rmar a la Asamblea General el resultado de sus la-

bores de supervisión, de las irregularidades observadas 

y promover los medios para corregirlas. 



i'UNCIONES DEL GERENTE GENERAL. 

a). Elaborar y presentar a la Comisión de Administración 

para aprobación en su caso. los planes de operación y 

programas de xinanciamiento. inversiones. organización 

y actividades de la sociedad . 

.b). Elaborar los presupuestos de la sociedad. 
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e). Contratar con aprobación de la Comisión de Administra-

ción, el personal necesario para cumplir el programa de 

actividades autorizado por la Asamblea General. 

d). Presentar a consideración del Consejo de Administración 

las cotizaciones que se obtengan para las compras. ven

tas y contra tos de la sociedad. 

e). Asistir con voz pero sin voto si no es socio a las a-

sambleas generales y a las sesiones de la Comisión de 

Administración. 

x). Solicitar a la Comisión de Administración a la Junta 

de Vigilancia, cuando sea necesario que citen a asam

blea. 

g). Ejercer los poderes que le otorguen a la Asamblea o a -

la Comisión de Administración. 

h). En general. ejecutar los acuerdos de la Comisión de Ad

ministraciOn. de la Asamblea, manejar ex1caz y honesta

mente los 'fondos que le sean asignados, realizar las -

compras. ventas y contrataciones que le sean autoriza-

dos, suscribir la documen taciOn que le corresponda y -

tomar las medidas necesarias para la .buena marcha y de

sarrollo de las actividades de la sociedad. 
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FUNCIONES DEL CONTADOR. 

Llevar la contabilidad general de la Sociedad. Libro mayor, 

libro de diario, nómina. proveedores, acreedores. balances. es

tados de resultados. costeo del producto. inventarios. caja. -

Bancos, clientes. etc.. hacer las declaraciones de Impuestos -

correspondiente. hacer declaraciones ante organismos de serví-

cios. 

Realizar los reportes . periódicos contables y 'financieros 

para la Asamblea General de Socios. elaborar proyecciones de 

operaeiOn de de la sociedad para períodos :futuros. conjun tamen

te con los departamentos correspondientes. 

Elaborar ei presupuesto anual de departamento y someterlo a 

su aprobación. Determinar el :flujo de e:fecti vo para el periodo 

'futuro, realizar las :funciones de compra de acuerdo con los de

partamentos involucrados. 

VENTAS. 

Elaborar un pronostico de ventas anual de acuerdo con los -

departamentos involucrados. Elaborar un programa de publicidad 

del producto terminado. Elaborar el presupuesto anual del de-

partamento y someterlo para su aprobación. Hacer la programa

Ción jUntamente con el Departamento de Producción. Incrementar 

la cartera de clientes de la sociedad. Elaborar reportes de -

actividades a la Gerencia. 

PRODUCCION. 

Elaborar el Plan de Prod.uceiOn Anual conjuntamente con los 
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departamentos correspondientes. Elabora el Programa de Produ

cciOn mensual. Asignación de ,personal. Programa de manteni--

miento. Determinar el estock de materias primas. Controlar la 

calidad del producto. 

Llevar a cabo la prod ucciOn de acuerdo al plan. elaborar -

reportes para la Gerencia, mantener equipos de primeros a uxi -

lios. asumir la responsabilidad de la planta en ausencia del -

Gerente ·General. 

MANTENIMIENTO. 

EjeCutar el mantenimiento preventivo de acuerdo a el plan -

establecido conjuntamente con el Departamento de Producción, e

laborar presupuesto anual de operaciOn. Mantener el estock de -

implementos previamente establecido. Elaborar reporte de acti-

Vidades a la Gerencia con copia al Departamento de Producción. 

Resol ver los problemas de contingencias que se presenten en 

el "funcionamiento del equipo . Vigilar que el equipo de opera-

cion se encuentre en óptimas condiciones de iuncionamien to. 
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CUANTIFICACION DE COSTOS DE ALIMENTACION Y MANEJO. 

Se realizó un análisis de los costos unitarios por cada 

concepto requerido para un animal en sus diferentes etapas (be

cerra, vaquilla, vaca y un semental), en el cual tambi~n se 

hace referencia a los costos totales de cada concepto y el mon

to total para cada etapa. 

Para el manejo y alimentación de una becerra (Punto 6.1.2.) 

los costos de alimentación representan un 85.6% aproximadamente 

del costo total que asciende a $ 8C9, 968.00 y aprox. 

de este corresponde a las actividades de manejo. 

el 1~.~% 

Los costos totales de alimentación y manejo para una vaqui-

lla (ver Punto 6.1.3.), ascienden a$ 695,389.00 de los cuales 

el 73.1% aproximadamente corresponde a la alimentación y el 

resto (26.6%) es por el concepto de manejo y seguro ganadero 

y este ultimo tiene un costo de $ 35, 000.00. 

Del costo total para la alimentación y manejo de una vaca 

en producción (18 Lts diarios estimados) que es de $2'568, 63~.

la alimentación representa un ~3.6% aprox. y el maneja un 56.~% 

donde se inclye el seguro ganadera (~%), intereses (~1% anual), 

y amortización de las instalaciones. Ver punta 6.1.~. 

Las utilidades obtenidas serían$ 1'211, 366.00 que repre

senta el ~7% de los costas totales can una producción de 5, ~00 

Lts./300 días. 

Dentro de los costos determinados para un semental, que 

ascienden a$ 1'176, 316.oo la alimentación cubre un 66% aproxi

madamente mientras que el manejo y demás son el 3~% restante. 

ver punto 6.1.5. 



6.1.2. COSTO DE ALIMENT ACION Y MANEJO PARA UNA BECERRA 

Y./0 BECERRO, GANADO BOVINO LECHERO (PESOS). 

C O N C E P T O 

ALJMENTAClON: 

CANTIDAD 
KGS. 

a) Calostro 12 
b) Leche materna y/o 

substituto. 128 
e) Forraje:Heno de avena 

o alfalfa achi calada, 750 
(180 días). 

d) Concentrado (365 días) 365 
e) Ensilaje de maíz 

(180 días) 2, 700 
f) Melaza con 2X urea 

(180 días) 180 

g) Minerales (365 días) 3.65 

VACUNACJON: 

a) Bacterina triple 1 Aplic. 

b) Brucelosis 1 Aplic. 

DESPARASJTACJON: 1 Aplic. 

MANO DE OBRA: 8 Jornales 

MEDICINAS Y SERVICIOS: Varios 

AMORTIZAClON INST.{15 AÑOS) 3.5 m2 

PRECIO 
UNITARIO 

700 

700 

"100 

"150 

35 

180 

1, 230 

368 

-1, 960 

1,000 

10,000 

20,000 

2, 858 

COSTO TOTAL = 

COSTO 
TOTAL 

8, "100 

89, 600 

300,000 

16"1, 250 

9"1, 500 

32,-100 

"1,-190 

368 

"1, 960 

1,000 

80,000 

20,000 

10,000 

809,968.00 
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6.1.3 COSTO DE ALlMENTAClON Y MANEJO PARA UNA VAQUILLA, 

GANADO EOVJNO LECHERO (PESOS). 

CONCEPTO 

ALIMENTACION ANUAL: 

a) Ensilaje de maíz 

:b) Concentrado 

e) Melaza con 2~ urea 

d) Minerales 

VACUNACION: 

INSEMINACION ARTIFICIAL: 

CANTIDAD 
KGS. 

6, 570 

365 

516 

1-1.6 

1 ApUc. 

1.6 Dosis 

DESPARASITACION: 1 Aplic. 

APLICACION DE VITAM. ADE: 1 Aplic. 

MEDICINAS Y SERVICIOS: Varios 

MANO DE OBRA: 6 Jornales 

SEGURO GANADERO: Uno 

AMORTI2ACION INST.(15 AÑOS) 8m2 

PRECIO 
UNITARIO 

35 

150 

160 

1, 230 

366 

20,000 

1, 766 

155 

35,000 

10,000 

35,000 

2, 500 

COSTO TOTAL = 

COSTO 
TOTAL 

229,950 

161,250 

96,6-10 

17,956 

366 

32,000 

1,766 

-155 

35,000 

60,000 

35,000 

20,000 

695,369.00 



-----------------------------------------------------------------

6.1.~. COSTO DE ALIMENTACION Y MANEJO PARA UNA VACA EN 
PRODUCCION, GANADO BOVINO LECHERO (PESOS). 

C O N C E P T O CANTIDAD 
KGS. 

ALIMENTACION: 
a) Ensilaje de maíz 

(300 días) 30 Kg/día. 9,000 
~) Esquilmos agrícolas 

( 65 días) 13 Kg/día. 815 
c) Melaza con 2~ urea 

(365 días) 1 Kg/día. 365 
d) Concentrado 

(300 días) 5 Kg/día. 1, 500 
e) Minerales 

(365 días) 50 gr/día. 18.25 

JNSEMINACION ARTIFICIAL: 1.6 Dosis 

APLJCACION DE VITAM. ADE: 2 Aplic. 

VACUNACION: 1 Apli c. 

DESPARASJTACION: 2 Apli c. 

SINCRONIZACION: 2 Apli c. 

MEDICINAS Y SERVICIOS: Varios 

MANO DE OBRA: 20 Jornales 

SEGURO GANADERO ( 1") : un seguro 

INTERESES (~1" Anual): una vaca 

AMORTlZAClON 1NST.(15 A~OS) 10m2 

PRECIO 
UNITARIO 

35 

50 

180 

150 

1, 230 

20,000 

909 

368 

2,525 

7,000 

75,000 

10,000 

96,000 

98~,000 

1,000 

COSTO TOTAL = 

COSTO 
TOTAL 

315,000 

12, 250 

65, 700 

675,000 

22,116 

32,000 

1, 818 

368 

5,050 

1~,000 

75,000 

200,000 

96,000 

98~,000 

~o.ooo 

2'568,631 

PRODUCCION ESTIMADA (18 lts/dia) = 5, ~00 litros/300 días. 

VALOR DE LA PRODUCCION = 3'780,000.00 

COSTO DE LA PRODUCCION = 2'568, 631.00 

UTILIDAD NETA = 1'211,366.00 

UTILIDAD RELATIVA = 1 7 ~ 

1 9 1 



6.1.5 COSTO DE ALlMENTAClON Y MANEJO PARA UN SEMENTAL, 

GANADO BOVJNO LECHERO (PESOS). 

C O N C E P T O 

ALlMENTACJON ANUAL 

a) I:nsi laje de maíz 
(30 Kgs/dia). 

ll) Melaza con 2~ urea 
( 1 Kg /día). 

C) Concentrado 
( 2 Kgs/dia). 

d) Minerales 
(50 grs/dia). 

VACUNACJON: 

DESPARASlTACJON: 

MEDlClNAS Y SERVlCJOS: 

MANO DE OBRA: 

SEGURO GANADERO (1~): 

CANTIDAD 
KGS. 

10, 950 

365 

750 

18.25 

1 Aplic. 

2 Aplic. 

Varios 

20 Jornales 

uno 

AMORTlZACJON lNST.(15 AÑOS) 10 m2 

PRECJO 
UNlTARlO 

35 

180 

150 

1,230 

366 

2,525 

75,000 

10,000 

96,000 

1,000 

COSTO 
TOTAL 

383, 250 

65,700 

328,500 

22,118 

368 

5,050 

75,000 

200,000 

96,000 

10,000 

1 9 2 

COSTO TOTAL= 1'176, 316.00 



6.1..6. PROYECCION DEL DESARROLLO. COSTOS DE MANEJO Y 
ALIMENTACION DEL HATO LECHERO (20 o 150 VACAS). 

1 9 3 

El hato de 150 vacas lecheras ~ue proyectado de acuerdo a 

la capacidad de la Cooperativa en cuanto a su super~icie que es 

de 70 has. Esta cantidad se basa considerandose dos vacas le-

heras por hectárea. en caso de que en toda su super:ficie se im-

Plantara la explotación de ganado lechero. se tomo la cantidad 

de 150 vacas por ser una cantidad cerrada y aproximada a la ca-

pacidad de la Cooperativa. se hacen estos cálculos con el pro-

pOsito de saber las necesidades en cuanto a los insumos y demas 

que la Cooperativa en su totalidad tendría que satis~acer en un 

momento dado. Ver Cuadro No. 71. 

De acuerdo a las estimaciones de los rendimientos por hec-

tárea dentro del proyecto de ensilado de maíz. se con templa co-

mo alternativa rentable para un solo ejidatario un hato de 20 

vacas lecheras. por este motivo se evalOa el desarrollo y nece-

sidades para 20 vacas lecheras. 

De acuerdo a las especi:ficaciones tecnicas antes menciona-

das se determinO una proyección a 5 anos de los ha tos lecheros 

respectivos con el namero de animales a comprar. una mortalidad 

prevista de acuerdo a porcentajes t~cnicos óptimos. venta de 

animales y de leche respectivamente y la estimación de los da-

tos de producción. Ver cuadros No. 71 y 72. 

Cabe mencionar que para el modUlo de 20 vacas se prevee una 

venta de leche de 105.821 Lts. para el primer ano. producto de 

una lactancia por vaca/ano de 5.100 Lts. y asciende a 111.952 

Lts. de leche para la venta en el quinto ano de una lactancia 
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CUAJR) tb71. PROYIXX:lON DEL D:mARROU.O DEL HATO LECHERO DE 150 VACAS. 

CONCEPTO 1er. 

1. ~ClON DEL HATO 
- Semen tales 1 
- Vacas 150 
- Vaquillas 
- Becerras 67 
- Becerros 68 

2. a:Jo4PRA DE GANADO 
- Vacas 150 
- Sementales 1 

3. MORTALIDAD 
- Vacas 3 
- Vaquillas 
- Becerros 3 

1. VINI"A DE ANIMAI...D:; 
- Vacas de desecho 3 
- Vaquillas cargadas 
- Becerros 66 

S. VDITA DE LECHE (lts.) 
- Prod ucciOn leche/af1o 810,000 
- Leche p/becerros 17,280 
- Leche p/ven ta 792,720 

6. M'Im DE PRODU<X:ION 
- Pariciones (X) 90 
- Mortalidad de becerras • 3 
- Mortalidad de vaquillas• 2 
- Mortalidad de vacas • 2 
- Desecho de vacas • 2 
- Lactancia/vaca/afio (lts) 5,100 
- Leche p/crianza bec. • 128 

2do. 

1 
117 

61 
65 
61 

3 
1 
3 

23 
37 
62 

882,000 

A R o S 
3er. 

2 
150 

61 
67 
68 

1 

3 
1 
3 

23 
37 
66 

915,000 

1to. 

2 
150 

61 
67 
68 

3 
1 
3 

23 
37 
66 

1,080,000 
17,280 17,280 17,280 

861,720 927,720 1,062,720 

90 90 90 
3 3 3 
2 2 2 
2 2 2' 

15 15 15 
6,000 6,300 7,200 

128 128 128 

Sto. 

2 
150 
61 
67 
68 

3 
1 
3 

23 
37 
66 

1,080,000 
17,280 

1,062,720 

90 
3 
2 
2 

15 
7,200 

128 
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COAIRl No. 7 2. PRlYIX!CIQI DEL DESARRJil.O DEl. Ht\"1'0 I..ECIJER) DE 20 VN:.AS. 

A Ro S 
CONCEPTO ler-. ato. 3er-. 1to. Sto. 

1. <XItPa3JCJ~ DEL Ht\TO 
-Vacas 20 19 20 20 20 
-Vaquillas e e 8 e 
-Becerras e e 8 e e 
-Becerros 9 e e e e 

2. <XJtfW\ DE GAtWX> 
-Vacas 20 
- S81De0tales 

3. J«RR'ALJDAD 
-Vacas 1 1 1 1 1 
-Vaquillas 1 1 1 1 1 
-Becerros 1 1 1 1 1 

1. VINrA DE MJM\Lm 
- Vacas de desecbo 3 3 3 3 
- Vaquillas cargadas 1 1 1 1 
-Becerros 9 9 e 8 8 

5. V1NI'A DE UXlE (lt.s. ) 
- PrcdoccUm lecbiY'año 108. <XX) 111. <XX) 126,000 111.000 111.<Xl0 
- Lecbe ¡Y'becerros 2,176 2.01e 2, 01e 2.01e 2. 018 
- Lecbe ¡Y'Verrta 105.021 111.952 123.952 111.952 111.952 

6. n\Tal DE HUXXX:JCN 
- Paric:tooes (") 90 90 90 90 90 
- Jb'talid.ad de :becen-as (") 3 3 3 3 3 
- Mortalidad de vaquillas (") 2 2 2 2 2 
- Jb'tal id.ad de vacas C"l 2 2 2 2 2 
- Desecho de vacas (") 15 15 15 15 15 
- Iac1:.aD:i~aíío ( lt.s) 5.100 6. <XlO 6.300 7.200 7.200 
- Lecbe p." crianza :becen-os( lt.s) 128 12e 128 12e 12e 
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de 7,200 Lts. por vaca/af'lo. Ver cuadro No. 72. 

Para un hato de 150 vacas se contempla una venta de leche 

que va de 792.720 Lts .• en el primer ar.o. a 1"062.720 Lts. para 

el quinto af'lo..e Con lactancias por vaca/af'lo de 5,100 lts. a 

7.200 Lts. respectivamente. Ver Cuadro No. 71 y 72. 

PRESUPUESTO DE INSUMOS PARA UN HATO LECHERO (20 o 150 VACAS). 

La alimen taciOn es el elemento primario para cada uno de 

los hatos. de $ 10'336.611.00. ya que este cubre el 55.6" del 

costo total anual en un hato de 20 vacas (Cuadro No. 73) y del 

costo total para 150 vacas que es de $ 262"516,000.00. la ali

mentaciOn representa el 51.6". Ver cuadro No. 71. 

Por el concepto de manejo se considera un costo para el ha

to de 20 vacas de $ 9'965.008.00 Y. para un hato de 150 vacas 

asciende a $ 71"267.000.00 donde se contempla la vacunaciOn. 

desparasi tación. aplicación de vitaminas ADE. sincronizaciOn e 

inseminación arti-ficial. medicinas y servicios y mano de obra 

con 100 jornales y 1.100 Jornales para los hatos respectivos. 

En cuanto al seguro ganadero. amortización del equipo (15 

af'los) y los intereses devengados. se generan los costos si

guientes para cada uno de los hatos: para el hato de 20 vacas 

es de $ 23"101.000.00 y para el hato de 150 vacas asciende a 

$ 172'119.000.00. de los cuales se obtienen utilidades por con

cepto de venta de la leche de $ 169'609.000.00 obteniendo un 

un margen de utilidad de 17" por 792.720 Lts/300 días de pro

ducción. 
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CUADRO No. 73. CUANTIFICACION DE INSUMOS PECUARIOS PARA 

UN HATO LECHERO CONSTANTE DE 20 VACAS. 

CONCEPTO 

Ensilaje de Maíz: cant. 
Costo 

Esquilmos Agríes.: Cant. 
Costo 

Melaza - 2" Urea: cant. 
Costo 

Concentrado: cant. 
Costo 

Minerales: Cant. 
Costo 

Leche Materna Cant. 
y/o Sulls t 1 tut o: Costo 

Al"fal"fa Achical.: Cant. 
Costo 

Vacunaci~n: Cant. 
Costo 

DesparasitaciOn: Cant. 
Costo 

Apli e. Vi t. ADE: Cant. 
Costo 

NECESIDADES ANUALES 
VACAS VAQUILLAS EECERROS 

180.0 5~.0 ~3.2 

16.9 

7.3 ~.1 2.9 

30.0 2.9 9.7 

365.0 116.6 233.6 

----- ----- 2018.0 

----- ----- 12.0 

20 8 32 

10 8 16 

10 8 

TOTAL 
($) 

277.2 Ton. 
9'702,000 

16.9 Ton. 
815,000 

11.6 Ton. 
2'621, 100 

12.6 Ton. 
19'197,000 

715.1 Kgs. 
879, 912 

2018.0 Lts. 
1'133,600 

12. o Ton. 
1'800.000 

60 Aplic. 
105, 570 

61 Aplic. 
127,619 

18 Aplic. 
21, 819 

Continua en la pagina siguiente ... 



198 

Inseminación Cant. 32 11 16 Aplic. 
Arti:ficial: Costo 920,000 

Sincronización: Cant. 10 ----- ----- 10 Apli e. 
Costo 280,000 

Medicinas y Cant. 20.0 1.0 1.1 28.1 Vars. 
Servicios: Costo 2'750,000 

Mano de Obra: Cant. 100 18 128 576 Jorns. 
Costo 5'760,000 

Seguro Ganadero Cant. 20 8 ----- 28 Segrs. 
(1 " ) Costo 2'293,816 

Interes Inicial Cant. 20 ----- ----- 20 Ints. 
Costo 19'680,000 

Instalaciones Cant. 200 m2 61 m2 56 m2 320 m2 
(15 anos/Amort.) Costo 1'127, 101 

TOTAL ANUAL = 72'517, 900 



CUADRO No. 74. CURNTIFICRCION DE INSUt10S PECUARIOS Y COSTOS PARA GRHRDO LECHERO EN ·coOPERATIVA TESISTAN", ZAP., JAL. • 

CONCEPTO 

ENSILAJE DE MAI2 Co!ontido!od 
Costo 

ESQUILMOS AGRICOLAS Co!ontidad 
Costo 

MELAZA Cot• 2~ UREA Can ti dad 
Costo 

CONCENTRADO Cantidad 
Costo 

MINERALES Cantidad 
Costo 

LECHE MAT.O SUBST. Co!ontidad 
Co:sto 

ALFALFA ACHICALADA Cantidad 
Costo 

VACUt.ACI ON Canti do!od 
Co:sto 

DESPARASITACION Co!ontidad 
Costo 

APLIC. VIT. ADE Cantidad 
Co:sto 

INSEMIHACIOH ARTF. Co!ontidad 
Costo 

ler. 

1,725 ton. 
!;0,390,750 

127 ton. 
!;,337,500 

80 ton. 
11,313,300 

275 ton. 
123,750,000 

3 ton. 
3,995,010 

18,900 Hs. 
13,230,000 

101 ton. 
10,500,000 

286 Aplic. 
511,398 

"'137 Aplic. 
1,103 .. 125 

300 Aplic. 
272,700 

2"'10 Aplic. 
"'1,800,000 

CP E S O S) 

2do. 

2,103 ton. 
73,595,550 

127 ton. 
(.,337,500 

112 ton. 
20,215,800 

292 ton. 
131,251,500 

1 ton. 
5,050,380 

18,060 lts. 
12,E."''2,000 

97 ton. 
38,700,000 

3"11 Aplic. 
E-15,'513 

139 Aplic. 
1,23"!,725 

358 Aplic. 
325,"!22 

338 Aplic. 
G,752,000 

A A o 
311'r. 

2,157 ton. 
75,"l90,1300 

127 ton. 
6,337,500 

115 ton. 
20,&73,000 

299 ton. 
13"l, 590. 500 

1 ton. 
"'1,9"l5,1330 

18,900 lts. 
13,230,000 

101 ton. 
"l0,500,000 

S 

351 Aplic. 
(,F_.1,1"'13 

503 Aplic. 
1,270,075 

31:>1 flplic. 
330,87E. 

3"'12 Aplic. 
6,8"!8,000 

Continuo!! ,.. n 1 o!o 

1to. 

2,157 ton. 
75,"'190,800 

127 tor·o. 
6,337,500 

115 ton. 
20,673,000 

299 ton. 
13"!,590,500 

1 ton. 
5,1(.7,230 

18,900 lts. 
13,230,000 

101 ton. 
"t0,500,000 

351 Aplic. 
6€-1 .. 113 

503 Aplic. 
1,270. 075 

3E.1 Apli c. 
330,876 

3"l2 Aplic. 
6,818,000 . 

s i g u i o;. n t o;. 

Sto. 

2,157 ton. 
75,"l90,BOO 

127 ton. 
6,337,'500 

115 ton. 
20,673,000 

299 ton. 
13"!,590,500 

1 ton. 
5,167,230 

18,900 lts. 
13,230,000 

101 ton. 
10,500,000 

351 Aplic. 
!;f-1,"113 

503 Aplic. 
1,270,075 . 

3E."' Aplic. 
330,876 

312 Aplic. 
6,8"18,000 

h o j a •• 

... 
CD 
CD 



SI t~CROHI 2ACI OH Cantidad 300 Aplic. "122 Aplic. "!28 Aplic. 128 Aplic. ..¡ze Aplic. 
Costo 2,100,000 2,95"1,000 2,996,000 2,99G,OOO 2,996,000 

HEDICIHAS Y SERV. Cantido!ld 286 varios 311 varios 351 varios 351 varios 351 varios 
Costo 21,150,000 25,575,000 2&,325,000 26,325,000 26,325,000 

HAtW DE OBRA Cantidad 1,100 jno!!hs. ..¡,.q21 jno!Jl,¡;os. .q ,50"1 jno!l} PS • "1,501 jnallil's. 1,5o.q jnalo;¡.s. 
Costo 11,000,000 '11,210,000 15,010,000 <q5,010,000 1s,o.qo,ooo 

SEGLIP.O GANADERO C.!~nlidad 151 spguros 212 so;¡.guros 216 so;.guros 216 seguros 216 s,¡¡.guros 
Costo 1"!,"196,000 20,352,000 20,73€.,000 20,73G,OOO 20,73&,000 

INTERESES Cantidad 151 pagos 1't8 p<!lgos 152 p.!~gos 152 pagos 152 pagos 
Costo 1113,581,000 115,€.32,000 1<q9,568,000 1"19,5€.8,000 l't9,568,000 

AHORTI2ACIOH IHST. Cantido!ld 2,505 "2 2,505 "2 2,505 P12 2,505 "2 2,505 "2 
(15 AROS) Costo 9,339,281 8,698,129 8 ,6'98 ,129 8,E.98,129 8,&":!8,12'3 

r o T R L sot.,233,391 511,201,519 558,211,153 558,1&5,553 558,1&5,553 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 150 Vacas, 2 Slil'"lil'ntallil's, 6"f Vaquillas, 67 Bo;¡.c,¡;orras. 

~ 
~ 
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CUADRO No. 75. COSTO DE ALlMENTACION Y MANEJO PARA 150 VACAS 
GANADO BOVINO LECHERO (PESOS). 

---------------------------------------------------------------
C O N C E P T O CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
C O S T O 
T O T A L 

---------------------------------------------------------------
ALIMENTACION: 

a) Ensilaje de maíz 
(300 días) 30 kg/día 1'350,000 kg. 35 17'250,000 

~) Esquilmos agrícolas 
(65 das) 13 kg/día 126, 750 kg. 50 6'337, 500 

e) Melaza con 2~ Urea 
(365 días) 1 kg/día 51, 750 kg. 180 9'855,000 

d) Concentrado (300 días) 
5 kg/diarios. 225,000 kg. 150 101'250,000 

e) Minerales (365 días) 
50 g/diarios. 2, 738 kg 1,230 3'367, 100 

INSEMINACION ARTIFICIAL: 210 dosis 20,000 1'800,000 

APLIC. DE VlT. ADE : 300 dosis 909 272,700 

VACUNACION: 150 aplic. 368 55, 200 

DESPARASITACJON: 300 aplic. 2, 525 757, 500 

SINCRONIZACION: 300 aplic. 7,000 2'100,000 

MEDICINAS Y SERVICIOS: 150 varios 75,000 11'250,000 

MANO DE OBRA: 3,000 jorn. 10,000 30'000,000 

SEGURO GANADERO (1"): 150 seg. 96,000 11'100,000 

INTERESES (11~ ANUAL): 150 vacas 981,000 117'600,000 

INSTALACIONES: 
(15 AÑOS DE AMORT12ACION) 1,500 m2 1,000 6'000,000 

COSTO TOTAL = 385'295,000 

PRODUCCION ESTIMADA (18 lt/vaca/dia) = 810,000 lt./300 días. 

VALOR DE LA PRODUCCION = 567'000,000.00 

COSTO DE LA PRODUCCION = 385'295,000.00 

UTILIDAD NETA = 181'705,000.00 

UTILIDAD RELATIVA = 1 7 ~ 
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6.2. GANADO BOVINO DE CARNE. 

La importancia de la industria del ganado de carne y todas 

las actividades relacionadas con ella crece con las necesidades 

alimenticias del mundo moderno. 

Mexico o:frece un enorme potencial en recursos naturales, 

adem4s de su topogra:fía característica para desarrollar dicha 

actividad. 

En este tipo de explotaciOn. el objetivo principal consiste 

en obtener de los animales la can ti dad maxtma de carne de la 

mejor calidad. al menor costo posible. Para ello se requiere 

de· programas bien planeados. que persigan metas alcanzables y 

que estas se realicen con destreza. 

La utilidad de esta actividad depende sobretodo de la peri

cia para resol ver problemas que se presenten y de la prudencia 

en la toma de desiciones relativas a las etapas de crianza. 

alimentaciOn. manejo. sanidad. administraciOn y comercializa

ciOn de los productos obtenidos. 

6.2.1.TECNOLOGIA PARA LA EXPLOTACION DEL GANADO BOVINO DE CARNE 

TECNOLOGIA PARA EL MANEJO DE GANADO BOVINO DE CARNE. 

Para la obtenciOn de buenos resultados en esta actividad. 

se debe partir de un :buen pie de cría para la ol>tenciOn de los 

toretes que postertormen te pasaran a los corrales de engorda 

intensiva ya que produciendolos en el mismo hato. estos tendran 

las bases requeridas para la engorda, adem4s del respectt vo 

ahorro econOmico. Se debe contar adem4s con el alimento su·f1-

c1ente en cantidad y calidad, mismo que se producira en las 
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las parcelas del mismo ejido, una vez satis'fechos estos, es ne

cesario realizar una serie de prlicticas, de probada 'funcionali

dad en la explotaciOn del ganado de carne, por lo que se pre

senta la tecnología recomendada para que esta actividad tenga 

una alta productiVidad y se obtengan buenas utilidades. 

Las prinCipales trabas que hacen que esta actividad no sea 

rentable son: 

1.- Alto- costo de alimentacton por unidad de producciOn. 

2.- Poca e:ficiencia reproductiva. 

3.- Bajos aumentos de peso. 

1.- Falta de registros precisos tanto comerciales como de 

rendimiento, ya que son la base principal para la toma 

de desiciones. 

MANEJO DEL HATO. 

La programac10n del manejo del hato se proyecta en base a 

las características propias del ejido. 

EMPADRE DE VACAS Y VAQUll.LAS. 

Esta prlictica es requisito indispensable para programar las 

actividades en el manejo del hato y simpli:ficar la administra

ciOn de las mismas. 

De acuerdo con las características propias de la regiOn 

(clima, lluvias y temperatura), así como las condiciones del 

mercado. se recomienda que las crías · nazcan de marzo a mayo. La 

estaci.On de empadre no debe ser mayor de 3 meses; julio y agos

to para vacas y ju.nio, julio y agosto para vaquillas. Para que 

las reproductoras est~n en buenas condiciones se recom1enda de-



CUADRO No. 76. CALENDARIO DE MANEJO DEL HATO DE GANADO DE CARNE 

ACTIVIDAD 1' 
1 
l 
' 

EMPADRE DE VACAS ( 1) ' 
1 1 

EMPADRE DE VAQUILLAS (r) 11 
1 ¡ 

DIAGNOSTICO DE GESTACION (2) 1' 
'1 
1' 1 

. NACENCIA 1 : 

REVISION Y DESINFECCION DE OMBLIGOS DE LAS CRIAS ( 3) 
1 
l 

¡ ~ 

TATUAJE DE LA S CRIA ' 1 

1 

AMANSAMIENTO DE BECERROS Y CONTROL DE LACTANCI1·¡' 

DESCORNADO DE CRIAS HEMBRAS i: 
1 

DESTETE 
. ' 
' 1 . ¡ ! : ' 

1 
SUPLEMENTACION A BECERROS ( ~) ! 1; 

! . 
SUPLEN EN TACION DE VACAS Y VAQUILLAS Al PARTO(~) ll ~ 

11 

SUMINISTRO DE SAL MINERALIZADA AL GANADO ( 6) 1 ( : 

BAÑO GARRAPAT 1 CIDA ( 7) 1:: 
1, 
: 1 VACUNACION CONTRA BRUCELOSIS ( 8) ! 1· 1 
1 

11 ' 1 OESPARASITAR BECERROS (9) 
1 1 i 

1 

DESPARASITAR VACAS ( 10) ' 

BACT ERINA DOBLE ( 11) 
! ¡ 

SELECCIONDE MACHOS y. HEMBRAS DE DESTETE (12) 
1 
1 SE.L ECC 1 ON DE VAQUILLAS ANTES DE E M PADRE 1 
¡ l 1 SE LEC CION DE VAQUILLAS DESPUE S DE EMPAORE.(I3) 
ll j ¡¡DESECHO DE VACAS Y VAQUILLAS HORRAS (14) 1 
lll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .l 
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Jar potreros de reserva sobre todo para los meses críticos que 

escasean los pastos. 

Es importante probar la 'fertilidad de los semen tales antes 

de ser usados: ademlis deben ser suplementados antes y durante 

la ~poca de empadre para mejorar su 'fertilidad. La suplementa

cion debe asegurar la provisiOn de vitamina A. minerales, ener

gía y proteína. Se pueden usar sementales alternativamente con 

descansos de 2 a 1 semanas. 

Despu~ de la estaciOn de empadre. se deben separar los to

ros de las vacas. y proporcionarles una dieta balanceada para 

que no engorden demasiado. pero que se mantengan en una condi

ciOn estable. 

MANEJO DE LAS VACAS QUE PAREN TARDE. 

Las vacas tardan un promedio de 60 a 60 días despu~s del 

parto para presentar calor y no todas quedan cubiertas en este 

primer celo; por esta razon cuando se trabaja con ~pocas cortas 

de empadre eXiSte el riesgo de que las vacas que parieron tarde 

no hayan aon entrado en celo cuando son desalojados los toros. 

Para corregir este problema se puede u t1lizar la lactancia 

controlada; que consiste en el encierro de las crías. como si 

'fueran a ordet'lar y dejarlas mamar solo una o dos veces al día 

se puede aumentar la posibilidad de que las vacas entren mas 

rlipidamente en celo. que cuando el becerro permanece constante

mente con la vaca. por razones econOmicas y para s1mpli:f1car el 

manejo esta practica solo se realiza a las vacas que parieron 

en el 01 timo mes de la temporada de parictones. tomando en 

cuenta que este porcentaje es muy baJo. 
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DIAGNOSTICO DE GEST ACION. 

La palpaci6n es una practica sencilla, pero de enorme valor 

para el manejo del hato, puesto que nos permite identi~icar las 

vacas vacías y sustituirlas por cargadas. Esto nos da la opo

tunidad de aumentar considerablemente la cosecha de becerros. 

ademAs de tener un ingreso por la venta de animales improducti

vos. los cuales se tienen que eliminar. 

NACIMIENTO. 

Para el periodo de nacimientos que va desde la segunda 

quincena de marzo hasta la 01 tima semana de mayo, es necesario 

el uso de potreros accesibles donde el personal pueda estar en 

constante vigilancia para a tender los posibles problemas que se 

presenten en el momento del parto y durante la primer semana 

posterior al nacimiento, a la vez que se hacen observaciones y 

anotaciones de los di~erentes pesos al nacer, ascgurandose que 

todos los recién nacidos estén comsumiendo primeramente el ca

lostro y posteriormente la leche que le proporciona la madre y 

que es ten en per:fectas condiciones ~ísicas y de sal u d. 

REVISION Y DESINFECCION DE OMBLIGOS. 

El ombligo del recten nacido es un sitio ideal para que la 

mosca de la carne Cochliomyia homnivorax (Callitroga americana) 

deposite sus huevecillos. sobre todo si hay pariciones durante 

el periodo de moscas. causando· graves problemas in~ecciosos 

cuando las larvas de la mosca comienzan a penetrar y a daf\ar 

los tejidos vivos del animal. retrasando el desarrollo normal 

de las crías, y si no son tratados a tiempo pueden ocasionar la 
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muerte. 

La desin~ecciOn de ombligos es una prtictica sencilla que 

consiste en la aplicac16n de un pro~ilactico (Tintura de yodo o 

azUl de metileno). contra las larvas de mosca lo mtis pronto po

sible despues del parto sobre todo en los meses de mayor inci

dencia de moscas. 

TATUAJE DE LAS CRIAS. 

La marca es esencial para la buena administración y manejo 

del hato. permite la identi~icaci6n de los animales como pro

Pi«lad de sus dueno y de acuerdo con su raza y ascendencia. 

Las asociaCiones ganaderas que se ocupan de los animales de 

pura sangre. requieren que estos se marquen. como un requisito 

previo para registrarlos en los libros donde aparece el pedigrí 

Los propósitos con que se marcan y la regi6n ganadera donde 

se trabaJa. determinartin en gran medida la clase de sistemas 

que se usen y que mejor se adapten. 

AMANSAMIENTO DE BECERROS Y CONTROL DE LA LACTANCIA. 

Esta prtictica se comienza a realizar a los 6 meses de edad 

del ternero y se hace con el ~in de ir adaptandolo paulatina

mente al consumo de concentrados. si todavía no ha sido adapta

do y ala vez que se le empieza a condicionar el consumo de la 

leche a solo una vez al día. para que llegando el tiempo del 

destete el cambio no sea tan brusco y el animal no pierda peso. 

Este periodo tambien puede aprovecharse para ~amiliarizar al 

ternero al manejO humano y obligarlo a permanecer dentro de los 

corrales previamente acondicionados para este ~in. 
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DESCORNADO DE LAS CRIAS. 

Esta debe ser a la edad m~s temprana posible, ya que los 

terneros más jOvenes son más "fáciles de manejar. y pierden me

nor cantidad de sangre y su"fren menos trastornos "fisiologicos; 

el peligro de las en-fermedades producidas por gusanos e in-fe

cciones. disminuyen cuando se descornan a principios de prima

vera o a· :finales de otono. Aunque la mayor parte de los produc

tores de carne descornan cuando realizan el destete. 

Las principales razones por las cuales se descarnan son: 

a) Disminuye el espacio tanto en cobertizos como en comederos. 

b) Evita que se lastimen entre si los animales. 

e) El ganado descornado es más tranquilo y "fácil de manejar. 

d) Las reses descornadas presentan menos danos en el cuero 

cuando son embarcados para el mercado. 

El descornado por medio de sierras o tijeras es de los m~s 

usuales. utilizandose brea para sellar la herida. 

SUPLEMENTACION A BECERROS. 

Esta resUlta conveniente solo cuando hay un periodo de se

quía o cuando se presenten otras condiciones adversas. que im

dan que la vaca no le proporcione su:f1c1ente leche al becerro. 

o cuando se desee que los terneros crezcan a buen ritmo y al

cancen un desarrollo satis:factorio al producirse el destete ya 

sea para la venta como terneros gordos a los 7-12 meses. o 

para selecciOn de pie de cría. 

Las raciones suplementarias se preparan en base a los in

gredientes disponibles en la zona. 

Para terneros de 3 meses o más una raciOn puede ser de 70" 
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de maíz grano y 30" de harinolina o soya. No es econOmicamente 

rentable suplementar a becerros si el periodo de engorda se 

alarga mas de 12 meses. 

VENTAJAS DE LA SUPLEMENTACION. 

a) Los terneros seran mas pesados. con mejor terminaciOn y lo

gran mejores precios aumentando la prod ucciOn de carne/ha. 

b) Los aumentos de pesos logrados en edades tempranas son mas 

econOmicos. 

e) La suplementaciOn de la leche materna permite al ternero 

expresar su potencial genetico. 

d) Es mas e~iciente alimentar en ~orma directa a los terneros 

que proporcionar alimento a la vaca para aumentar la produ

cciOn de leche. 

e) Los terneros bien alimentados son menos susceptibles de pa

rasitos. 

~) El destete se simpli~ica porque los terneros aprenden mas 

rápido a comer sOlidos y dependen menos de sus madres. 

g) Hay mejores posil>ilidad.es de elegir los mercados ya sea pa

ra venderlos de destete o llevarlos a corral de engorda. 

DESVENTAJAS DE LA SUPLEMENTACION. 

a) Aumenta la mano de obra, manejo y los costos de prod ucciOn. 

b) Los animales que han sido suplementados responden menos al 

incremento compensa torio cuando se les envia directamente a 

corrales de engorda, engordan mas lentamente que los que no 

han sido suplementados. 

c) Si los terneros pasan a las prácticas de manejo general 
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despues del destete. pierden la mayor parte de los bene:fi

cios obtenidos con este tipo de alimentación. 

d) Los terneras que se seleccionan como vientres :forman de po

sitos de grasa en las glándulas mamarias. evitando el desa

rrollo normal de las gUindulas de secreción. y puede llevar 

a una producción menor de leche. 

e) La suplementación di:ficulta la selección de terneros de re

posición. seleccionados sobre la capacidad de producción de 

leche de la madre. 

DESTETE. 

Consiste en la separación de las crías de la madre cuando 

el ternero ha alcanzado su primera etapa de desarrollo de 6 a 9 

meses o 150 kg. 

El periodo de destete es decisivo en la vida del animal. ya 

que representa cambios nutricionales y psicolOgicos; ya que del 

grado de readaptación al nuevo medio dependerá el posterior de

sarrollo del animal. Con este periodo puede coincidir la vacu

nación. 

SUPLEMENTACION DE VACAS Y VAQUll.LAS AL PARTO. 

La duraeiOn de la gestación es aproximadamente de 280 a 285 

días en promedio. Durante este periodo la vaca debe ser alimen

tada en :forma adecuada para que el :feto se desarrolle bien y 

que la vaca aumente sus reservas corporales para utilizarlas en 

el periodo de lactancia. 

Con la suplementaciOn se pretende suplir los nutrientes que 

en algunas epocas del ano el pastizal no contiene en cantidades 
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su'ficientes para cubrir los requerimientos del gando. Se trata 

de nutrientes especí'ficos como generalmente ocurre con la pro

teína, FOs'foro y vitamina A. que siendo abundantes en el pasto 

verde, decrecen considerablemente cuando esta seco, llegando a 

su nivel mas bajo en la epoca anterior a las 11 uvias. 

La vaca tiene prioridad en materia de suplementaciOn antes 

y despues despues del parto. por lo que se just.i'fica ayudarlas 

durante la temporada del parto. así como tambien mantenerla au

mentando de peso durante el empadre. 

SQMINISTRO DE SAL MINERALIZADA AL GANADO. 

Los elementos minerales son nutrimentos indispensables en 

las dietas de los animales y como tales. in'fluyen sobre la e-fi

ciencia productiva de los mismos. 

El ganado con:finado o en pastoreo obtienen principalmente 

los minerales de dos :fu en tes: De los ingredientes presentes en 

los alimentos de consumo, y de los complementos o:frecidos. El 

agua puede contribuir en mínimas cantidades. pero por su varia

bilidad carece de importacia. 

El que los minerales esenciales se encuentren presentes en 

cantidades su:fieientes durante todo el ano es de gran importan

Cia para el l>uen :funcionamiento de toda explotaciOn ganadera. 

De ahi la importancia de suministrar las premezclas de minera

les durante los 365 dias del ano, en cantidades su:ficientes, y 

que el suplemento este considerado como de buena calidad. 
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CARACTERISTICAS DE UN BUEN SUPLEMENTO MINERAL PARA GAN. BOVINO. 

a) Contener de 8 a 10" de :fós:foro como mínimo. 

h) La relación debe ser 2 tantos de calcio por una de :fós:foro. 

c) Que contenga los minerales traza como son: cobre. yodo. co-

hal to. manganeso y zinc. 

d) Tener sales minerales de alta calidad las cuales suministra 

las :formas biológicas disponibles de cada elemento mineral. 

e) Que sea palatable a los animales para asegurar el consumo 

adecuado con relación a los requerimientos. 

BENEFICIOS DE LA SUPLEMENT ACION MINERAL. 

1.- Mejora el aprovechamiento de los alimentos. 

2.- se aumenta el peso al nacimiento. 

3.- Incrementa la resistencia a en:fermedades. 

1.- Eleva la :fertilidad en el hato ganadero. 

5.- Mayor producción de carne con menos alimento. 

6.- Menor retención de placentas. 

1.- Mayor utilidad económica. 

SIGNOS DE DEFICIENCIA DE MINERALES EN BOVINOS. 

CALCIO: Raquitismo. huesos :fragiles. retraso de crecimien

to. baja producción de leche. tetania. inhibe la 

coagulación sanguínea. 

FOSFORO: Ganancia pobre de peso. apetito depravado. raqui

tismo. osteomalacia. huesos :fr~giles. pe:rdida de 

peso. baja producción de leche. ausencia de calores 

y estros en vacas. 
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PErdida de apetito, reduce la ganancia de peso, 

deshidratación, ansia por la sal (lamen el sudor de 

otros animales), aumento en el consumo de agua, ba

ja la producciOn de leche. 

PErdida de apetito, reduce la ganancia de peso, 

ansia por la sal, aumento en el consumo de agua, 

baja prod ucciOn de leche. 

MANGANESO: Reducción de la capacidad productiva, ataques, des-

pigmen taciOn, al>ortos, de:formaciones en :fetos, pa

tas de:formadas en terneros reciEn nacidos. 

FIERRO: Baja ganancia de peso, pErdida del apetito, dismi

nución de la resistencia a in:fecciones, abatimiento 

anemia. 

COBRE: 

ZINC: 

Anemia, diarrea, aspereza y decoloración del pelo, 

crecimiento lento, perdida de peso, huesos :fragiles 

•paso de caballo•, ataques. 

Retraso del crecimiento, bajo consumo de alimento, 

baja conversión alimenticia, desordenes en la piel 

(secamiento, escamosidad y agrietamiento de la piel 

en la cabeza. cuello, parte ventral, escrotos y 

piernas), in:flamaciOn de la nariz y boca, endureci

miento de las uniones, alopecia, y aspereza del pe

lo, :falla del aparato reproductor en ambos sexos, 

hemorragias submucosas, articulaciones rígidas. 

COBALTO: Desnutrición, perdida del apetito y peso, apetito 

depravado, anemia severa, pelaje aspero y despig

mentaciOn diarrea, :falanges rígidas y muerte sObita 
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IODO: Debilidad general. cese del crecimiento. engrosa-

miento de la piel. alopecia. ausencia de estro o 

celo en hembras y -:tal ta de libido en machos. terne

ros d~biles al nacimiento a-:fectados de bocio. muer

te. 

MAGNESIO: Anorexia. hiperemia. hipocalcemia. irritabilidad, 

convulsiones. tetania. muerte. 

SELENIO: Retraso del crecimiento, alopecia, distro-:fia muscu

lar (mOsculo blanco), muerte embrionaria, alta in

cidencia de retenciOn placentaria, parálisis (lige

ra cojera o incapacidad para permanecer de pie). 

lomo ahuecado o desviado, lengua distrO-:fica. 

AZUFRE: P~rdida de peso, debilidad. lacrimaciOn. torpeza y 

muerte. (Signos similares a la de-:ficiencia de pro

teínas). 

POTASIO: Anorexia. notable debilidad muscular. reducción en 

el ritmo de crecimiento y de-:ficiencia alimenticia. 

desordenes nerviosos. rigidez o demacramiento o 

emaciaciOn. 

ELIMINACION DE PARASITOS. 

El control de parásitos externos es un punto importante 

dentro de la ganadería extensiva. Las perdidas econOmicas oca

sionadas por parásitos externos se deben principalmente a que 

el ganado no se desarrolla con vigor porque deja de pastar nor

malmente por las molestias que le ocasionan los piquetes de los 

parásitos ademas de adquirir en-:fermedades trasmitidas por in

sectos chupadores. especialmente la anaplasmosis. 

" 
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CUando se cuenta con ganado procedente de otros ranchos hay 

que desparasitarlos antes de soltarlos a los pastizales, con 

se evita la 1n1estac1ón de parasttos. 

Al diagnosticar una parasitosis es prudente someter a to

dos los animales al tratamiento correspondiente para no correr 

el riesgo de que los no tratados constituyan un :foco de in'fe

ccton. 

Antes de usar cualquier producto para control de parasitos 

es necesario leer el instructivo que acompana a cada envase o 

riginal. 

· En caso de dudas, la elección apropiada de un parasi ticida 

Siempre sera dictada por un diagnostico exacto a :base de ana11-

sis en el Laboratorio de DiagnOstico de Patologia Animal en su

zona {muestra de parasitos. heces, etc.). 

La :frecuencia de aplicaciOn de cualquier parasitictda esta 

determinada por: La duración del ciclo de vida del parasito, la 

temperatura climatica. la duración del erecto residual del pro

ducto. 

CONTROL DE PARASITOS INTERNOS: 

Al igual que los parasitos externos. estos causan pe:rdidas 

econOmicas considerables dentro de la explotacton ganadera, por 

lo que es muy importante que se lleve un programa ei'iciente pa

ra evitar eni'ermedades producidas por estos insectos. 

Las principales eni'ermedades causadas por parasttos internos 

que atacan a los bovinos de carne son causadas por nematodos 

gastrointestinales que se encuentran el el estomago e intestino 

de los :boVinos, generalmente se encuentra en ganado que pasto-
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rea en praderas permanentes o cerca de agua estancada, Los aní-

males a'fectados su'fren diarrea y p~rdida de peso. 

Como medidas de prevenciOn se delle mantener siempre limpios 

los bebederos y cambiar diario su con tenido con agua limpia y 

:fresca y evitar que el agua que tiran se encharque. 

Las vacunaciones preventivas se pueden aplicar desde los 6 

meses y cuando van a entrar en la :fase intensiva de la engorda, 

en ambos casos es conveniente volver a desparasitar los 21 

días de la primera aplicaciOn. 

Todo tratamiento que se aplique debe ser diagnosticado y 

aplicado por un técnico capacitado. 

CUADRO No. TT. CALENDARIO DE VACUNACION. 

ENFERMEDADES DOSIS ADMJNJSTRAC. VACUNACJON 

CarbOn Sintomatico 10 ml. Subcutanea Desde los 3 a 6 
meses de edad, 

Septicemia Hemorragica RevacrmaciOn 
cada ano. 

Edema Maligno. 

Antrax o F. Carbonosa 2 ml. SUllcutanea Desde los 3 a 6 
meses de edad, 
RevacunaciOn --
cada 6 meses. 

'111111 

/ 
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CUADRO No. 7 8. PROGRAMA DE MANEJO DEL GANADO DE ENGORDA AL 
MOMENTO DE SER LLEVADO A LOS CORRALES. 

PRACTICAS DE MANEJO 

1.- Peso de Recepci~n 

2.- Descornado 

3.- Herrado 

1.- VacunaciOn 

5.- Desparasitaciones 

OBJETIVOS 

Conocer las mermas del momento de 
compra al recibo del corral. 

Facilitar el manejo y evitar que 
se lastimen entre ellos. 

Mejorar el control de los animales 

PrevenciOn de enfermedades. 

Control de parasitos tanto inter
nos como externos. 

6.- Implantes Mejorar el anabolismo, la ganancia 
de peso y la e7iciencia alimenticia 

7.- Vitaminar Prevenir avitaminosis. 

8.- Alimentaci~n Consumo de alimento a la llegada al 
corral para reestablecer el 1uncio
namiento del rumen. 

9.- Mediciones y registros Conocer el comportamiento del gana
do de cada corral. 

EL MANEJO EN LA ENGORDA INTENSIVA DE GANADO BOVINO. 

RECEPCION DEL GANADO. 

Los objetivos principales que se persiguen con este manejo 

son: La recuperaci~n del estress a que 'fueron sometidos los 

animales durante el transporte hacia el corral de engorda y 
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prepararlos para consumir raciones altas en energía que les 

permiten obtener las mejores ganancias de peso y e'ficiencia 

alimenticias. 

Además se hace con el :fin de saber el peso del ganado al 

momento de llegar al corral, esto nos permite conocer la canti

dad de kga que se pierden desde el momento de la compra hasta 

al arribo del corral; esta p~rdida es conocida como merma. Tam

bi~n nos permite determinar la ganancia de peso parcial y de 

todo el periodo de engorda, además de servir para calcular los 

costos de prod ucciOn. 

DESCORNADO. 

Consiste en despuntar los cuernos con pinzas especiales, 

con el objeto de 'facilitar el manejo de los animales, y evitar 

que se lastimen entre ellos. Sobre todo se reduce el espacio 

que ocupa el animal en el comedero, haciendo mas e:ficien te el 

espacio de comedero de cada animal. 

HERRADO. 

Práctica que normalmente se hace a :fuego y lleva la marca 

del dueno del ganado. En algunos corrales se utiliza otro tipo 

tales como aretes de plástico colocados en la oreja, cadenas al 

cuello con su respectiva identi:ficaciOn, esto es para llevar un 

control durante el manejo de los animales ya que permite una 

rápida localización en los archivos que se llevan con toda la 

in:formaciOn del animal, siendo esta de vital importancia para 

la toma de desiciones. 
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VACUNACIONES. 

Son con la :finalidad de prevenir en:fermedades y se realizan 

Normalmente a la llegada de los animales al corral; en :forma 

general se recomienda vacunar contra todas las en:fermedades m~s 

comunes de acuerdo con la región donde se localiza el corral de 

engorda. 

DESPARASIT A ClONES. 

Estas se realizan tanto internas como externas; de las in

ternas es m~s coman combatir las de tipo gastrointestinal. Las 

condiCiones que prevalecen en cada región in:fluyen decisivamen

te sobre el programa de desparasi tación de cada corral de en

gorda. asi como el conocimiento de los productos comerciales y 

su e:ficacia. 

Contra los par~sitos externos actualmente se pr~ctican dos 

metodos que son: Baf'to de inmersiOn. para lo cual es necesario 

contar con un baf'to garrapaticida y hacer mínimo dos baf'tos du

rante el ano y cuando acaban de llegar animales de :fuera al co

rral de engorda esto para evitar in:festaciones. 

El metodo de aspersión es una pr~ctica m~s sencilla y con 

:buena e:ficiencia; consiste en asperjar la parte superto:r del 

animal con el producto, posteriormente este se riega por todo 

el cuerpo del animal por si solo, protegiendo al animal por pe

riodos mas prolongados. su uso es m~s coman en el sistema ex

tensivo. 

IMPLANTES. 

Son agentes anabólicos que se utilizan con di:ferentes pro-



2 21 

positos, como son: obtención de mayor- ganancia de peso con el 

menor consumo de a limen tos y :finalizar el periodo de engorda en 

el menor tiempo posible; para esto es necesario considerar :fac

tores como son: tipo de alimentación, de ganado, manejo, etc. 

Estos se administran mediante implante subcutaneo en la 

parte media externa de la oreja de los animales. 

VITAMINAS. 

A la llegada de los animales al corral, normalmente se les 

inyecta con una combinaciOn d.e vitaminas liposolubles A,D y E, 

con el :fin de prevenir alguna avitaminosis, ya que los animales 

no proVienen del mismo lugar, y son manejados en :forma di:feren

te, desconociendo si los animales tienen su:ficientes reservas 

de vitaminas. 

ALIMENT ACION. 

Desde el momento de llegar al corral es importante hacer 

que los animales consuman alimento rapidamente para reestable

ber el :funcionamiento del rumen, recuperar el peso de compra e 

iniciarlos en la ración de engorda; es conveniente proporcio

narles :forraje atractivo y de alta calidad para asegurar su 

consumo sobretodo en el primer y segundo día, (el heno de al

:fal:fa o de za.cates, avena o salvado dan buenos resultados). Los 

henos se pueden proporcionar molidos o en pacas. Posteriormente 

después del segundo día se puede proporcionar silo y concentra

do en bajaS cantidades e ir aumentando paulatinamente los con

sumos de silo, así como de concentrado para que a partir de la 

cuarta semana el animal este consumiendo la dieta integral. El 
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concentrado que se oTrezca al animal debe contener 12X de pro

teína. 

A continuaciOn se presentan algunas Tormulas para engorda 

a base de maíz, ya que es el cultivo que predomina en la regiOn 

y ademas que se han obtenido muy buenos resultados con estas 

raciones, que son sencillas de preparar ya que los ingredien

tes necesarios para estas :formulas se encuentran en la zona. 

Obteniendose aumentos de hasta un kilo por animal por día. 

, FORMULAS PARA ENGORDA DE GANADO A BASE DE MAIZ. 

INGREDIENTE " INGREDIENTE " 

Ensilaje de Maíz 72 Rastrojo de Maíz 35 

Mazorca Molida 10 Sorgo 22 

Melaza 2X Urea 10 Melaza 10 

Gallinaza 5 Gallinaza 30 

Roca FOs:forica 2 Roca FOs:forica 2 

Sal ComCin. 1 Sal ComCin 1 

Mazorca Molida 62 Rastrojo de Maíz 36 

Rastrojo 20 Sorgo 25 

Melaza 15 Pasta de Girasol 12 

Minerales 2 Melaza 12 

Urea 1 Poi linaza 12 

Minerales 2 

Sal comCin 1 
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lNGREDlENTES " " " " 
O lote 20 20 20 20 

Rastrojo de Maíz 20 20 20 20 

Sorgo o Maíz 25 25 25 25 

Melaza 16 21.1 23.9 23.1 

Pasta de Ajonjoli o 
de cartamo 18 7.5 7.5 7.5 

Urea 1.6 1.1 1.3 

Sal común 0.5 0.5 0.5 0.5 

Mezcla Mineral 0.5 1.0 1.0 1.0 

1 NGRED 1 ENTES " " " " 
Bagazo de cana 35 35 35 35 

Melaza 20.7 29.3 28.7 28.2 

sorgo o maíz 25.0- 25.0 25.0 25.0 

Pasta de Ajonjoli o 
cartamo 18.7 8.2 8.2 8.2 

Urea 1.6 1.5 1. 33 

Magna Foscal 0.35 0.35 0.35 0.35 

Sal Común 0.5 0.5 0.5 0.5 

Minerales Traza 0~05 0.05 0.05 0.05 
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MEDICIONES Y REGISTROS. 

Se llevan a cabo con el :fin de conocer como se esta desarro 

llando el programa de alimentación, las ganancias de peso y los 

consumos de alimento en las explotaciones pecuarias; consisten 

en una serie de mediciones que se llevan en :forma ordenada en ' 

registros. Es necesario pesar mensualmente el ganado, para co

nocer como se est6 comportando el ganado de engorda; para ello 

esta contemplada una bascula de tonelada y media, o si se dis

pone de más recursos se puede adquirir una de mayor capacidad. 

El movimiento debe hacerse con calma, sin agitar demasiado 

el ganado; estos pesos mensuales permitir~n establecer las ga

nancias de peso y los costos por kg. de aumento. 

Tambten es importante llevar el registro del consumo de 

alimento diariamente, así como tambien llevar un control sobre 

las materias primas, no solo para realizar las compras a tiempo 

sino a cuanti:ficar las mermas normales en cada uno de los insu

m os utilizados. 
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CUANTIFICACION DE COSTOS DE ALIMENTACION Y MANEJO. 

Se realizO un analisis de los costos unitarios por cada 

concepto requerido para la engorda de un toro. 

El costo total de alimentación y manejo para un toro de en

gorda a 150 días asciende a $ 2'073,613.00. 

En lo que se re'fiere al costo de Adquisición del toro este 

representa el 65" del costo total. 

Los costos totales de alimentación y manejo para un toro 

ascienden a $ 125,318.00 correspondiendoles el 20" del costo 

total de la operación, siendo de un 18" para la alimen tacion y 

el 2" al manejo que incluye: vacunación, aplicación de vitami

na ADE, DesparasitaciOn, Implantes, mano de obra, 'flete y va

rios. 

Con lo que respecta a el seguro ganadero, instalaciones e 

intereses asciende a $ 300,765.00 que representan un 15" del 

costo total. 

Se pretende que los toros de esta engorda alcancen los 500 

kilogramos al termino de los 5 meses con la alimen tac16n y ma

nejo que se propone, lo cual daría una utilidad de $ 126,387.00 

por animal, lo cual representa un 6.1" de utilidad relativa. 

A esta utilidad se le puede sumar lo que se recupera del 

seguro ganadero y lo que corresponde a la mano de obra ya que 

se pretende que el mismo ejidatario sea quien atienda esta em

presa pecuaria, alcanzando así un 10 " de utilidad neta. 
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6.2.2. COSTO DE ALJMENTACION Y MANEJO DE UN TORO PARA ENGORDA 
A 150 DlAS. (PESOS). 

C O N C E P T O CANTIDAD 

1. ADQUISJCION DE ANIMALES. 350 Kg. 

2. ALIMENTACION. 
a) EnsilaJe de maíz 3,150 Kg. 

21 Kg. por día. 
b) concentrado 600 Kg. 

1 Kg. por día. 

3. VACUNACION. Una 

1·. APLICACION DE VJT. ADE. Una 

5. DESPARASITACION. Una 

6. IMPLANTES. Uno 

7. AMORTJZACION DE INST. 10m2. 
( 15 Anos ) 

8. MANO DE OBRA. 3 Jornales 

9. FLETE. Uno 

10. VARIOS (Guia de Transito, Uno 
Guia Sanitaria, etc.). 

11 . SEGURO GANADERO. Uno 
( 1" Anual ) . 

12. INTERESES (11" Anual) Uno 

PRECIO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

3, 850 1'317, 500 

35 110, 250 

150 270,000 

368 368 

155 155 

1,260 1,260 

3,015 3,015 

1,000 16,667 

10,000 30,000 

7,000 7,000 

3,000 3,000 

53,900 53,900 

230,198 230,198 

COSTO TOTAL = 2'073,613.00 

VALOR DE LA PRODUCCION (500 KG. X 1,100) = 2'200,000.00 

COSTO DE LA PRODUCCJON = 2'073,613.00 

l1I'ILIDAD NETA POR ANIMAL EN 5 MESES = 126,387.00 

l1I'ILIDAD NE"l'A POR ANIMAL EN 10 MESES = 252,771.00 

UTILIDAD RELATIVA = 6.1" 
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6.2.3. COSTO DE ALIMENTACION Y MANEJO PARA 76 TOROS 
DE ENGORDA A 150 DIAS. (PESOS). 

C O N C E P T O CANTIDAD 

1. ADQUISICION DE ANIM. 26,600 Kg. 

2. ALIMENTACION. 

a) EnsilaJe de Maíz 239,100 Kg. 

b) Concentrado 15, 600 Kg. 

3. VACUNACION 76 Aplic. 

1. APLICACION DE VIT. ADE 76 Apltc. 

5. DESPARASITACION 76 Aplic. 

6. IMPLANTES 76 Apli c. 

7. AMORTI2AC. INST. 15 AÑOS. 10 m2 

8. MANO DE OBRA 228 Jorns. 

9. FLETE 76 Anim. 

10. VARIOS (Guia de Tran-- 76 Anim. 
sito y Sanitaria, )etc. 

11. SEGURO GANADERO ( 1" ) 76 Anim. 

12. INTERESES (11") 76 Anim. 

PRECIO 
UNITARIO 

3,850 

35 

150 

368 

155 

1,260 

3,015 

1,000 

10,000 

7,000 

3,000 

53, 900 

230, 198 

COSTO 
TOTAL 

102'110,000 

8'379,000 

20'520,000 

27,968 

31, 580 

95, 760 

229, 110 

1'266, 667 

2'280,000 

532,000 

228,000 

1'096,100 

17'195,018 

COSTO TOTAL :: 157'591,222 

VALOR DE LA PRODUCCION (38,000 x 1,100) = 167'200,000.00 

COSTO DE LA PRODUCCION = 157'591, 222.00 

UTILIDAD NETA A LOS 5 MESES = 9'605, 778.00 

UTILIDAD NETA A LOS 10 MESES = 19'211, 556.00 

UTILIDAD RELATIVA = 6. 1 " 



7. ANALISIS DE INVERSIONES. 

INTRODUCCION. 

Dentro del. Proyecto de Modernización del Ejido de Tesistan. 

se presentan di:ferentes opciones en el aspecto de inversiones. 

adecuadas a los resultados que arrojaron las encuestas e:fectua

das. sobre todo en lo re:ferente al punto 3.11. La Organización 

Productiva. de este documento. en que todos los ejidatarios 

consideran que es meJor trabajar solo con la :familia y donde 

el 18" piensa que es mejor trabajar en 'forma colectiva. 

Por esto. en el aspecto agrícola en lo re'feren te a la pro

duccion de maíz para grano y ensilado se han manejado el presu

puesto y :financiamiento para módulos- de 8 has. super:ficie es

tandar considerada para un e ji da tario. de igual :forma en lo re

oferente a Bovinos para leche se presentan módulos para 20 vacas 

como opción para una :familia. 

Como segunda opción se presentan para bovinos de carne mó

dulos de 76 toros en engorda intensiva. alimentados con el silo 

producido en parcelas de 8 Has. 

Para la Cooperativa Tesistan que cuenta con 70 Has. culti

vables se tiene un proyecto de 150 vacas lecheras que para su 

'funcionamiento es necesario que se trabaje como una sociedad o 

cooperativa. puesto que ya se tiene establecida con anteriori

dad. en las parcelas de esta se producira la totalidad del silo 

y esquilmos agrícolas necesarios para la alimentación de este 

hato. Se estima que con la producción de 10 Has. se satis:facen 

estas necesidades de consumo y de las 28 Has. que restan se 

cultivaran de maíz para grano con lo cual aumentaran los in-

228 
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gresos, 2 Has. se dejaran para instalaciones. Para ello se pre-

sentO el plan de organizaciOn para cada una de las explotacio-

nes tanto para el ganado de Leche como para el ganado de carne. 

A i:in de que cada una de las opciones de inversiOn se ins-

talen y operen se solicitara la inversiOn inicial al Banco Na-

cional de Credito Rural de Occidente a traves de prestamos re-

"faccionarios y de avío segOn cada una de las opciones. 

cada opciOn de inversiOn, se manejara su anal1sis por sepa-

rado para i:acilitar su observaciOn y comprensiOn. 

7.1. MAIZ HMF PARA GRANO. 

PRESUPUESTO DE INGRESO. 

El vol u m en de la prod ucciOn de grano de maíz sera inicial-

mente de 6 ton. y se vera incrementado por 1 tonelada de grano, 

cada at\o gracias a las recomendaciones del proyecto, así mismo 

se tendra una producciOn inicial de rastroJo de 1 ton. y este 

se incrementara una tonelada cada arao.(Cuadro No. 79.). 

Los precios de venta considerados, son en base a el precio 

de garantía que tienen en el ciclo 88/88 para grano de maíz y 

de $ 180,000.00 la tonelada de rastrojo. Así para el primer ano 

se obtiene por ventas $ 23'520,000.00 representando la venta de 

grano de maíz en terminos porcentuales un 75.5X y la venta de 

rastrojo un 21.5X. cuadro No. 80. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS. 

Dentro de los costos de operación los renglones m~s impar-

tantes son los re~erentes a la preparación de suelos que repre-

sen tan un 29.8" de la suma total de costos. ~ertilización con 

un 18.1". control de plagas y en~ermedades con un 18.1" y la 

siem])ra con un 16" siendo los costos totales de $ 9"660,821.00 

para el primer. tercer y cuarto ano. 

CUADRO No. 79. PROYECCION DEL DESARROLLO DE CULTIVOS 

CONCEPTO y EDO. VALOR UNl- -----------------------
UNIDAD ACTUAL TARJO (88) 1 2 3 1 5 

SUPERF J C J E TOTAL 1,071 1071 1071 1071 1071 1071 
MODULOS DE DESARR. (HAS) 
Maiz HMF 912 8 8 8 8 8 
Maiz TMF 129 8 8 8 8 8 
Rastrojo 8 8 8 8 8 
Ensilado(HMF y TMF) 8 8 e 8 8 

DATOS PRODUCC.(TONVHA) 
Maíz HMF (grano) 1.0 6 1 8 9 10 
Maíz TMF (grano) 1.0 6 6.3 6.6 6.9 7.2 
Ensilado 60 60 60 60 60 
Rastrojo 1 5 6 1 8 

VENTAS (TON/MODULO) 
Maíz HMF (grano) 3, 768 $370,000.- 18 56 61 72 80 
Maíz TMF (grano) 516 $370,000.- . 18 50.1 52.8 55.2 57.6 
Ensilado S 80,000.- 180 .180 180 180 180 
Rastrojo $180,000.- 32 10 10 56 61 
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CUADRO No. 80. PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE OPERACION 
(MAIZ HMF GRANO) EN MILES DE PESOS. 

a., os 
CONCEPTO 

1 2 3 S 

f 1 1 f ' VENTAS 
- GRANO 

1 1 1 1 1 
17,760.0 20,720.0 23,680.0 26,610.0 29,600.0 

- RASTROJO S, 760.0 7,200.0 8, 610.0 10,080.0 11,S20.0 

T O T A L : 23, S20.0 27,920.0 32,320.0 36,720.0 11,120.0 

COSTOS OPERACION 1 1 1 1 

1 1 1 1 
PREPARACION SUELOS 2, 880.0 1,080.0 2, 880.0 2, 880.0 1,080.0 
SIEMBRA 1, S38.0 1, S38.0 1, S38.0 1, S38.0 1, S38.0 
FERTILIZACION 1, 7S1.2 1, 7S1.2 1, 7S1.2 1, 7S1.2 1, 7S1.2 
LAB. CULTURALES 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 
CONTR.PLAG.ENF. 1, 717.2 1, 717.2 1, 717.2 1, 717.2 1,717.2 
COSECHA 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 
SEGUR0(9.01") 701.1 701.1 701.1 701.1 701.1 

T O T A L : 9, 660.8 10,860.8 9, 660.8 9, 660.8 10, 860. 8 

En el segundo y quinto af'K> hay un aumento en los costos de 

producción de $ 1'200,000.00 re:ferente a los costos en la pre-

paración del suelo por concepto de la adición de estiércol lo 

que aumenta levemente el porcentaje de participación en la suma 

total indicado anteriormente. 

Los pagos a la mano de obra son de _$ 800,000.00 que están 

contemplados en los di:ferentes conceptos que son :fertilización, 

control de plagas y en-fermedades y cosecha. 

Es importan te hacer notar que las proyecciones de los cos-

tos y gastos asentados anteriormente, se estiman constantes 

pues se calcularon con una producción estimada y precios no va-

riables esto debido a que la espiral in:flacionaria, provoca au-

mento en costos y precios de venta por lo que se considera que 

el margen de ganancia no se modi:fica.(Cuadro No. 80.) 
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INVERSION INICIAL. 

Este proyecto por sus característica particulares :funciona-

rá sólo con capital de trabajo, pues no se requiere de alguna 

inversión :fija. El monto total del capital de trabajo corres-

pon d. e a un ciclo completo para la producción de grano de maíz 

el cual es de $ 9'660,824.00 que es la totalidad de la suma de 

costos de operación para el ciclo completo, por lo tanto tendrá 

la misma participación porcentual los aspectos de preparación 

de suelos, :fertilización, control de plagas y en:fermedades y 

siembra, que son las mas importantes citados en el punto de 

Presupuesto de Costos y Gastos. (Cuadro No. 81.) 

CUADRO No. 81. INVERSION INICIAL PARA EL MODULO DE 
8 HAS. DE MAIZ HMF. (PESOS). 

CAPITAL DE TRABAJO PARA UN CICLO 
Preparación de suelos 
Siembra 
Fertilización 
Labores culturales 
Control de Plagas y En:fermedades 
Cosecha 
Seguro Agrícola ( 9.01 ~ ) 

2'880,000.00 
1'538,000.00 
1'751, 200.00 

320,000.00 
1'717, 210.00 

720,000.00 
701,381.00 

INVERSION TOTAL-$ 9'660, 821.00 

PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Las inversiones están proyectadas para su realización según 

BANRURAL en el .cuadro No. 12 a través de los meses de cada af'lo 

en que se va a adquirir el crédito. Los cuales son con sus res-

pectivas cuotas de préstamo los siguientes: Enero $ 297,673.00, 

Febrero $ 50,000.00, Marzo $ 535,160.00, Abril $ 119,470.00, 
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Mayo $ 30,000.00, Junio $ 55,000.00, Noviembre $ 90,000.00. 

La liquidación de la inversión del crédito de cada inicio 

de af'lo se hara al :fin de cada ano después de la cosecha. 

FINANCIAMIENTO. 

Para la operación de este proyecto se requiere de $ 9'660,-

821..00 los cuales se solicitaran a BANRURAL a través de auxilio 

de Avío solamente, con interés de 38.75" sobre saldos insolutos 

a pagarse a un ano, los cuales se con templan en el Cuadro No. 

82. 

CUADRO No. 82. PAGO DEL PRINCIPAL E INTERESES (MAIZ HMF.) 
C PESOS ). 

SALDO 1 NSOLUTO 
AL INICIO DEL 
CICLO 

9'660,000.00 

AMORTIZACION 
DEL PRINCIPAL 
AL FIN DE CICLO 

9'660,000.00 

INTERESES 
DEVENGADOS 
POR DEUDA 

( 38. 75") 

3'713, 568.00 

PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

TOTAL DEL 
PAGO DEL 
CICLO 

13'101, 392.00 

Las utilidades que se obtienen con respecto a los gastos y 

costos dentro de los que se incluye el pago de intereses, son 

las siguientes: para el primer af'lo es de un 75.1", para al se-

gundo ano es de 91.2", del tercer ano 111.1", del cuarto ano es 

el 173.9" y en el quinto ano es del 181.5"- Estos porcentajes 

de utilidad sólo son estimados y se alcanzaran siempre y cuando 

las condiciones sobre todo climaticas se presten y se logren 

alcanzar los rendimientos estimados en base a las recomendacio-
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nes t~cnicas establecidas en este proyecto. Aún así los pareen-

tajes de utilidad a partir del segundo ar.o, son altos en rela-

ción a el costo del dinero con que pagan los bancos actualmente 

que corresponde al 50" aproximadamente, esto quiere decir que 

se esta en condiciones de obtener utilidades aunque las condi-

ciones climáÚcas pudieran ser algo adversas. (Cuadro No. 83). 

Las utilidades que se presentan en el cuadro No. 83, son 

las utilizadas para la evaluación social y económica de esta 

inversión. En el at'lo 2 y 5 los costos aumentaran en $1'200,000. 

por concepto de la adición de esti~rcol que el ejidatario ten-

drá que :financiar de sus recursos. 

CUADRO No. 83. PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS. MAIZ HMF.(MILES DE PESOS). 

A ¡;:¡ O S 
CONCEPTO 

1 2 3 5 

INGRESOS POR 
VENTA 

23,520.0 27,920.0 32,320.0 36,720.0 ~1. 120.0 

COSTO DE PRODUC. 
(PAGO DE CRED.) 

UTILIDAD BRUTA 

9, 660.8 10,860.8 9, 660.8 9, 660.8 10,860.8 

13,859.2 17,059.2 22,659.2 27,059.2 30,259.2 

GASTOS FINANCIEROS 3, 7~3.6 3, 713.6 3, 7~3.6 3, 713.6 3,7~3.6 

UTILIDAD DESPUES 10,115.6 13,315.6 18,915.6 23,315.6 26,515.6 
DEL PAGO 1 NTERES 

EVALUACION ECONOMICA. 

El V alar Residual de e:fecti vo del cuadro No.8"'1, se utiliza-

ron para el calculo de la tasa in terna de rendimiento (Cuadro 



235 

No. 86.), la cual 'fue de el 21" sobre la tasa de interés pagado 

que es del 38. 75", todo esto quiere decir que la tasa de rendi-

miento in terno :fue en base a la evaluación económica de la in-

versión que va a ser mas alta en la evaluación social porque el 

'flujo neto de e'fecti vo es mayor y que la tasa de rendimiento 

interno resultante es buena considerando la tasa del costo del 

dinero actual (50" aprox.). 

Con los :flujos netos de e'fecti vo actualizados a la tasa de 

Rendimiento In terno o tasa de Rentabilidad Financiera que es 

del 21" se determino la Relación Bene'ficio-Costo siendo esta de 

3.01 considerándose muy 'favorable, puesto que por cada $ 100 

de costo se logra 301 pesos de bene:ficio, esto globalmente (al 

transcurrir de los 5 anos). 

CUADRO No. 81. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (EVALUACION ECONOMICA) 
PARA MAIZ HMF. (MILES DE PESOS). 

CONCEPTO 

UTILIDAD DESP. 
PAGO DE I NTERES 

INCREMENTO DEL 
CAPITAL DE TRA
BAJO 

VALOR RESIDUAL 

A Ñ O S 

1 2 3 1 5 

10,115.6 13,315.6 18,915.6 23,315.6 26,515.6 

(1, 200.0) (1, 200.0) 

10,115.612,115.618,915.6 23,315.6 25,315.6 
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EV AL U ACION SOCIAL. 

La :familia del ejidatario principalmente, sus parientes o 

vecinos del Ejido, serán los captadores del capital destinado 

para mano de obra del proyecto.(Cuadro No. 85.) 

Para el módulo de 8 has. se tienen destinado para mano de 

obra $ 800,000.00 en total que son la suma de la aplicación de 

:fertilizante, de herbicida e insecticida, también en lo re:fe-

rente al acarreo, esta cantidad que es captada por ellos mismos 

es sumada al total del valor residuaL 

CUADRO No. 85. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (EVALUACION SOCIAL) 
(MILES DE PESOS). 

A Ñ O S 
CONCEPTO 

1 2 3 -1 5 

UTILIDAD DESP. 
PAGO INTERES 10,155.6 13,315.6 18,915.6 23,315.6 26,515.6 

MANO DE OBRA 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 

INCREMENTO DE 
CAPITAL DE 
TRABAJO (1, 200.0) (1, 200.0) 

VALOR RESIDUAL 101915.6 121915.6 191715.6 2-11 1115.6 261115.6 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se desglosaron los 

/ costos en :fijos y variables, los primeros se re:firieron solo a 

la mano de obra y el Seguro Agrícola, sumando un total de 

$ 1'501,38-1.00 (Un millón quinientos un mil trescientos ochenta 
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CUADRO No. 8 6. DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO. 
CALCULO DE LA TASA INrERNA DE RENDIMIENTO. 

FLUJO NETO DE FACTOR 
A'O EFECTIVO ($) AL 2~ 

VALOR PRESENTE FACTOR VALOR ACTUALI-
( $ ) AL 10X ZADO 

1 10, 115, 608 
2 12,115,608 
3 18, 915, ~08 
1 23, 315, 608 
5 25, 315, 608 

T. I .R.= 

T.J.R.= 

0.833 8, 126, 301 0.711 
0.691 8,108,232 0.510 
0.579 10,952,137 0.361 
0.182 11, 238, 123 0.260 
0.102 10, 176,871 0.186 

------------
T O T A L 19,201,668 
M DIOS COSTO 18,301,120 

------------
897, 518 

20 + 20 ( 0.019167698 ) 

20.989 21.0" 

RELACION BENEFICIO-COSTO 
FACTOR DE ACTUALlZAClON AL 21" 

7, 222, 511 
6, 178,960 
6, 885, 281 
6,062,058 
1, 708, 703 

------------
31,057,517 
18, 301, 120 

------------
(17,216, 573) 

A'O BENEFICIO COSTO DE FACTOR VALORES ACTUALIZADOS 
( $ ) OPERACION ($) DE ACTUAL. BENEFICIOS ($) COSTOS ($) 

1 23,520,000 9, 660, 821 0.826 19,127,520 7, 979, 811 
2 27,920,000 10, 860,. 821 0.683 19,-069, 360 7,117, 913 
3 32,320,000 9, 660,821 0.561 18, 228, 180 5,118, 705 
1 36,720,000 9, 660,821 0.167 17,118,210 1,511,605 
5 11,120,000 10,860,821 0.386 15, 672, 320 1,192,278 

------------- -----------
T O TAL 89, 715, 920 29, 550, 371 

RELACION BENEFICIO-COSTO = 89, 715, 920 / 29,550,371 

RELACION BENEFICIO-COSTO :: 3.01 
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cuatro pesos 00./100 M.N.} y los segundos que correspondieron a 

la siembra, :fertilización, labores culturales, control de pla-

gas y en:fermedades y la cosecha :fueron de $ 8'159.-'110.00 (Ocho 

millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 

pesos 00./100 M.N.). Ver cuadro No. 87. 

Así, los costos totales alcanzaron la suma de $ 9'660,821.-

(Nueve 
1 

millones seiscientos sesenta mil ochocientos ochenta y 

cuatro pesos 00./100 M.N.), con ventas totales de $ 23'520,000.-

(Veintitres millones quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), 

para el primer ano. 

Con los da tos anteriores más el dato del pago de in te res de 

Avío que es de $ 3'713,568.00 (Tres millones setecientos cua-

renta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

sumado a los costos :fijos, el punto de equilibrio para el mód u-

lo de 8 has. como propósito comercial será cuando se produzcan 

16.1 toneladas de grano de maíz y 10.9 toneladas de rastrojo, 

que corresponde al 31.1" del total programado que es de 18 to-

neladas de grano de maíz y 32 toneladas de rastrojo. Desde otro 

en:foque el punto de equilibrio se tendrá cuando se produzca 

2.05 ton/ha. de grano de maíz y 1.35 ton/ha. de rastrojo. 

Re:ferido a los ingresos, al punto donde el ejidatario con 

8 has. no pierde ni gana es en los $ 8'020,320.00 (Ocho millo-

nes veinte mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.). Ver Grá-

:fica No. 7. 
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CUADRO No. 87. PUNTO DE EQUILIBRIO (PESOS). 
(PARA EL AÑO UNO) 

CLASIFICACION DE COSTOS 

PREPARACION DE SUELOS 
SIEMBRA 
FERTlLlZACION 
LABORES CULTURALES 
CONTROL DE PLAGAS Y ENF. 
COSECHA 
MANO DE OBRA 
SEGURO AGRICOLA (9.01~) 

T O T A L 

FIJOS ( $ ) 

800,000.00 
701,:181.00 

1'501,381.00 

VARIABLES ( $ ) 

2'880,000.00 
1'538,000.00 
1'131,000.00 

320,000.00 
1'507,000.00 

180,000.00 

8'159, 110.00 

COSTOS FIJOS + INTERES AVIO 
PUNTO DE EQUILIBRIO = ---------------------------------

COSTOS VARIABLES 
1 = 

INGRESOS TOTALES 

1'501, 381 + 3'713, 568 5'211, 952 
P.E. = ---------------------- = = 8'031,010 

8'159,110 0.653085 
1 ------------

23'520,000 

8'031,010 /INGRESOS TOTALES X 100 

P. E. = 3 1 . 1 " 



23.520,000 

' 20 

en 15 o 
en 

13:404,392 LLI 
Q.; 

l&J 
o 

10 
(/) 
l&J 
z 8.020,320 
o 
..J 
..J 

:E 5.244,952 
5 

o 
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GRAFICA No 7 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

r------------------ INGRESOS TOTALES 

34.1% 50 

16.4 Ton MAIZ GRANO 
10.9 Ton RASTROJO 

PRODUCCION 

TOTAL DE COSTOS 

COSTOS FIJOS 
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7 .2. MAIZ HMF PARA ENSILAJE. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

La producción de maíz para ensilar estimada será de 60 ton. 

por ha. a partir del primer ano, manteni~ndose constante esta 

producción durante su proyección a trav~s de los 5 anos. ( Cua

dro No. 7 9 ·). 

Se considero el precio de venta del ensilado al principio 

del ano en curso, siendo este de $ 80,000.00 por ton. por lo 

tanto los ingresos por venta se mantendrán constantes, obte

niendose $ 38'iOO,OOO.OO por el mOdulo de 8 has. en cada ciclo. 

Ver cuadro No. 88. 

ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS. 

Dentro del esquema de costos de operación las actividades 

que implican un mayor costo son; el corte y acarreo así como la 

preparación de los suelos, representando el i1.5 " del total y 

el resto de las operaciones en conjunto con los imprevistos que 

les corresponde el 1.5", repre~en tan el 58.5 " de los costos 

totales que ascienden a $ 13'500,220.00 para el primer. tercer 

y cuarto ano. 

En el segundo y quinto ano se contempla la adición de es

ti~rcol como mejorador del suelo, dentro de la preparación del 

suelo, que se determino con un costo de $ 1'200,000.00 por las 

8 has.,lo cual aumenta leve m en te el porcentaje antes menciona

do. El pago de la mano de obra en las actividades de :fertiliza

ción, control de plagas y en:fermedades y cerrado de silo es de 

$ i80,000.00. 



CUADRO No. 8 8 • PROYECCION DE VENTAS V COSTOS DE OPERAC 1 ON • 

CONCEPTO 

V E N T A S 
- ENSILADO 

T O T A L 

COSTOS DE OPERACION 
PREPARACION SUELOS 
SIEt·18RA 
FERTILIZACION 
LABORES CULTURALES 
CONTROL PLAGAS 'r' ENF. 
CORTE '( ACARREO 
CERRADO DE SILO 
SEGURO AGRIC.(9.04%) 
DEPRECIACION EQUIPO 
IMPREVISTOS Cl.5%) 

T O T A L 

INVERSim~ FIJA 
CONSTRUCCION SILO 
ENSILADORA 

T O T A L 

1 

38,400,000 

38,400,000 

2,880,000 
1,538,000 
1,754,200 

320,000 
1,747,240 
2,720,000 

145,600 
701,384 

1,460,000 
233,796 

13,500,220 

4,800,000 
2,500,000 

7,300,000 

EN MAIZ ENSILADO <PESOS>. 

2 

38,400,000 

38,400,000 

4,080,000 
1 '538, 000 
1,754,200 

320,000 
1' 747' 240 
2,720,000 

145,600 
701' 384 

1,460,000 
251,796 

14,718,220 

A A O S 

3 

38,400,000 

38,400,000 

2,880,000 
1 '538,000 
1,754,200 

320,000 
1,747,240 
2,720,000 

145,600 
701 '384 

1,460,000 
233,796 

13,500,220 

4 

38,400,000 

38,400,000 

2,880,000 
1 '538,000 
1,754,200 

320,000 
1,747,240 
2,720,000 

145,600 
701,384 

1,4E.O,OOO 
233,796 

13,500,220 

5 

38,400,000 

38,400,000 

4,080,000 
1,538,000 
1,754,200 

320,000 
1,747,240 
2,720,000 

145,600 
701,384 

1,460,000 
251' 796 

14,718,220 

1\.) 

~ 
N 
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Se contempla una inversión :fija por concepto de construc

ción del silo y la ensiladora con un costo total de $ 7'300,000 

representando un 65.7" y 34.3" respectivamente cada concepto. 

Al igual que en la anterior opción de inversión es necesa

hacer ver que los costos y gastos asentados anteriormente se 

estimaron constantes pues se calcularon con una producción es

tatica y precios no variables, por la tasa de in:flación que 

provoca un aumento en costos y precios de venta así se conside

ra que el margen de ganancia no se modi:fica.(Cuadro No. 88). 

INVERSION INICIAL. 

Para el :funcionamiento de este proyecto se estima una in

versión inicial en capital de trabajo de $ 12'018,321.00 para 

un ciclo con una participación porcentual de los di:ferentes 

conceptos mas importantes según su cantidad como sigue: corte y 

acarreo 22.6", preparación de suelos 23.9", :fertilización 14.6" 

control de plagas y en:fermedades 14.5", y la siembra con un 13" 

y los demas conceptos suman juntos el 11.4" restante. 

En cuanto a la inversión :fija que es de $ 7'300,000.00 en 

su totalidad se necesitara toda para el -inicio del proyecto. 

La in versión inicial asciende a $ 20'800,220.00 de los cua

les un 64.9" corresponde al capital de trabajo y 35.1" a la in

versión :fija. Ver Cuadro No. 89. 

PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Las in versiones del proyecto de maíz para ensilaje son las 

mismas de la realización del cultivo de maíz de humedad, deter-
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minadas por BANRURAL, en el cuadro No. 12, que se toma como re-

i'erencia para el cultivo de maíz hasta llegar a elote (ver Cua-

dro No. 39). 

CUADRO No. 89. INVERSION INICIAL PARA EL MODULO DE 
8 HAS. DE ENSILADO DE MAIZ.(PESOS). 

CAPITAL DE TRABAJO PARA UN CICLO 

PREPARACION DE SUELOS 
SIEMBRA 
FERTILIZACION 
LABORES CULTURALES 
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
CORTE Y ACARREO 
CERRADO DE SILO 
SEGURO AGRICOLA (9.01%) 
IMPREVISTOS (1.5X) 

JNVERSION FIJA 

CONSTRUCClON DEL SILO 
ENSJLADORA 

INVERSION TOTAL 

FINANCIAMIENTO. 

-

12'018, 321.00 

2'880,000.00 
1'538,000.00 
1'751, 200.00 

320,000.00 
1'717,000.00 
2'720,000.00 

1"15,000.00 
701, 38"1.00 
212,396.00 

7'300,000.00 

1'800,000.00 
2'500,000.00 

19'318, 321.00 

Para que sea viable esta opción de fnversión en este pro-

yecto se solicitara el apoyo a la Institución habilitadora BAN-

RURAL, a través de un crédito re:faccionario de $ 7'300,000.00 

de monto a cinco af'los considerado con un interés anual sobre 

saldos insolutos del 10", y un crédito de avío para un ciclo de 

un monto de $ 12'018,321.00 con un interés de 38.75" anuaL 

Todo esto se contempla en el cuadro No. 90. 



CUADRO Ho.90. PAGO DE INTERES Y AHORTIZACION DEL PRINCIPAL EN HAIZ ENSILADO. 

CREDITO REFACCIOHARIO 

A~O SALDO IHSOLU- AHORTI2ACIOH IHTERES DE
TO AL INICIO DEL PRINCIPAL VENGADO POR 
DEL ARO. AL FIN DEL ARO DEUDA. 

1 7,300,000 1,"1E.O,OOO 2,920,000 

2 5,8'10,000 1,'160,000 2,33€.,000 

3 '1,380,000 1,"1E.O,OOO 1,752,000 

'i 2,'920,000 1,160,000 1,168,000 

5 1,1E.O,OOO l,"'E.O,OOO 58"1,000 

(10;:;: INT .) 

C P E S O S ) 

CREDITO DE AVIO 

SALDO INSOLU- AHORTI2RCIOH 
TO AL INICIO DEL PRINCIPAL 
DEL ARO. AL FIN DEL ARO 

12,018,321 12,018,321 

IHTERES DE
VENGADO POR 

DEUDA 

'1,E.5i',0'99 

(38.75ro WT.) 

AHORTI 2ACI Otl 
DEL 

PRINCIPAL 

13,'178,321 

1,'1E.O,OOO 

1,'160,000 

1 .. ~60,000 

1,"160,00(1 

PAGOS TOTALES 

INTERESES 
PAGADOS 

AtlUALHEtUE 

7,5i'i',099 

2,33€.,000 

1,752,000 

1,168,000 

581,000 

TOfAL 
DEL PAGO 

ANUAL 

21,055,'120 

3,79&,000 

3,212,000 

2,€.28,000 

2 • 0"1"1, 000 t 

------------------------------------------
19,:U8~321 13 .. 117,099 32,735,120 = 

1\) 

.¡::, 
U1 
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PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Las utilidades que se obtienen con respecto a los gastos y 

costos de producción (en los que se incluye tambH'!n el pago de 

interés y amortización del principal), son las siguientes: para 

el primer aí"lo será de el 70.-1", en el segundo af"lo es de 65.7" 

el tercer af'lo es de 79. 7", el cuarto ano es de el 83.3 y el 

quinto af"lo será de el 79.3". Las disminución que se notan en 

el porcentaje de utilidad en el ano segundo y quinto es porque 

en estos dos af"los existe un aumento en los costos de producción 

de $ 1"200,000.00 re:ferentes a la adici6n de esti~rcol para el 

mejoramiento del suelo. (Cuadro No. 91). 

Se debe hacer notar que apartir del sexto af"lo las ganacias 

aumentaran en relación con los gastos y costos manteniendose en 

promedio en un 130" esto porque apartir del sexto af'lo se habrá 

liquidado el pago del crédito re:faccionario para la construc

ción del silo y la ensiladora. 

Del cuadro No. 91 se toma la utilidad después de la amorti

zación del principal para el cálculo los :flujos netos de e:fec

tivo en la evaluación social y económica. 

Los ingresos por venta del ensilado pueden considerarse co

mo una :fu en te de ganancia y ocupación del mismo ejida tario, 

puesto que se tiene la opción de utilizarse este producto para 

autoconsumo para los animales de los ejidatarios que se implan

tarián en mayor escala que la actual según lo propone este pro

yecto. 



CUADRO No. 9 1 • PROVECC ION OEL ESTADO DE PERDIDAS V GANANCIAS EN MAl Z ENSILADO. 
( P E S O S > 

A lii O S 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

INGRESOS POR VENTA 38,400,000 38,400,000 38,400,000 38,400,000 38,400,000 

COSTO DE PRODUCCION 13,500,200 14,718,220 13,500,200 13,500,200 14,718,220 

UTILIDAD BRUTA 24,899,800 23,681,780 24,899,800 24,899,800 23,681,780 

GASTOS FINANCIEROS 7,577,099 6,993,099 6,409,099 5,825,099 5,241,099 

UTILIDAD DESPUES 
DE INTERES 17,322,701 16,688,681 18,490,701 19,074,701 18,440,681 

' AMORTIZACION DEL 
PR I t·IC I PAL 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 

UTILIDAD DESPUES DE 
AMORT. DEL PCPAL. 15,862,701 15,228,681 17,030,701 17,614,701 16,'980,681 

'-

N 
~ 
....¡ 
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EV ALUACION SOCIAL. 

Al igual que en la opción anterior de inversión la :familia 

del ejida tario, parientes o vecinos del ejido que u ti.lizara pa

ra realizar las labores necesarias dentro de esta opción seran 

los captadores del capital destinado a la mano de obra. 

Para el módulo de 8 has. se tiene destinado para la mano de 

obra $ 480,000.00 que estan dentro de las practicas de aplica

ción de :fertilizantes y de plaguicídas, así como para el cerra

do del silo. Se debe indicar que en la labor de corte y acarreo 

así como en algunas otras donde se pueda, el ejidatario pueda 

captar todo o parte del monto de esta labor, utilizando maqui

naria prestada o rentada y los ingresos del operador etcétera, 

los puede captar el mismo haciendo ampliando así sus ingresos. 

Ver cuadro No. 92. 

EV ALUACION ECONOMICA. 

El valor residual del cuadro No. 93, :fue utilizado para el 

cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento dentro de la Determi

nación de la Viabilidad Económica del Proyecto Maíz para Ensi

lado (Cuadro No. 91), así la T.I.R. :fue de 9.2" y la relación 

Bene:ficio-Costo calculada con la T.I.R. :fue de 2.75, siendo :fa

vorable, pues por cada 100 pesos de costo se logran obtener 275 

pesos de bene:ficio. (Cuadro No. 91). 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

La clasi:ficación de los costos se realizó para determinar 

los costos :fijos y variables, en este caso los primeros se re-



CUADRO Ho. 9 2. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO <EVALUACIOH SOCIAL>. 
< P E S O 5 > 

A lii O 5 
CONCEPTO 

1 2 3 4 

UTILIDAD DESPUES DE 
AMORT. DEL PCPAL. 15,862,701 15,228,681 17,030,701 17' 614,701 

HAt-10 DE OBRA 480,000 480,000 480,000 480,000 

RECUPERACION DE 
I N'JERS IONES 

I N•JERS IONES (7,300,000> 

INCREMENTO DEL CA-
PITAL DE TRABAJO ( 1 '200, 000> 

VALOR RESIDUAL 9,042,701 14,500,681 17,510,701 1B,094,70l 
. -

5 

16,890,681 

480,000 

7,300,000 

(1 ' 200' 000> 

23,470,681 

N 
.r:-
1.0 



CUADRO No. 9 3. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO <EVALUACION ECONOHICA> 
< P E S O S > 

---------------------------------------------------------------------~------------------

CONCEPTO 

UTILIOAO OESPUES DE 
AMORT. DEL PCPAL. 

RECUPERACION DE 
1 NIJERS 1 ot~ES 

INVERSIONES 

INCREMENTO DEL CA
PITAL DE TRABAJO 

VALOR RESIDUAL 

1 

15,862,701 

<7,300,000> 

8,562,701 

A til O S 

2 

15,228,681 

( 1 '200, 000> 

14,028,681 

., 
r~: 
¿:;J 
(·-~) 
•.. J 

3 

17,030,701 

17,030,701 

4 5 

17,614,701 16,890,681 

7,300,000 

( 1 '200, 000) 

17,614,701 22,990,681 

1\) 

U1 
o 
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CUADRO No. 94. DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ECONOMlCA DEL PROYECTO. 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO. 

FLUJO NETO DE FACTOR VALOR PRESENTE FACTOR VALOR ACTUALI-
A'O EFECTIVO {$) AL 1~ { S ) AL 1~ ZADO 

1 
2 
3 
1 
S 

8, 562, 701 0.990 8,177,071 0.909 
11,028,681 0.980 13, 718, 107 0.826 
17,030,701 0.971 16,536,811 0.751 
17,611,701 0.961 16,927,728 0.683 
22,990,681 0.951 21, 861, 138 0.621 

------------
T O T A L : 77, 553, 857 
MENOS COSTO 60,091,605 

------------
17,162,252 

T.l.R.= 1 + 9 ( 0.911993637) 

T.l.R. = 9. 2319 9.2" 

RELACION BENEFICIO-COSTO 
FACTOR DE ACTUALIZACION AL 9.2" 

7, 783,195 
11, 587, 691 
12,790,056 
12,030,811 
11,277,213 

------------
58,169,296 
60,091,605 

------------
(1, 622, 309) 

A'O BENEFICIO COSTO DE FACTOR VALORES ACTUALIZADOS 
( $ ) OPERACION ($) DE ACTUAL. BENEFICIOS ($) COSTOS ($) 

1 38,100,000 13,500,220 0.916 35,161,835 12,362,839 
2 38,100,000 11,718,220 0.839 32, 202, 230 12, 312, 695 
3 38,100,000 13,500,220 0.768 29,189,222 10,367,173 
1 38,100,000 13,500,220 o. 703 27,001,782 9,191,023 
5 38,100,000 11,718,220 0.611 21,729,651 9,178, 551 

------------- -----------
T O TAL 118,590,722 51,015,585 

RELACION BENEFICIO-COSTO = 118, 590, 722 51,015,585 

RELACION BENEFICIO-COSTO = 2.75 
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:fieren a la mano de obra, el seguro agrícola y la depreciación 

del equipo, sumando un total de $ 2'6i1,38i.OO y los segundos 

re:fieren a las diversas actividades agrícolas, ascendiendo a 

$ 10'5ii,8iO.OO. (Cuadro No. 95). 

Los costos totales para todo el ciclo alcanzaron un total 

de $ 13'500,321.00 para el primer afio, con ingresos totales de 

$ 38'iOO,OOO.OO en este ano así como en los dem.!ís. 

El Punto de Equilibrio estimado para el módulo de 8 has. 

para maíz ensilado como propósito comercial, ser.!í en una prod u

cción de 150.72 ton de ensilaje de maíz que corresponde al 31.i 

porciento de la producción total programada que es de i80 ton. 

de ensilaje de • maíz (ver Gráfica No. 8.). En otro manera se 

podría decir que el punto de equilibrio se alcanzará cuando el 

rendimiento por hect.!írea sea de 18.8i ton .. 

En lo que se re:fiere a los ingresos, el punto donde el eji

datario con 8 has. no pierde ni gana es en los $ 12'073,7"15.00 

así que los ingresos que se obtengan a partir de este punto se 

considerarían ganancia, ya que el producto obtenido a partir de 

este punto podría utilizarse para el autoconsumo para los ani-

males de los mismos e ji da tarios. 



CUADRO No. 95. PUNTO DE EQUILIBRIO (PESOS). 
(PARA EL AÑO UNO) 

PREPARACION DE SUELOS 
SIEMBRA 
FERTILIZACION 
LABORES CULTURALES 
CONTROL DE PLAGAS Y ENF. 
CORTE Y ACARREO 
CERRADO DEL SILO 
DEPRECIACION DEL EQUIPO 
.MANO DE OBRA 
SEGURO AGRICOLA (9.0~~) 

T O T A L 

CLASIFICACION DE COSTOS 

FIJOS ( $ ) 

1'~60,000.00 

180,000.00 
701, 38"'i.OO 

2'6"'i1, 38"'i.OO 

VARIABLES ( $ ) 

2'880,000.00 
1'538,000.00 
1'"'i3~.ooo.oo 

320,000.00 
1'507, 2~0.00 
2'720,000.00 

1~5. 600.00 

10'5"'i"'f, 8"'f0.00 

COSTOS FIJOS+ AMORTZ.REFAC.+ INT.AVIO 
PUNTO DE EQUILIBRIO = ---------------------------------------

COSTOS VARIABLES 
1 = 

INGRESOS TOTALES 

2'6"'f1,38"'i .. 1'"'f60,000 .. ~'657,099. 

P.E. = ------------------------------------- = 12'073, 7"'f5 
10'5"'f"'f,O"'f0 

1 ------------
38'"'f00,000 

12'073, 7"'f5 / INGRESOS TOTALES X 100 

P. E. = 3 1 . "" " 

253 
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GRAFICA No 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

f 

38.000,0001 INGRESOS TOTALES 

Cl) 
. 35 o 

Cl) 

LLJ 
30' a. 

LLJ 25 o 

Cl) 20.800,220 COSTOS TOTALES 
LLJ 
z 
o l 
..J 12.073,745 ..J 

:E 9.657,483 COSTOS FIJOS 

o 31.4% 50 100% 

150.72 Ton DE E NS 1 LAJE DE MAIZ 
L 

PRODUCCION 
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7 3. MODULO DE 20 VACAS LECHERAS. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Se tendran. varias posibilidades de ingresos contempladas en 

esta opción de inversión. en el primer ano los ingresos ser~n 

por los siguientes conceptos: venta de leche, de becerros, por 

la indemnización del seguro y la venta del esti~rcol. 

La v.enta de leche para el primer ano ser~ de 105,82"1 litros 

que implica una producción por vaca de 18 lts/día durante 300 

días y el precio del lt. de leche estimado "Iue de $ 700.00 así 

arroja un ingreso por este rubro de $ 7"1'076.800.00 en este ano 

en el segundo ano la producción estimada por vaca ser~ de 20.06 

1 ts. por 300 días al ano que son 111.952 1 ts. para ,la venta y 
l 

un ingreso de $ 78'366,"100.00, en el tercer ano la producción 

por vaca ser~ de 21 lts/día por 300 días al ano y un total de 
1 

producción de 123,952 lts para venta con un ingreso por este 

concepto de $ 86'766."100.00, para el cuarto y quinto ano la 

producción por vaca ser~ de 21 lts/día por 300 días de produc-

ci.On al ano cuando se considera después del tiempo de aclimata-

ci.ón de las reproductoras se estar~ produciendo con todo el po-
¿ 

tencial de mejoramiento genético de los animales. siendo el vo-

lumen de producción de 1"11,952 lts. para ambos anos con un in-

greso total de $ 99'366.100.00 . ( Ver Cuadro No. 72.). 

Por venta de becerros estos se vender~n al ano de edad con 

un peso estimado de 280 kgs. c/u y en total ser~n de 9 el pri-

mer ano y 8 para los subsiguientes. así se tiene para el primer 

ano un ingreso de $ 10'080,000.00 y para los siguientes ser~ de 

$ 8'960.000.00. ( Cuadro No. 96.). 
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Por la indemnización de los animales que se puedan morir se 

con templa un ingreso por la prima del seguro de $ 2'000,000.00 

por c/u siendo dos los animales contemplados normalmente en la 

explotación. 

Para la venta del esti~rcol se considero la producción de 

20 kgs/animal adulto y para los demás animales se considera un 

porcentaje de esta cantidad, por ingreso en este concepto será 

de $ 1'0iO,OOO.OO el primer ar.o y $ 1'31i,OOO.OO los siguientes 

ar.os. ( Cuadro No. 96). 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS. 

Los costos totales de operación ascienden a $ 51'953,788.00 

de los cuales el concepto de la alimentación signiüca el 76.0 

por ciento. Se tendrá una inversión :fija de $ 65'1iO,OOO.OO en 

donde se tendrán contemplados los siguientes conceptos, pago de 

semental donde se hará entre 7 ejidatarios que se asocien para 

adquirir un semental y entre los 7 se costearan los gastos que 

este genere, adquisición de los animales y las instalaciones. 

( Ver Cuadro No. 96 ). 

INVERSION INICIAL. 

Se contempla una inversión total inicial de $ 7i'21i,768.00 

y dentro de esta la inversión :fija es de $ 65'6iO,OOO.OO con 

los conceptos antes mencionados en el párra:fo anterior, y al 

capital de trabajo se tiene contemplado $ 8'57-1,768.00 que será 

el capital mínimo que activara el proyecto durante los primeros 

2 meses que se consideran sin ingresos despu~s de los cuales 



CUADRO No. 9 6 • PROYECC ION OE VENTAS V COSTOS OE OPERACION • 

CONCEPTO 

~.lENTAS 

- LECHE 
- BECERROS (laño/280k> 
- VAQUILLAS Cal parto) 
- VACAS (desecho) 
- I NDEt1N. SEG. 
- ESTIERCOL. 

T O T A L 

COSTOS DE OPERACION 
AL I t1ENTAC I OH 
GASTOS DEL SEMENTAL 
t·1ANO DE OBRA 
PAGO SEGURO GAN. 
PROGRAt1A SAN 1 TAR 1 O 
INSE~~- ARTIFICIAL 
UTILES Y EQUIPO 
ASISTENCIA TECNICA 
I t·1PREV I STOS C 1 • 5;.~) 

T O T A L 

INVERSION FIJA 
PAGO SEt-1EtHAL 
AOQUISICION ANIMALES 
1 NSTALAC I Ot~ES 

T O T A L 

MODULO OE 20 VACAS LECHERAS <PESOS>. 

1 

74,076,800 
10,080,000 

---
---

4,000,000 
1 '040, 250 

89,197,050 

39,481,942 
170,000 

5,760,000 
2,293,846 

755,000 
1,200,000 

500,000 
1,000,000 

793,000 

51,953,788 

340,000 
48,000,00Ó 
16,800,000 

65,140,000 

2 

78,366,400 
8,960,000 
9,600,000 
4,320,000 
4,000,000 
1 '277' 500 

106,523,900 

39,481,942 
170,000 

5,760,000 
2,293,846 

755,000 
1,200,000 

1,000,000 
785,000 

51,445,788 

A lií O S 

3 

89,766,400 
8,960,000 
9,600,000 
4,320,000 
4,000,000 
1 '314, 000 

117,960,400 

39,481,942 
170,000 

5,760,000 
2,293,846 

755,000 
1,200,000 

1,000,000 
785,000 

51,445,788 

4 

99,366,400 
8,960,000 
9,600,000 
4,320,000 
4,000,000 
1,314,000 

127,560,400 

39,481,942 
170,000 

5,760,000 
2,293,846 

755,000 
1,200,000 

500,000 
1,000,000 

785,000 

51,945,788 

5 

99,366,400 
8,960,000 
9,600,000 
4,320,000 
4,000,000 
1,314,000 

127,560,400 

39,481,942 
170,000 

5,760,000 
2,293,846 

755,000 
1,200,000 

1,000,000 
785,000 

51,445,788 

N 
U1 
...,¡ 
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los ingresos obtenidos serf3n los que mantengan el hato. ( Ver 

Cuadro No. 97 ). 

CUADRO No. 97. INVERSION INICIAL PARA EL MODULO DE 
20 VACAS LECHERAS. (PESOS). 

INVERSION FIJA 
Adq .. de animales 
Instalaciones 
Utiles y Equipo 
Pago de Semental 

CAPITAL DE TRABAJO (para 2 
Alimentaci(jn 
Mano de obra 
Pago de Seguro Gan. 
Programa Sanitario 
Inseminación ArtiÍicial 
Asistencia T~cnica 
Gastos del Semental 
Imprevistos (1.5%) 

INVERSION TOTAL 

FINANCIAMIENTO. 

~8'000,000.00 

16'800, 000.00 
500,000.00 
3~0,000.00 

meses) 
6'580, 323.00 

960,000.00 
382,310.00 
125,835.00 
200,000.00 
167,000.00 

28,300.00 
131,000.00 

65'6~0. 000.00 

8'57~. 768.00 

71'21~. 768.00 

Se contempla una inversión inicial antes mencionada de la 

cual el cr~dito reÍaccionario que es de $ 65'610,000.00 ser~ 

pagado en 5 anos y el resto del pr~stamo inicial $ 8'571,768.00 

será en cr~dito de avío a pagarse al Íin del mismo ano. El cr~-

dito de avío esta contemplado con un interés anual del 38.75:{ y 

el re:faccionario con el 10", todo el movimiento de pagos que 

se tendr~n que hacer se contemplan en el Cuadro No. 98. 



CUADRO No. 9 8. PAGO DE IHTERES Y AttoRTI2ACIOH DEL PRINCIPAL EN EL ttODULO OE'20 VACAS LECHERAS. 
( P E S O S ) 

CREDITO REFACCIOHARIO 

A~O SALDO IHSOLU- AHORTI2ACIOH 
TO AL INICIO DEL PRINCIPAL 
DEL A~O. AL FIN DEL A~O 

1 65,&-10,000 13,128,000 

2 52,512,000 13,128,000 

'3 39,381,000 13,128,000 

1 2G,25G,OOO 13,128,000 

5 13,128,000 13,128,000 

ItUERES DE
VENGADO POR 

DEUDA. 

26,256,000 

21,00"t,800 

15,75'3,600 

10,502,100 

5. 251,200 

CREDITO DE AVIO 

SALDO IHSOLU- AHORTI2ACIOH 
TO AL INICIO DEL PRINCIPAL 
DEL A~O. AL FIH DEL A~O 

8,57"1,768 8,57-1,7&8 

INTERES DE
VENGADO POR 

DEUDA 

3,322,72'3 

AHORTI 2ACI OH 
DEL 

PRINCIPAL 

21,702,768 

13,128,000 

13,128,000 

13,128,000 

13,128,000 

PAGOS TOTALES 

INTERESES 
PAGADOS 

ANUALHEtUE 

29,578,723 

2l,OO"t,800 

15,753,&00 

10,502,"100 

5,251,200 

TOTAL 
DEL PAGO 

AH UAL 

S 1 , 281, 1'31 

3"\,132,800 

28,881,&00 

23,E.30,100 

18,379,200 t 

------------------------------------------
("10?.: Itlf.) (313. 75~ IUT .) 71,211,768 82,0'30,723 156,305,1'31 = 

N 
U1 
lO 
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PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

En este proyecto se hará uso de un incentivo bancario lla

mado "AI"''o de gracia" y en el primer al"''o de gastos :financieros 

que se deberían de pagar $ 29'578,723.00 las utilidades solo 

permitirán un pago de $ 16'815,262.00 dejando una utilidad para 

el ejidatario de $ 7'300,000.00 aparte de este pago para hacer 

atractivo el trabajo que este le invierta que corresponde a 2 

salarios mínimos por un al"''o. Al segundo al"''o se tendrá una deuda 

del al"''o anterior de $ 12'763,161.00 y la utilidad para el eji

datario en este al"''o aumentará El motivo de estos bajos ingreso 

es que la productividad del hato en estos dos primeros al"''os no 

ha llegado a su total desarrollo y además coincide con los gas

tos :financieros mas :fuertes del proyecto. 

Para el tercer al"''o en que aumenta el ingreso por venta en 

relación al primer ai"lo en un 32% la utilidad con respecto a los 

costos y gasto (incluyendo pago de intereses y amortización del 

principal), será de 13.6%, para el cuarto al"''o será de 65.1%, y 

al quinto al"''o será de 78.3%, pero a partir del sexto al"''o se es

timan los ingresos en un 138% promedio. (Cuadro No. 99). 

EVALUACION SOCIAL. 

Siendo esta actividad de constancia a través de todo el al"''o 

se requiere de una o dos personas que se encargaran de hacer 

las labores necesarias dentro del establo, estas personas ten

dran que hacerse responsables de que las labores que precisen 

hacerse en determinado tiempo sean e:fectuadas e:fectivamente. 

Las personas que se empleen se pretende sean miembros de la 

:familia del ejida tario así el proyecto cumplirá la labor social 



CUADRO No. 99. PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN EL MODULO DE 20 VACAS. 
< P E S O S ) 

CONCEPTO 

INGRESOS POR VENTA 

CfJSTCI DE PPODUCC: ION 

UT I L. I DFID BPUTFI 

DEUDA DEL. 
A~O ANTERIOR 

GASTOS FINA~:IEPOS 

UTILIDAD DESPUES 
DE INTERES 

AMOPTIZACION DEL 
PRINCIPAL 

UTILIDAD DESPUES DE 
AMORT. DEL PCPAL. 

A fl O S 

1 2 3 4 5 

89,197,050 106,523,900 117,960,400 127,560,400 127,560,400 

51,953,788 51,445,788 51,445,788 51,945,788 51,445,788 

37,243,262 55,078,112 66,514,612 75,614,612 76,114,612 

12,7b3,461 

'~ 16, Fll5, 262 21,004, OCIO 1 ~:;' ?~i3, 600 10, ~:;ce, 400 ~¡, :~~~¡ 1 , ?UD 

::~o, 4:~o, non 21 , :=.:~t:1·:::', rt~:. 1 50,7G1,012 65,112,212 70,863,412 

13,128,000 13,128,000 13,12El,OOO 13,128,000 13,128,000 

7,300,000 8,181,851 37,633,012 51,984,212 57,735,412 

M A~O DE GRACIA; se paga solo una cantidad de la deuda por no 
poder completar el monto total. 

N 
al ..... 



262 

de mejorar su nivel económico. Por concepto de mano de obra a

parte de las u tílidades del proyecto el e ji da tario podrá captar 

un ingreso de $ 5'760,000.00 anuales. (Ver Cuadro No. 100). 

EVALUACION ECONOMICA. 

Los valores residuales del Cuadro No. 101. muestran que las 

cantidades positivas del segundo al quinto año superan la can

tidad negativa de la inversión en el primer aflo. 

En la Determinación de la Viabilidad Económica del Proyecto 

(Cuadro No.102), son utilizadas las cantidades del valor resi

dual del Cuadro No. 101. así pues se determina el grado de e

:fectivldad de la inversión. La Tasa de Rentabilidad Financiera 

ó Tasa In terna de Retorno de éste proyecto :fue de 34,1%, consi

derada buena en el aspecto de inversiones, además de cumplir 

con una importan te labor sociaL 

Con la Tasa In terna de Retorno se hizo el cálculo de la re

lación Bene:fício-Costo que resultó de 2.09, esto quiere decir 

que por cada 100 Pesos de costo se obtienen 209 Pesos de bene

:ficio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para e:fecto del cálculo del punto de equilibrio se desglo

saron los costos, los :fijos con un total de $ 9'053,846.00 y 

los variables que ascienden ha $ 42'106,942.00 para el aflo uno. 

Así el punto de equilibrio del módulo de 20 vacas lecheras como 

inversión para el aflo uno, se logran cuando el ingreso por ven

tas es de $ 48'310,195.00 representando este el 54.2% de la 



CUADRO No.100. FLWOS NETOS DE EFECTIVO <EVAL.UACION SOCIAL). 
< P E S O S > 

A A O S 
ca«:EPTO 

1 2 3 4 

UTILIDAD DESPUES DE 
AMORT. DEL PCPAL. 7,300,000 8, 181,851 37,633,012 51,984,212 

MANO DE OBRA 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 

INVERSIONES (65,140,000> 

INCREMENTO DEL CA-
PITAL DE TRABAJO (8,857,960> 

VAL~ RESIDI.R.. (60,937,960) 13,941,851 43,393,012 57,744 .. 212 

.-,j 

5 

57,735,412 

5,760,000 

63,495,412 

• .. 

1\) 

(J) 
(.) 



CUADRO No. 1 O 1. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO <EVALUACION ECONOttiCA> 
C P E S O S > 

A A O S 
COiaPTO 

1 2 3 4 

UTILIDAD DESPUES DE 
AMORT. DEL PCPAL. '7,300,000 8,181,851 37,633,012 51,984,212 

INVERSIONES (65,140,000) 

INCREMENTO DEL CA-
PITAL DE TRABAJO (8,857,960) 

VALOR RESIDUAL (66,697,960) 9,191,951 37,633,012 51,99-l,212 

t.-' 

... 

5 

57,735,412 

57,735,412 

~M 
!:~ 
0:.. 
-i~ 
'"g 
() ..... 
... 2 
~ 

N 
en 
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..... 

CUADRO No.1 02. DETERMINACION DE LA VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO. 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMI:Dll'O. 

FLUJO NETO DE FACTOR VALOR PRESENTE FACTOR VALOR ACTUALI-
A'O EFECTIVO (S) AL 26~ ( S ) AL 35~ 2ADO 

1 (66,697.960) 0.791 (52,958. 180) 0.711 (19,123.188) 
2 8,181, a51 0.630 5,151.566 0.519 1,191.836 
3 37,633,012 0.500 18,816,506 0.106 15.279,003 
1 51,981,212 0.397 20.637,732 0.301 15,6"17,218 
5 57,735,112 0.315 18,186,655 0.223 12.871.997 

------------ ------------
T OTA L 9.837.279 (1,130, 105) 

T.l.R. = 26 + 9 ( 0.896957683 ) 

T.l.R.= 31.072 31.1 " 

RELACJON BENEFICIO-COSTO 

FACTOR DE ACTUALI2ACJON AL 31.1" 

A'O BENEFICIO COSTO DE FACTOR VALORES ACTUALIZADOS 
( $ ) OPERACION (S) DE ACTUAL. BENEFICIOS (S) COSTOS (S) 

1 89,197,050 51,953,788 0.716 66,515,321 38,712,571 
2 106,523.900 51,1"15.788 0.556 59,236,515 28,608,311 
3 117,960,"100 51,115,788 0.115 18,915,881 21,333,568 
1 127,560,100 51,915,788 0.309 39,115,799 16,063,317 
5 127,560,100 51,1"15,788 0.231 29,115,212 11,863,312 

------------- ------------
T O TAL 213,528,735 116,611,082 

JU:LACION BENEFICIO-COSTO = 213,528,735 / 116,611,082 

RELACJON BENEFICIO-COSTO = 2.09 
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producción total (Cuadro No. 103). que tambi~n signi:fican en la . 

producción. 57.357 litros de leche y cuatro becerros gordos. 

(Ver Gra:fica No. 9). 

CUADRO NO. 103. PUNTO DE EQUILIBRIO (PESOS). 
(PARA EL AÑO UNO) 

ALIMENTACION 
ALIMENTACION SEMENTAL 
MANO DE OBRA . 
PAGO SEGURO GANADERO 
PROGRAMA SANITARIO 
JNSEMINACION·ARTIFICIAL 
OTILES Y EQUIPO 
ASISTENCIA TECNICA 

T O T A.L 

CLASIFICACION DE COSTOS 

FIJOS 

5'760,000.00 
2'293,816.00 

1'000,000.00 

9'053,816.00 

VARIABLES 

39'181, 912.00 
170,000.00 

755,000.00 
1'200,000.00 

500,000.00 

12'106, 912.00 

COSTOS FIJOS + AMORT.REFAC. + INT. AVIO 
PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------

COSTOS VARIABLES 
1 

INGRESOS TOTALES 

9'053, 816 + 13'128,000 + 3'322, 723 
P.E. = ---------------------------------- = 18'310, 195 

12'106,192 
1 ------------

89'197,050 

18'310,195.00 /INGRESOS TOTALES X 100 

P. E . = 5 1 . 2 " 
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57,357 Lts. DE LECHE 
4 BECERROS 

PROO UCCION 
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COSTOS TOTALES 

COSTOS FIJOS 
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7.1. MODULO 150 VACAS LECHERAS •coOPERATIVA TESISTAN•. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Se tienen varios conceptos de ingresos en esta opciOn de 

tnverston. durante el primer ano se proyecta un ingreso de 

S 723'561,000.00 por los siguientes conceptos: Venta de leche, 

becerros. vacas de desecho, maíz grano y estit!!rcol, para el se

gundo afio se incrementa con la venta de vaquillas al parto y 

con aumentos constantes en la producciOn de leche. alcanzando 

la ci:fra de S 1,036'061,000.00 a partir del cuarto ano. 

La venta de leche para el primer ano sera de 792,720 lts .• 

estimandose una producciOn por vaca de 18 lts/día que a $700.00 

por litro arroja un total de S 551'901,000.00 para el segundo 

ano la prod ucciOn estimada por vaca es de 20 1 ts.. para el ter

cero de 21 y a partir del cuarto ano se incrementa a 21 lts/día 

en 300 días alcanzando una producciOn de 1'062,720 lts. Ver 

Cuadro número 71. 

Se estima que para el primer ano se venderan 66 becerros 

con un peso promedio de 300 kg. vendiendose a S 1,100.00 el ki

logramo en píe con un ingreso total por- ano de S 87"120,000.00. 

Por pagos de la prima de· indemnizaciOn del seguro ganadero 

se con templa un ingreso de $6'000,000.00 por 3 animales muertos 

Se obtiene un ingreso anual de $ 62'160,000.00 por ventas 

de •aíz grano estimandose 6 ton/ha. por 21 has. que se dedica

ran a este cultivo. 

Por concepto de venta de estiercol ingresan S 9'060,000.00 

por 3,020 kgs. el primer ano y S 12'760,000.00 a partir del 

tercer ano. ( cuadro No. 105). 



CUADRO No. 105. PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE OPERACION . 

CONCEPTO 

V E N T A S 
- LECHE 
- BECERROS (1a~o/280k) 
- VAQUILLAS (al parto) 
- VACAS (desecho) 
- IHDEMH. SEG. 
- ESTIERCOL. 
- MAIZ (GRANO). 

T O T A L 

COSTOS DE OPERACION 
ALIMEHTACION 
MANO DE OBRA 
PAGO SEGURO GAN. 
PROGRAMA SANITARIO 
INSEMN. ARTIFICIAL 
UTILES Y EQUIPO 
ASISTENCIA TECNICA 
ADMINISTPACION 
MANT. DE MAQ.Y EQUIPO. 
MANT. DE CONTRUCCIC~ES. 
ELEC. COMB. Y LUBR. 
OEPREC. MAC. E INSTAL. 
IMPREVISTOS (1.5%) 

T O T A L 

"COOPERATIVA TESISTAN", 150 VACAS LECHERAS.<PESOS>. 

1 

554,904,000 
87,120,000 

4,320,000 
6,000,000 
9,0~),000 

62,160,000 

723,564,000 

262,546,000 
41,000,000 
14,496,000 
15,970,000 
6,900,000 
5,000,000 
7,500,000 
7,300,000 
3,000,000 
2,000,000 

12,000,000 
61,149,000 
6,764,000 

445,625,000 

2 

605,304,000 
81,840,000 
88,800,000 
33,120,000 
8,000,000 

12,720,000 
62,160,000 

891,944,000 

287,792,000 
44,240,000 
16,448,000 
18,123,000 
9,706,000 

-----
7,500,000 
7,300,000 
3,000,000 
2,000,000 

12,000,000 
61,149,000 
7,260,000 

476,518,000 

A Ñ o 

3 

649,404,000 
87,120,000 
88,800,000 
33,120,000 
8,000,000 

12,960,000 
62,160,000 

941,564,000 

295,767,000 
45,040,000 
16,832,000 
18,456,000 
9,844,000 

-----
7,500,000 
7,300,000 
3,000,000 
2,000,000 

12,000,000 
61,149,000 

7,413,000 

486,301,000 

S 

4 

743,904,000 
87,120,000 
88,800,000 
33,120,000 
8,000,000 

12,960,000 
62,160,000 

1,036,064,000 

295,989,000 
45,040,000 
16,832,000 
18,456,000 
9,844,000 
5,000,000 
7,500,000 
7,300,000 
3,000,000 
2,000,000 

12,000,000 
61,149,000 

7,488,000 

491,598,000 

5 

743,904,000 
87,120,000 
88,800,000 
::13, 120,000 

8,000,000 
1;?, 960,000 
62,160,000 

1,036,064,000 

295,989,000 
45,040,000 
16,832,000 
18,456,000 
9,844,000 

7,500,000 
7,300,000 
3,000,000 
2,000,000 

12,000,000 
61,149,000 

7,413,000 

486,523,000 

N 
Ol 
CD 



CUADRO No. 105-A. INVERSION FIJA. 

--------------------------------------
INVERSION FIJA 1er. A''O 
--------------------------------------

ADQUISICION DE VACAS 
ADQUISICION SEMENTAL 
- MAQ. E IMPLEMENTOS: 

2 TRACTORES 
2 RASTRAS 
2 SEMBRADORAS Y FERT. 
2 ARADOS 
2 CULTIVADORAS 
2 ENS I LADORAS 
3 REMOLQUES 
1 CAMION DE 3 TON. 
1 ASPERSORA DE 500 L. 
1 TRAMPA 
1 MEZCLADORA DE 1 TON. 
2 ORDE'-.ADORAS 
1 CISTERNA DE 6000 L. 
JAULAS CRIANZA BEC. 

- INSTALACIONES: 
CONSTRUCCION ESTABLO 
3 SILOS (1000 TON). 
BODEGA 
OFICINA Y MOBILIARIO 
INST. ELECTRICA 
DEPOSITO DE AGUA 

TOTAL 

360,000,000 
2,100,000 

97,200,000 
18,600,000 

2,100,000 
12,000,000 
1,800,000 
5,000,000 

26,100,000 
35,000,000 

2, 700,000 
3, 265,000 
1, 500,000 

12,115,000 
15,000,000 

5,000,000 

90,000,000 
10,000,000 
20,000,000 
10,000,000 
8,000,000 

12,000,000 

782,810,000 

--------------------------------------
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS. 

El costo total de operación para el primer ano es de 

S 115"625,000.00 de los cuales la alimen taciOn asciende a 

S 262'"516,000.00 represen tan do el 60 por ciento. esta can tí dad 

aumenta durante los anos siguientes por que se incluyen la ali

mentación de las vaquillas que no existían durante el primer 

ano. el resto de los gastos es por concepto de manejO del hato. 

administración. asistencia t~cnica. mantenimiento de maquinaria 

e instalaciones. se con templa un egreso de $ s•ooo.ooo.oo por 

concepto de· Otiles y equipo cada tercer ano, esto debido a que 

se deterioran muy r&pido por su uso constante (Cuadro No. 105). 

INVERSIOH INICIAL;· 

Se contempla una inversión total inicial de· $· 776'890,000.

Y dentro de esta la inversión 'fiJa es de S 681"710.000.00 por 

concepto de la compra de· 150 vacas y un semental. maquinaria e 

implementos para el cultivo del maíz para ensilar y para grano. 

así como las instalaciones necesarias como son: establo, bodega 

depOsito de. agua·¡ instalación eléctrica. etc. 

Como capital de trabajO se tiene contemplado $ 95"180,000.

que incluye la altmentaciOn y manejo de todo el hato este sera 

el capital mínimo que activara el proyecto durante los primeros 

3 meses que se consideran sin ingresos despues de los cuales 

los ingresos obtenidos seran los que mantengan el hato. Ver el 

Cuadro nOmero 101. 



CUADRO No. 101. INVERSION INICIAL PARA 150 VACAS LECHERAS 
•cooPERATIVA TESISTAN• (PESOS). 

JNVERSION FIJA. 681'710,000 

ADQUlSICION DE VACAS 360'000,000 

ADQUJSJCJON DF SEMENTAL 2'100,000 

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 209'310,000 

J NSTALAC l ONES 110'000,000 

CAPITAL DE TRABAJO PARA 3 MESES. 95'180,000 

ALJMENTACJON 65'637,000 

MANO DE OERA 10'250,000 

PAGO SEGURO GANADERO 3'621,000 

PROGRAMA· SANJ TARJO 3'993,000 

INSEMJNACJON ARTIFICIAL 1'725,000 

UTJLES Y EQUIPO 1'250,000 

ASISTENCIA TECNJCA 1'875,000 

ADM 1 N 1 STRAC 1 OH 1'625,000 

MAHTENJM. MAQ. Y EQUIPO 750,000 

ELECT. COMB. Y LUBRJC. 3' 000,000 

IMPREVJ STOS 1'151,000 

1 N V E R S J O N T O T A L = 776'890,000 
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FINANCIAMIENTO. 

Se pretende solicitar el credito a una instituciOn habili

tadora en este caso el Banco de Credito Rural de Occidente S.A. 

para auxiliar con un credito rei'accionario y otro de avío. 

El monto del credito re~accionario es de S 681'710,000.00 

el cual se amortizara a 10 anos con un interes sobre saldos in

solutos del 10", el resto del prestamo inicial $ 95'180,000.00 

sera credtto de avío a pagarse al i'in del mismo ano con un in

teres anua1 del 38.75". todo el movimiento de pagos de intere

ses se pueden ver en el Cuadro namero 106. 

PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Los ingresos obtenidos para el ano uno. por el concepto de 

ventas asciende a S 723,56"'1,000.00 restados del costo de produ

cc16n, costo de instalaciones y maquinaria que no se comprO du

rante el primer at'to deja una utilidad bruta de S 176'839,000.00 

estas utilidades solo permitiran un pago de S 71"668,000.00, 

cuando se debería de pagar ·S 309"566,000.00 de gastos :financie

ros, esto debido al uso del incentivo bancario llamado· •ano de 

gracta•. esta deuda se liquida en el tercer ano. 

Después del pago de amortizaciOn del credito re:faccionario 

y una cantidad de gastos :financieros. Se obtiene una utilidad 

de S 31"000,000~00 (Un millOn para cada socio) se da esta ci:fra 

para hacer atractivo el trabajO a los socios de la Cooperativa. 

el motivo de estos bajos ingresos es que la productiVidad del 

hato en estos 3 anos no ha alcanzado su total desarrollo. A 

partir del cuarto at'to estas utilidades aumentan de un m1110n 

para el primer ano. a $ 7'150,000.00· para cada uno al cuarto 



ARO 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CUADRO No. lOS. PAGO DE IHTERES Y AHORTI2ACIOH DEL PRINCIPAL EH LA "COOPERATIVA TESISTAN". 

CREDITO REFACCIOHARIO 

SALDO INSOLU- AHORTI2ACIOH 
TO AL INICIO DEL PRINCIPAL 
DEL ARO. Al FIH DEL ARO 

681,710,000 68,171,000 

613,539,000 68,171,000 

515,368,000 68,171,000 

177,197,000 68,171,000 

109,026,000 68,171,000 

310,855,000 68,171,000 

272,681,000 68,171,000 

201,513,000 68,171,000 

136,312,000 68,171,000 

68,171,000 68,171,000 

IHTERES DE
VENGADO POR 

DEUDA. 

272,681,000 

215,115,600 

218,117,200 

190,878,800 

163,610,100 

136,312,000 

109,073,600 

81,805,200 

5~.536,800 

27,268,100 
(10~ I~f.) 

C P E S O S ) 

CREDITO DE AVIO 

SALDO IHSOLU- AHORTI2ACION 
TO Al INICIO DEL PRINCIPAL 
DEL ARO. AL FIN DEL ARO 

95,180,000 95,180,000 

IHTERES DE
VENGADO POR 

DEUDA 

36,882,250 

AHORTI2ACION 
DEL 

PRINCIPAL 

163,351,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

68,171,000 

PAGOS TOTALES 

INTERESES 
PAGADOS 

AHUALHEtHE 

309,566,250 

215,115,600 

218,117,200 

190,878,800 

163,610,100 

136,312,000 

109,073,600 

81,805,200 

51,536,800 

27,268,100 

TOTAL 
DEL PAGO 

ANUAL 

~72.917,250 

313,586,600 

286,318,200 

259,019,800 

231,781,100 

201,513,000 

177,211,600 

119,976,200 

122,70?,800 

95,139,100 
(38.75~ I~T.) ------------------------------------------

136,035,000 1,127,618,250 1,563,653,250 = 
+ 

1\) 

...... 
.¡::. 



CUADRO N o. 1 O 7. P R O Y E e e I O N 
GANANCIAS EN LA 

COI:EPTO 
1 2 3 "1 

DEL ESTADO 
"COOPERATIVA 

<PESOS) 

A li1 O S 

5 G 

DE PERDIDAS ... 
TESISTAN". 

7 8 9 10 

ltH'(. POR I,.'E-JrrA 723,!:6"1,0::0 8'31,'3-t't,COO ·~U,5&'1,1))) l,o::;.;:.,Cf:i'I,IXO l,O:;);,o;d,((l) l,CO:.,C.;:d,OCt) 1,1)%,0>"1,((.1) l,O ... "'E.,O:."',(OO 1,1J'.t:.,Ct:."',((l) 1,o::J:.,CG"',COJ 

CCt:";TO OC Ff.i:O. 'HS, E~i, Cf(l "fi'Eo,518, IXO -1::1::., ::rll,C((I -'1'31, :~::e::. (l..l) "'f:.: .• :e:::, cl:c• "[:E,,~¡¿;¡, COJ -'1'31, :¡:;a::' o::o .afl:,ll ~i2.3. (((1 -'lf:,, !:-2~;, ceo -'1'31 , 5'-::C::, COJ 

CO:-:rü Itt:-:r. ~· ttl:l. 10 1, 100, ((1) 

un L.Hffl EfiJTA 1i'E.,EG'~,((I) -115, "t:_l;.,I)J) "fi::i,2t."0,ClTI ~~"ti. "E.( •• [ll) 5-f.i' 5'11 '[0) ~m.~~ll,t:OJ ':~"ti''\)::. ,l:fl) '..'4.:1' 5'11' (OJ 549,!:A1,((0 54~. "E .E.. oco 

[EU.=l [EJ... FW tl~f. 
SI tl F'Fl.W..:E 2..1-i, 1:393, CtlJ 1ó 7, C~-.8, E.CO ::C, 113,E(0 o 
fff,¡J PCt:"J EtE ó7 ,839,-tTI 1::Pl, ':t'~,E(I) 3:"~, ll::i,Ef(l 

cr61-•:6 Fitat::. 7"1,Ei:.F.f,((0 2'f5,-i15,E(0 218,1-17 ,2CtJ 1 'CtJ, Bi"J , EfO ]f.,3 ,E> 10 '"[t) ¡::.;:.,3-t::,COJ 109, IJi"::l, E.CO B1,0Cf.i,2CO :A,s:a:.,oco 27 '268 '"[1) 

ur:ru[f() [e:f' .n~r 102, 171,oco 102, 171,o::o 102, 171,oco 321, "ir::,•O) ::a5, ':l.."'ll ,E(O "i 13' 19'3. ((1) «o,::r32. 4)) 4E,7, T.:6,EOJ -'1".13 ,OCH, 2CO 517,197,Em 

Ftt:f:T. FmtL l'8, 171,((1) re,171,(0) re, 171,1XO E~3,1i'1,COO &9,171,(1)) re, 171,cm E.8, 171,COJ ~3. 171,((1) &3,171,((1) E.t:, 171,CI..lJ 

UTIL.IEiP. lE 
fHRT .PRIH:. Y 
m'fRfO UTIUD5. 

31,(0),(0) 31,(0),(0) 31,(0),(0) 253,3)2, "') 317. ?59,6({) 3'f5,a:B,OXJ ~7 ,221, "') 3':19,561,8)) 126,833,2((1 "tfJ,02S,Ei(K) 

• Solo 5~ pago una part~ d~l "onto total por no 
pod~r· t:oHpl et..:1t~ }.::. d~:tud.:. .:-.:.:.)Hplt:tta. 

N 
.....¡ 
U'1 
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ano, hasta S 13'206,000.00 para cada uno al decimo ano esto de

bido a que ya se pagaron los gastos :financieros más :fuertes del 

proyecto ( Cuadro No. 107). 

EVALUACION SOCIAL. 

Por ser una actividad con constancia durante todo el ano .se 

requiere.de 8 personas que se encargaran de hacer las labores 

necesarias dentro del establo, se pretende que las personas que 

se empleen sean miembros de la Cooperativa o :familiares de el, 

as'i el proyecto cumplirá la labor social de mejorar su nivel 

econOmico. Por concepto de mano de obra aparte de las utilida

des del proyecto, los ejida tarios podrán captar un ingreso de 

$ 15'010,000.00 a partir del tercer ar.o. (Cuadro No. toa). 

EVALUACION ECONOMICA. 

Los valores residuales del cuadro No. 109. muestran que las 

cantidades positivas del segundo al decimo ano superan la can

tidad necesaria de la in ver siOn en el primer at\o. 

En la determinación de la viabilidad econOm.ica del proyecto 

(Cuadro No. 110), son utilizadas las cantidades del valor resi

dual del cuadro No. 109. asi se determina el grado de e:fectivi

dad de la inversiOn, la Tasa de Rentabilidad Financiera o Tasa 

Interna de retorno de este proyecto :fue de 33.9 considerada 

buena en el aspecto de inversiones. Además de cumplir con una 

importan te labor social. 

Con la Tasa Interna de Retorno se hizo el cálculo de la re

lación Bene:ficio-costo que resulto de 1.81 esto quiere decir 

que por cada 100 pesos se obtienen 181 pesos de bene:ficlo. 



COHCEPTO 

UTIL.OESP.DE 
AHORT.DEL PCPAL. 

1 2 

CUADRO Ho. 108. FLU.JOS UETOS DE EFECTIVO (EVALUACIOH SOCIAL) 
CPESOS) 

A Ñ O S 

3 "1 5 e. 7 a 9 10 

31,000,000 31,000,000 31,000,000 253,302,100 317,759,600 315,028,000 3G7,221,100 3gg,5G1,BOO 12~,833,200 11g,026,000 
Y REPARTO UTILIOS. 

HAtiO DE onRA 11,000,000 11,210,000 15,010,000 15,010,000 15,010,000 15,010,000 15,010,000 15,010,000 15,010,000 15,010,000 

I tlVER::;:¡ OHES .:t.f.J 1, 710, ooo:• 

lNCREHENTO DEL 
CAPITAL DE TRAU. (g5,180,000) 

VALOR RESIDUAL (701,890,000) 78,210,000 79,0"10,000 298,312,"100 362,799,600 390,068,000 "112,261,100 "11"1,G01,800 171,873,200 191,066,000 

N .... 
.... 



CotKEPTO 

UTIL.DESP. DE 
AHORT.DEL PCPAL. 
REPA~TO UTILIDS. 

I tWEf:~=;r OtiE::; 

I tKf.:EHEtiHI DEL 
CllP. DE ff;:HE:. 

VALOR RESIDUAL 

1 

3~,000,000 

(I;(J 1 '710 ,000) 

('35' lEiiJ '001)) 

2 

CUADRO No. 109. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO <EVALUACION ECONOHICA) 
< P E S O S ) 

A Ñ O S 

3 "l 5 6 7 a 9 10 

3~,000,000 31,000,000 253,302,~00 317,759,601) 315,028,000 367,221,100 333,561,800 126,833,200 119,026,600 

(712,890,000) 3"1,000,000 3~.000,000 253,302,"100 317,759,600 315,028,000 367,221,100 339,561,800 126,833,200 119,026,600 

"' -...1 
00 



CUADRO No. 110. DEI~INACICN DE lA VIABILIDAD EC~ICA DEL PROYECTO. 

CALCULO DE lA TASA INfiRIIA DE RINDIMIINI'O. 

FLUJO NETO DE FACTOR VALOR P.RISINTE FACTOR VALOR ACTUALI-
A''O EFECTIVO ($) AL 5" ( $ ) AL 1<7- ZADJ 

1 (712,e90,<XXJ) 0.952 (707, 511, 286) 0.711 (530, ti35, 711) 
2 3-1,CXXJ,<XXJ 0.907 30, e39,002 o. 510 17, 3-16, 939 
3 3-1, ()(X), <XX) o. e6-1 29,370,178 o. 36-1 12, 390, 671 
1 253,302,100 o.e23 208, 392, 511 0.260 65, 936, 693 
S 317,759,600 0.78-1 2-1e,972,961 0.186 59,002,151 
6 3-1S,02e,<XXJ 0.7-16 257,165,206 0.133 -15,e23,275 
7 367,221,100 0.711 260, 977, 393 0.095 3-1, e36, 277 
e 339, 56-1, eoo 0.677 229, e30,e23 0.06e 23,009,031 
9 -126,e33, 200 o. 6-15 275, 110,1e6 o. 0-1e 20, 6Se, 837 

10 "1"19,026,600 0.61"1 275,663,381 0.035 15,523,57"1 
-------------- -------------

TOTAL :1,109,137,956 (236, 027, 965) 

T.I.R.= 

T.I.R.= 

A'O BENEFICIO 
( $ ) 

1 723,56-1,000 
2 e91, 9"1"1,000 
3 911, 56-1,<XXJ 
1 1,036,06-1,()(X) 
S 1,036,06-1,000 
6 1,036,06-1,()(X) 
7 1,036,06-1,<XXJ 
e 1,036,06-1,<XXJ 
9 1,036,06-1,<XXJ 

10 1,036,061,(X)() 

S + 35 ( o.e2"15361699) 

33.ese ~ 33.9" 

REI.ACI CN EENEFI CI o-carro 

FACTOR DE ACTUALIZACICN AL 33. 9" 

carro DE FACTOR VALORES ACI'UALIZAOCS 
OPrnACICN ($) DE ACTUAL. EINEFICia3 ($) Ca3Ta3 ($) 

5"16,725,CXXJ 0.7"17 5"10, 376, 100 -108, 308,"139 
"176, 51e,CXXJ O.S5e "197,"1eO, 926 265,777,166 
"Je6, 301,CXXJ 0.117 392,200,171 202, 56-1, 5"1-1 
"191, 59e,CXXJ 0.311 322, 302, 9-16 152, 928, 27e 
"'e6, 523,CXXJ 0.232 2"10, 70-1, 217 113,031,760 
1e6,523,CXXJ 0.17"1 179,761,165 e"J,115,056 
191,59e,CXXJ 0.130 13"1, 252, 550 63, 700, 973 
1e6,523,()(X) 0.097 100, 263, 29"1 "17,082,118 
1e6, 523,()(X) 0.072 71,e79,23"1 35, 162, 371 
191,59e,CXXJ 0.05"1 55, 921, 75e 26, 53"1,099 

-------------- --------------
TOTAL: 2, 538, 115, 96-1 1, 399,505,108 

REI.AC I CN EINEFI C 1 Q-Ca3TO = 2, 538, 115, 96-1 / 1, 399,505,108 

REl..AC I CN EENEFI CI O-carro = 1. 81 

279 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para e'fecto del calculo del punto de equilibrio se desglo

saron los costos. los :fijos dando estos una suma total de 

S 131"115,000.00 y los variables que suman S 307'116,000.00 am

bos para el at\o uno. 

Así el punto de equilibrio del mOdulo de 150 vacas lecheras 

como inversión para el ano uno. se logran cuando el ingreso por 

ventas es de $ 111"200,751.00 representando este el 56.8 " de 

la producción total (Cuadro No. 111) que tambi~n sign1:fican en 

la prod ucciOn 150,265 lts. de leche. 36 becerros; 2 vacas de 

desecho y 1.715 ton. de estiércol. (Grá:fica No.1 O). Para que no 

se pierda ni gane (P.de E.) la producción debe ser de 56.8 "· 

si se produce menos de esta cantidad se presentan perdidas. 



CUADRO No. 111. PUNTO DE EQUILIBRIO (PARA EL AÑO UNO) 
( PESOS ) . 

CLASJFJCACION DE COSTOS. 

ALJMENTACION 
MANO DE CERA 
PAGO SEGURO GANADERO 
PROGRAMA. SANITARIO 
lNSEMJNACJON ARTIFICIAL 
UTJLES Y EQUIPO 
ASISTENCIA TECNICA 
ADMINl STRAC J ON 
MANTENJM~ MAQ. Y EQUIPO 
MANTENJM. INSTALACIONES 
ELECT.,COMB. Y LUBRIC. 
DEP.REC. MAQ. Y EQUIPO 

T O T A L = 

FIJOS 

11'000,000 
1"t.196,000 

7'500;000 
1' 300,000 

61'119,000 

131'115,000 

VARIABLES 

262'516,000 

15'970,000 
6' 900,000 
5' ooo, ooo· 

3' 000,000 
2'000,000 

12'000,000 

307'116,000 

COSTOS FIJOS + AM<>Jn·. REFAC. + lNT". AVlO 
:PUtiTO· DE· EQUILlBR·lO = ----------·--------------------------------

COSTOS VARIABLES 
1 ------------------

INGRESOS TOTALES 

131'115,000 + 68'171,000 + 36'882,000 
P. E. = ---------------------------------------

307"116,000 
1 ------------------

723"561,000 

236'198,000 
P. E. = ------------- = 111"200,751 

0.57511 

1"t1" 200, 751 / INGRESOS TOTALES X 100 

P. E. = 5 6 . 8 X 
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GRAFICA No 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

r---------------------------------~INGRESOS TOTALES 

- -

50 56.8% 

450,265 Lts. DE LECHE 
38 BECERROS 

2 VACAS DE DESECHO 
1, 715 Ton. ESTIERCOL 

P R ODUCCION 

COSTOS TOTALES 

COSTOS FIJOS 
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7.5. MODULO PARA 76 TOROS DE ENGORDA A 150 DIAS. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Este proyecto 'fue elaborado a 10 anos. considerando que en 

ese lapso de tiempo el proyecto alcanza a ser a u to·nnanciable 

y cubre las necesidades economtcas y de ocupaciOn de los pro

Pios ejidatarios de la regiOn. Se tienen contemplandos dos pe

riodos de engorda de 5 meses cada uno, en mOd ulos de 76 toros 

por periodo en cada ciclo se deja un mes para hacer las ventas, 

limpia y restauración de corrales y renovación del hato de en

gorda, en total se engordan 152 toros por ano. 

En esta inversión se presentan tres posibilidades de ingre

sos que ser~n por los siguientes conceptos: Venta de toros gor

dos. de estiercol e indemnizaciones del seguro ganadero. 

El monto por concepto de la venta de 119 toros gordos. can

tidad constante por ano, asciende a S 327'800,000.00 ya que se 

estima que saldran de 500 kg. en promedio, el precio de venta 

en pie es de S 1,100.00 por kilo. 

Otro ingreso lo representa la venta de estiercol• que es 

de S 1'311,000.00 cantidad que se· mantiene constante cada ano. 

Por 01 timo se perciben los ingresos por pagos de primas de 

indemn1zac16n por los animales que resulten muertos. aplicando 

la tasa de aortalidad del 2", estimandose 3 muertes por af\o, 

cantidad que se mantendra constante para todos los anos. obte

niendose S 6'000,000.00, que seran sumados a los anteriores in

gresos dando un total de S 331'111,000.00 por ano, estos ingre

gresos serán los mismos durante los primeros 10 anos, tomando 

en cuenta los precios actuales. Ver cuadro namero 112. 



CUADRO No. 112. PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE OPERACION. 
MODULO DE 76 TOROS DE ENGORDA A 150 DIAS.<PESOS>. 

CONCEPTO 

V E N T A S 
- TOROS GORDOS 
- INOEMN. SEG. 
- ESTIERCOL. 

T O T A L 

COSTOS DE OPERACION 
ALIMENTACION 
AO~JJSICION DE ANIMALES 
MANO DE OBRA 
PAGO SEGURO GAN. 
PROGRAMA SANITARIO 
MANTENIMIENTO DE INST. 
OEPRECIACION INSTAL. 
ASISTENCIA TECNICA 
VARIOS 
TRANSPORTE 
IMPREVISTOS <1.5%) 

T O T A L 

INVERSION FIJA 
UTILES Y EC!UIPD 
I NSTFiU1C IONES 

T O T A L 

1 

327,800,0(1[1 
6,000,0CICI 
1 , :341 , OCIO 

335,141,000 

5l3' 276' 800 
:::~04' 820' 000 

.4,560,000 
l3' 1 '32' 800 

774,8'36 

1,68'3,000 
760,000 
456,000 

1,064,000 
4,183,567 

284,777,063 

1,500,000 
25,000,000 

2E,, 500, 000 

2 

32?, BOD, (liJO 
6, mm, ooo 
1 ' :::41 ' 000 

335, 141,000 

58,276,800 
204,820,000 

4,560,000 
8~192,800 

774,896 
500,000 

1,689,000 
760,000 
456,000 

1,064,000 
4,191,067 

285,284,563 

A Ñ O S 

3 

327,800,000 
E.,lJOO,OOO 
1' 341,000 

335,141,000 

58,276,800 
204,820,000 

4,560,000 
8,1'32,800 

774,896 

1,689,000 
760,000 
456,000 

1,064,000 
4,183,567 

284,777,063 

4 

327 , l300, DIJO 
6,000,000 
1 , :::41 , OCIO 

335,141,000 

58,276,800 
204,820,000 

4,560,000 
8,192,800 

774,896 
500,000 

1,689,000 
760,000 
456,000 

1,064,000 
4,191,067 

285,284,563 

5 

327,800,000 
6,000,000 
1, 341,000 

335,141,000 

58,276,800 
204,820,000 

4,560,000 
8~192~800 

774,896 

1,689,000 
760,000 
456,000 

1,064,000 
4,191,067 

284,784,563 

N 
(X) 

~ 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS. 

Los costos totales de operaciOn ascienden a S 281'777,063.-

de los cuales el mAs signi:ficativo es por concepto de la adqui-

sicion de los animales que suman S 201'820,000.00 que represen-

tan el 72" del total de la operaciOn, en el concepto de varios 

se incluyen la guia de transito, guia sanitaria, recibo de bat\o 

garrapaticida, cuota gremial, etc. esto cuando son llevados al 
1 

rastro los animales son necesarios todos estos requisitos el, 

resto corresponde a la alimentaciOn y manejo de los animales. 

Cada dos anos se tiene pr-evisto un egreso de $ 500,000.00 por 

concepto de mantenimiento de instalaciones, para el segundo ano 

suma la cantidad de S 285'281,563.00 . Estas dos cantidades se 

van alternando cada ano. Se tiene una inversión :fija de 

S26'500,000.00 de los cuales S 25'000,000 corresponden a insta-

talaciones y el resto a Otiles y equipo. (Cuadro No. 112). 

INVERSION INICIAL. 

Se contempla una inversiOn . total inicial de S 168'011,031.-

de donde S 26'500,000.00 corresponden a la in versión :fija. Y 

S 111'511,031 representan el capital de trabajo para los prime-

ros S meses que se consideran sin ingresos, correspondiendo a 

la primera engorda. del ano, después de los cuales con los in-

gresos obtenidos de esta, se puede :financiar parte de la segun-

da engorda. Ver Cuadro nOmero 113. 
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CUADRO No. 113. INVERSION INICIAL PARA EL MODULO DE 76 TOROS 
DE ENGORDA. (PESOS). 

JNVERSJON FIJA. 
Jnstalac:lones 
Utiles y Equ:lpo 

CAPITAL DE TRABAJO (5 MESES). 

Adquis:lciOn de Animales 
Al:lmentaci on 
Mano de O:bra 
Pago de Seguro Ganadero 
Programa Sanitario 
Varios 
As:lstencia T~cnica 
Transporte 
Imprev:lstos (1.5~) 

J N V E R S 1 O N 

F 1 NANC 1 AM 1 ENTO. 

25'000,000 
1'500,000 

10-1'-110,000 
29'138,100 
2'280,000 
1'096,100 

387,1-16 
226,000 
380,000 
532,000 

2'097, 763 

TOTAL: 

26'500,000 

1-11'5-1-1,031 

166'0-1-1,031 

Se contempla una :lnversiOn inic:lal antes mencionada, de la 

cual el crt~dito re-faccionario que es de S 26"500,000.00 sera 

pagado en 10 anos y el resto del prestamo inicial S 1-11'511;.031 

sera en crl!dito de avio, a pagarse al 'final del mismo ano, este 

credito esta contemplado con un interes anual del 38.75 " y el 

re-faccionario con el 10 "· todo el movimiento de pagos que se 

tend.ran que hacer se con templan en el Cuadro namero 111. 

PROYECCION DEL IST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

En el proyecto se har.a uso de un incentivo bancario llamado 

•Ano de gracia• y en el primer ano de gastos 'financieros que· se 

deberían de pagar $ 65'116,312.00. las utilidades solo permití-



CUADRO No. 1 14 • PAGO DE INTERES Y AHORTI2ACION DEL PRINCIPAL EH EL HOOULO 76 TOROS DE ENGORDA. 
( P E S O S ) 

CREDITO REFACCIONARIO CREDITO DE AVIO PAGOS TOTALES 

AÑO SALDO INSOLU- AHORTI2ACION ItUERES DE- SALDO lt.SOLU- AHORTI2ACIOH I tUERES DE- AHORTI 2ACI OH INTERESES 
PAGADOS 

AHUALHENTE 

.. , 
"-

3 

-1 

5 

f, 

l 

C• u 

'3 

10 

TO AL INICIO 
DEL AÑO. 

2t:.. !:;o o, ooo 

2~J~~gso,ooo 

21,200,000 

10,550,000 

15, ·:m o, ooo 

13. ;::50' 01)0 

10. E. o o' 000 

i' !t '350 !' 000 

51'300:o00ü 

~~ 11 .:.so 11 000 

DEL PRINCIPAL 
AL FI H DEL AÑO 

:>., 10.!50, (100 

2 '¡;.~)0, 000 

::~'f./50, uoo 

:::, 6!51), 000 

2,t.50,000 

;;-~,650,000 

2, E. 50,000 

~~ ~ t~so,. ooo 

2,t::.50:o000 

2,650,000 

VENGADO POR 
DEUDA. 

10, f.o o, o no 

'3, ~HO, 000 

8' •11::0' 000 

l ,"1;20,000 

E., ~JbO, fJOO 

5, ~100 ,000 

•1, <>10. 000 

3,'180,000 

2,120,000 

1, O E· O, 000 
( .. 10;~ un.) 

TO AL INICIO 
DEL AÑO. 

1"11,~5·H,OZil 

DEL PRI t•CI PAL 
AL FIN DEL ARO 

1•11, 5··1·1, 031 

VENGADO POR 
DEUDA 

~5"1 11 Ci~iB ~~ :312 

C38. i'S;:; IUr .) 

DEL 
PRIUCIPAL 

1+1, 1'3'1,031 

:'.,650,000 

:>.,E· 50,000 

:::,E· 50,000 

~· '·' ¡:.!)0, 000 

·~, b50' 000 

:>. ,. f./50, 000 

2, •:.~;o. cnJo 

;~, E.~;u, o o o 

:~, b50, OIJO 

15·'~, 7'3·1,o::a 

t.5, •HO, ::'i 12 

·3, ~;~o, ooo 

s, ·wo, ooo 

7 ,•120,000 

E., ::u;. o, o o o 

5,XIIJ,OOO 

-1,2"10,000 

3, wo.ooo 

2 , L20, 000 

l,OF..o,ooo 

'37 1' ?·4:3 ~ ~¡ 1? 

TOTAL 
DEL PAGO 

ANUAL 

Z0'3, 6~2, 3~3 

12,190,000 

11,130,00U 

10, Oi-'0, 000 

'3,010,000 

7,950,000 

E-,890,000 

:; , 8~10, 000 

"1,770,000 

3, 710,00U 

25:~~~0'"l2,.3··r:¡ = 

"' O) 
....,¡ 



COHCEPTO 

CUADRO Mo.11 5 • PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y &AIHICIRS EH EL tiODtX..O DE 76 TOROS PARA EMGORDA. 
( P E S O S > 

----- -- ---------------
R 11 o S ---- -- ---- -

1 2 3 1 S 6 7 8 9 

-----
------

10 
-------------·----------·---------------·----------·------------------------------------------------------------------------------------------
It~GR. POR VEH-rA :335, 1·'11,000 335, 1"11,000 335. 1"11,000 3::.t5 ,1"11,000 ::1:35,1"11,000 335, 1-11,000 335. 1"11,000 335 ,1"11, 000 335, 1"11,000 ;t35,1"11, 000 

COSTO DE PROD. 28"1,?"7?,06"1 285,28"1,563 28"1,7?7,061 295,28"1,5~3 2.8"1,777,0é"' 285,28"1,563 281,777,06"1 295,28"1,563 28"1,777,06"1 285,28"1,563 

UTILIDAD BRllrt=l 50,363,936 "19,856,"'137 50,363,936 19,856 .. 13? 50,3E.3,936 19,856,"137 50,363,936 -'!9,e5e.,"137 50,363,936 "19,8SG,1::.t7 

DEUDA DEL fti;IO M -·-- 2"1,931,376 
AHTERIOR 

GASTOS FWAHC. 10,513,936 CJ,S10,1l00 8,181),000 7,"120,000 G,360,000 5,300,000 "1,2"10,000 3,180,000 2,120,000 1,060,000 

lJTI LI DAD DESPIJES 9,850,000 15,382,1)61 "11,983,936 "12,"13t.,"137 "1-1,003,936 "11,556,"137 "16,123,936 -16,676,"1::.t7 18,213,CJ::.t6 18,7'9&,137 
DE I IHERESES 

AI10P. T • PR I t~C • 2,650,000 2,650,000 2,651),000 2,650,000 2,G50,000 2,e.so,ooo 2,650,000 2,650,000 2,GSO,OOO 2,650,000 

UTJL.DESP. DE 
RttORT .PRINC. 7 ,2!00.000 12,732.061 39,233.9l6 )9.786.,137 11,35l,936 11,906,137 13.173.'336 11.026,137 15,5'33,936 ~.116,137 

-----------------------·-------------------------·---------·--------------------·-------------------------------------------------------------
llf Al~o de Gr•ci •; S'i' p.eoga :solo~ uroa can ti dad por no c1..1bri r el "ont.o t.ot.al • 

1\J 
(X) 
(X) 
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ran un pago de S "10"513,936.00 dejando una utilidad para el 

ejidatario de S 7'200,000.00, con la :finalidad de hacer atrae-

ti vo el trabajo que este le in vierte y que le corresponde a un 

poco m.as de 2 salarios mínimos por ano. En el segundo ano se 

tendr.a una deuda del ano anterior de $ 21'931,376.00, la utili-

dad para el ejidatario en ese ano aumentara a $ 12'711,376.00. 

Para el tercer ano cuando ya se tengan saldadas las cuentas 
1 

atrasadas y terminen los gastos mas :fuertes se tendran ingresos 

de S 39'233,936.00 estas utilidades ir.an aumentando paulatina-

mente hasta alcanzar la ci:fra de $ '16"116,136.00 en el décimo 

ano. a partir de ese ano el proyecto ya es auto:financiable para 

el productor. (Cuadro No. 115). 

EVALUACION SOCIAL. 

Como esta actividad tiene constancia a traves de todo el 

ano se requiere- de una o dos personas que se encarguen de hacer 

las labores necesarias dentro de las instalaciones, estas per-

sonas· tendran que hacerse responsables de que las labores que 

se precisen hacerse en determinado tiempo sean e:fectuadas di-

rectamente. Las personas que se empleen se pretende que sean 

:familiares del eJidatario~ Por concepto de aano de obra aparte 

de las utilidades del proyecto el ejidatario podra captar un 

ingreso- ·de S "i'560¡000~oo anuales. {Cuadro No. 116). 

EVALUACION ECONOMICA. 

Los valores residuales del Cuadro nomero 117 muestran que 

las cantidades positivas del segundo al decimo ano. superan la 

cantidad negativa de la inversiOn en el primer ano. 



CONCEPTO 
1 2 

Ufl L. OESP. DE 7,200,000 12,732,0(.1 
ft110RT.OEL PCPRL. 

HRtW DE OBRft "1,5E.O,OOO 'l, ~;&o. o o o 

I tWEF6I ONES (2Eo,500,000) 

I HCREI1EtH"ü DEL 
CftPITHL DE fRAB. ( 1 "11, 54•1, 031) 

VALOR RESIDUAL (156,281,031) 17,292,0G1 

CUADRO Ho.11 6. FLUJOS HETOS DE EFECTIVO (EVALUACIOH SOCIAL) 
( P E S O S ) 

A Ñ O S 

3 
"" 

S 6 7 8 

39.233. '3:3E. ~;·3, 70&. •ni' 11' 353. "t~il; •11, 90&. '137 '13. •fi"::t, "'JE. "'•l,02t.. '137 

'l,5E.O,OOO '1,5t.O,OOO "1, ~;~,o' 000 "1, 51',0 ,000 "1 ,, :;t. o' 000 •l, SE. O, 000 

"'f3,793,93G "'11,3"lG,"'137 "''S,913,93G "''G,"''6G,"''37 "'18,033,'93G "'f8,58G,"''37 

9 

"15, 5'33, 'BE. 

"1,5f.O,OOO 

50,153,93G 

10 

%,1%,"137 

"1,5&0,000 

50,70G,137 

1\) 

CD 
o 



CONCEPTO 
1 

UriL.DESP. OE ?,200,000 
RNORT.OEL PCPAL. 

I tWERSI OtlES 0::2&,500,000) 

I tKf.:ENEtlfO DEL 
CAP • OE H:tlB. ( 1 "11 • 5'1'1,031) 

VALOR RESIDUAL (160,8"1"1,031) 

CUADRO No. 1 1 7 • FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (EVALUACI OH ECOHOHI CA) 
( P E S O S ) 

A Ñ O S 

2 3 1 5 6 7 8 

12, ?:32,0&1 3'3, 233. ·ne. ::'1'3' ?81;. "1~1? "11,::'153,'336 •t 1, 90F... "13i' "13,"1?3,'n& "1"1,021:>,"13? 

12,732,061 3'9,233,'936 3'9,786,"137 "11,353,'936 "11,'906,137 13,173,'936 11,026,137 

'9 

"l5,5'33,'33Eo 

15,5'93,'936 

10 

"1E.,1"1Eo,"137 

16,116,"137 

N 
1.0 .... 



CUADRO No. 11 8. DEilH>iiNACI<N DE IA VIABILIDAD EC<NlwtiCA DEL PROYECTO. 

CALCULO DE IA TASA IN'J'IR.IA DE RENDIMIDli'O. 

FLUJO NETO DE FACTOR VALOR .P.RISINIE FACTOR VALOR ACIUALI-
A'-0 EFECTIVO ($) AL 5" ( $ ) AL10' ZAOO 

1 (160, 811, 031) 0.952 (153, 181, 791) 0.711 (111, 888, 591) 
2 12,732,061 0.907 11,518,355 0.510 6,195, 919 
3 39,233,936 0.861 33,891,719 0.361 11,298,082 
1 39,786,137 0.823 32,732,100 0.260 10, 356, 736 
5 11,, 353,936 o. 781 32,101,891 0.186 7,689,121 
6 11,906,137 o. 716 31,271,229 0.133 5,565,607 
7 13,173,936 o. 711 30, 896, 115 0.095 1,121,133 
8 11,026,137 0.677 29,798,826 0.068 2, 983,217 
9 15,593,936 0.615 29,390,258 0.018 2,206, 758 

10 16,116,137 0.611 28, 329, 909 0.035 1, 595, 357 
-------------- -------------

TOTAL: 107,075,939 (59, 573, 603) 

T.I.R.= 5 + 35 ( o. 6125216511 ) 

T. I.R. = 27.188 A:j 27.5" 

REJ.ACI<N BENEFICIQ-COOTO 

FACI'ClR DE ACTUALIZACI<N AL 27. 5" 

A'-0 BENEFICIO CCETO DE FACTOR VALORES ACIUALIZAIXE 
( $ ) OPIRACI<N ($) DE ACTUAL. .EENEFICI<E ($) CCE'TaJ ($) 

1 335,111,000 281,777,06-1 o. 781 262,855,686 223, 35-1, 560 
2 335,111,000 285, 281, 563 0.615 206,161,323 175,192,23-1 
3 335,111,000 281,777,061 0.182 161,695,155 137,396,115 
1 335,111,000 285,281,563 0.378 126,819,729 107, 953, 700 
5 335,111,000 281,777,061 0.297 99,"166,151 81, 518, 9-18 
6 335,111,000 285,281,563 0.233 78,012,905 66,107, 50S 
7 335,111,000 281,777,061 0.183 61,186,592 51, 991, 661 
8 335,111,000 285,281,563 0.113 17,989,181 10,850, "115 
9 335,111,000 281,777,061 0.112 37,638,811 31, 982, 569 

10 335,111,000 285,281,563 0.088 29, 520, 636 25,129,070 
-------------- --------------

TOTAL: 1, 111, 316, 777 9-15,076,811 

REl.AC I <N BINEFI CI o-carro = 1, 111, 316, 777 / 915,076,811 

Ril.ACI<N BENEFI C I Q-CCETO = 1.18 
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En la deter.minaciOn de la viabilidad económica del proyecto 

(Cuadro No. 118) son utilizadas las cantidades del valor resi

dual del Cuadro No. 117., así pues se determina el grado de 

e:fecti vidad de la in versión. La Tasa de Rentabilidad Financiera 

o Tasa Interna de Retorno de este proyecto "fue de 27.3" consi

derada buena en el aspecto de inversiones y por tratarse de un 

proyecto que cumplir a con una importan te labor social. 

Con la Tasa Interna de Retorno se hizO el cc'ilculo de la re

lación Bene-ficio-Costo que resultO de 1.18 esto quiere decir 

que por cada 100 pesos de costo se obtienen 118 pesos de bene

-ficio (Cuadro No. 118). 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para e-fecto del calculo del punto de equilibrio de desglo

saron los costos. los :fijos con un total de $ 19'811,367.00 y 

los variables que ascienden a $ 261'935,696.00 para el ano uno. 

Así el Punto de Equilibrio para el mOdulo de 76 toros de 

engorda como inversión para el ano uno, se logran cuando el in

greso por ventas es de $ 300"770,016.00 representando este el 

89.7" de la producción total (Cuadro No. 119) que tambH~n sig

nii'ican 133 toros y 818 toneladas de esti~rcol. Gra:fica No. 11. 



CUADRO No. U9.· PUNTO DE EQUILIBRIO (PARA EL· ARO UNO) 
(PESOS). 

CLASJFJCACJON DE COSTOS 

FJJOS VARJABLES 

ALJMENTACJON 58'276,800 
NANODEOBRA -1'560.000 
ASISTENCIA TECNJCA 760,000 
PAGO SEGpRO GANADERO 8'192,000 
PROGRAMA SANJ TARJO 771,896 
ADQUJSJCJON DE ANIMALES 201''810, 000 
VARIOS 156,000 
TRANSPORTE· 1'061.000 
DEP.REClACJON DE JNSTAL. 1'689,000 
IMPREVISTOS (1.5M) 1'183,567 

T O TAL = 19'811,367 261'935,696 

COSTOS FIJOS + AMORT. REFAC. + JNT. AVJO 
PUNTO DE EQUJL·IBRJO : -----------------------------------------

COSTOS YAR :t ABI:.ES 

1 - ------------------
INGRESOS• TOTALES 

19'811,367 + 2'650,000 + 10'513,936 
·--------------------------------------

' 
261'935,696 

1 - -------------
335'111,000 

63'005, 303 
P. E. = ------------ = · 300" 770{01·6-

o. 2091796· 

300'770,016 / 335'111,000 X 100 

P. E. = 8 9. 7 ~ 
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ANEXO. 

De acuerdo a las características de la zona de estudio; de-

terminadas en "forma más amplia en el capítulo número dos, y a 

las recomendaciones técnicas especi-ficadas en el capítulo seis, 

tanto para ganado bovino lechero como ganado de carne, incluí-

das dentro de estas las opciones para todo el Ejido y para la 

Cooperativa Tesistán, se presentan algunos planos con el "fin de 

ilustrar más ampliamente estas actividades. 

En cuanto al ganado bovtno lechero se presenta el plano no-

mero dos, el cual son las instalaciones para el manejo de un 

módUlo constante de 20 vacas lecheras. Este se ajusta a las ne-

cesidades y a la disposición de los ejida tarios para trabajar 

como una organización "familiar. 

Se presenta igualmente el plano número tres, que corres pon-

de a una unidad de explotación lechera de 120 a 150 vacas de 

vientre. Esta alternativa que se presenta para los miembros de 

la Cooperativa se explica en "forma más amplia en el capítulo 

seis y respaldado con el estudio "financiero del capítulo siete. 

·, 

ESPECIFICACIONES SOBRE CONSTRUCCIONES PECUARIAS. 

LOCALIZACION: 

Seleccionar el terreno para la construcción, procurando tener: 

a) SUministro de agua de calidad y en cantidad requerida. 

b) Topogra-fía adecuada para drenaje de corrales y drenaje de 

aguas de desecho. 

c) Una distancia adecuada para tener servicios de los distri-
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huidores de equipo y maquinaria y a una distancia económica

mente razonable de la planta de proceso de leche. 

d) Cercano a las zonas de producción de :forraje y suministro de 

concentrados. 

e) Disponibilidad de servicios y caminos transitables en todo 

el ano. 

'f) La unidad debe de estar :fuera de zonas urbanas y contamina

ciones que a:fecten al ganado o a la leche. 

SUMINISTRO DE AGUA. 

a) Se deber~ utilizar agua libre \de contaminación. 

b) No se usar~ agua con m~s de 3,000 ppm de sales. Se procurar~ 

tener agua con menos de 1,500 ppm de de sales. 

e) Se necesita de 160 a 190 litros de agua por día por vaca in

cluyendo terneras y vaquillas. 

d) Se instalar~ una bomba centri:fuga de 31 litros por segundo 

con presión en la descarga entre 2.81 y 1.22 kg/cm2 (10 a 60 

lb/pulg2). para hatos hasta de 200 vacas. 

e) Se instalar~ un calentador de 151.6 litros (10 galones) para 

100 vacas. Agua para ordeno a 35 gradq,s C, agua para limpie

za de equipo a 17 grados C. 

:f) La red de distribución tendr~ los di~metros adecuados en 

:función del gasto y pérdida de carga mínima. 

DRENAJE. 

En el establo se construir~ un bano con lavabo, regadera y 

W.C. para el aseo de los ordenadores. 

Las aguas negras del W.C. se tratar~n en una :fosa séptica 
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con capacidad para 9 personas como mínimo, descargandolas en un 

pozo de absorción cuyas dimensiones se determinarán en :función 

de la capacidad de :filtración del terreno. 

DISEÑO DE LA SALA DE ORDEÑO. 

a) Ancho mínimo del pasillo para operadores 1.10 m. 

b) Ancho mínimo del pasillo para vacas 0.80 m. 

e) Del piso donde circulan las vacas al techo 2.15 m. 

d) Del piso al pasillo de operadores al piso del 

pasillo de las vacas. 0.76 m. 

e) Pendientes de las rampas, no mayor de 8 " 

:f) Pendientes en los drenajes, no menor de 2 " 

g) Jaulas de entrada lateral con largo de 2.50 m. 

h) En jaulas en :formas de espina de pescado: 

-Area rectangular por vaca 2."i5 'x 2.56 m. 

-Inclinación de las áreas con respecto al 

pasillo de operadores. 30 a 35 grados. 

i) Pisos de concreto :f'c = 1"i0 kgs/cm2, con aditivo endurecedor 

ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACION DE LA LECHE. 
·, 

a) Capacidad del tanque: 2,838 (750 galones) por cada 100 vacas 

en ordena. Recolección diaria, se pueden almacenar 3 ordenas 

b) Las dimensiones de la sala para el tanque depende del equipo 

seleccionado, debiendo dejar como mínimo 0.60 mts. entre el 

tanque y las paredes y 0.90 mts. entre el tanque y cualquier 

otra instalación. 

e) El equipo adicional para operar el tanque podrá localizarse 

en el mismo cuarto o por separado pero siempre se preverá un 
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espacio adecuado para :facil mantenimiento. 

d) Se procurara tener el menor movimiento o transito posible en 

esta zona. 

e) la pendiente en el piso hacia la coladera sera de 2". 

'f) Se dejará un ori'ficio a 15 cm. del piso para la manguera de 

descarga. 

g) Se instalara un contacto tri'fásico de intemperie para 220 v. 

en el exterior del muro de esta sala. 

CORRALES PARA VACAS EN PROD .. VACAS SECAS Y VAQUILLAS AL PARTO. 

1.- Disenar corrales para hatos. 

2.- Se construira un corral para cada 25 - 50 vacas. 

3.- Super'ficie de 10 mts2 por vaca. 

1.- Comedero. 

a) de 0.75 a 1.10 mts. de longitud por vaca. 

b) Banqueta interior de 2.00 a 2.50 mts. de ancho. 

e) Banqueta exterior para 'forraje, de 1.00 a 1.20 mts. 

d) Banqueta exterior 0.10 mts. mas alta que la anterior. 

e) Murete entre las dos banquetas de 0.16 m. de altura con 

respecto a la banqueta interior. 

'f) Un cable ajustable en su altura. 

5.- Sombreadero 3.71 m2 por vaca, con altura de 3.00 m. orien

tados longitudinalmente de norte a sur. 

6.- Bebedero para dos corrales de 3 m. de largo por 0.90 m. de 

ancho por 0.10 m de pro:fundidad con muros a 0.70 m del piso 

y banqueta perimetral de 2.00 a 2.50 m de ancho. 

7.- Cercas con postes con 1.50 m de altura y cable a 0.53, 0.91 

y 1.29 m del piso. 
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8.- Alumbrado con salida de 200 watts a 1.50 m de altura por 

cada 1,100 metros cuadrados. 

CORRALES PARA VAQUILLAS Y TERNERAS. 

Vaquillas Terneras Becerras 
Cargadas 
(16-22 m.) (7-15 m.) (1-6 m.) 

A) Super:ficie de corral por 
cabeza 7.00 m2 5. 00 m2. 1.00 m2 

B) Comedero. 
a) Longitud por cabeza 0.76 mt 0.16 mt 0.22 mt 

h) Banqueta exterior 1. 20 mt 1.20 mt 1.20 mt 

e) Altura de banqueta e~erior 
respecto a la interior. 0.10 mt o. 10 mt 0.10 mt 

d) Altura de murete entre 
banquetas respecto a la 
interior. 0.16 mt 0.10 mt 0.31 mt 

e) Cable ajustable en altura. 1 1 2 

C) Super:ficie de som:breadero por 
cabeza. 2.78 m2 1.96 m2 0.78 m2 

D) Cercas. 
a) Altura de los postes. 1. 50 mt 1. 50 mt 1. 50 mt 

h) Número de cables. 3 5 5 

e) Altura de los cables. 0.53 m-:t 0.15 mt 0.15 mt 
0.91 mt 0.35 mt 0.35 mt 
1. 29 mt o. 60 mt o. 60 mt 

0.90 mt o. 90 mt 
1. 30 mt 1.30 mt 

Del cuestionario que se empleo en la encuesta para la rea-

lizaci6n del presente trabajo, principalmente el Diagnostico de 

Agricultura (Capítulo 3) y Ganadería (Capítulo 1). se incluyen 

algunas páginas donde se contemplan los aspectos m~s relevantes 

del mismo. 
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CUESTIONARIO. 306 

A.- DATOS GENERALES 
Nombre del entrevistado 

···Edad Sexo ·-----------------------
Estado civil Grado m~ximo de estudios 
Ocupación ---------Nombre de la esposa --------
Edad Grado móximo de estudios ______________ _ 
Ocupación ----------------------------------

NOMBRE DE LOS HIJOS EDAD SEXO ESCOLARIADAD OCUPACJON l 

1 

B.- INVENTARIO GANADERO 
ESPECIE O TIPO No.· RAZA PROPOSITO DE LA EXPLOTACION 
1.-Vacas en producción 
2.-Vacas secas 
3.-Vaquillas remplazo 
.!!.-Terneras 
S.-Becerras 
6.-Novillos .. ' 

7.-Sementales 
B.-Marranas 1 

.9.-Verracos 
10.-Lechones (2 meses) 1 
11.-Cerdos engorda --·-~ .. ··- . 

12.-Borregas 
. 13. -Borregos 
14.-Corderos machos 
15.-Corderos hembras 
16.-Cabras 
17.-:-Sementales e 

18.-Cabritos hembras 
19.-Cabrltos machos 

120. -Gal hnas 
121.-Gallos . 
:zz.-Pollas/Postura .· 
23.-Pollosjengor_da 
24.-Patos ,, 

125. -Patas 
126.-Crfas 
27.-Guajolotes 
12~. -GuaJolotas 
29.-Crias· 
30.-Colmenas 
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':.-SERVICIOS 
Que tan bien proporciona los siguientes servicios el gobierna 

-· SERVICIO NO EXISTE H1\LO REGUUjR BUENO 
. 1.-Agua potable 
2.-Electricidad 
3.-Drenaje 1 
4.-Caminos 
S.-Escuelas 
6.-Profesores 
?.-Servicio médico 1 
B.-Crédito agropecuario 
9.-Crea m~s empleos 

10.-Asistencia. técnica 
11.-Cursos de capacitación 
12.-Los ayuda a conseguir mas 

tierras 
13.-Ayuda a conseguir un 

precio JUSto por sus 
productos. J . 

14.-Proporciona agua para 
riego ' 

15.-Seguro ganaaero 
16.-Seguro social 
f7.-Seguro agrícola ' 

1B.-Otra (especifique) 

' e 

, . 
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F.1.0atos Generales 

1.-Superficie Total Riego Temporal ____ _ 
Humedad "A-gr___,í.-c-o-.-la____ Agost.?dero. ________ _ 

2.-Tipo de Explotación: 

1.-Agrfcola 2.-Ganadera 3.-Agr-Gan 4.-Agrfcola con trabajo asalariado 
fuera de la finca 5.-Ganaderia con trabajo asalariado fuera de 
finca. 

2.-Trabaja la Parcela: 

1)Propia. 2)La Arrehda. 3)A Medias. 4)Le Rentan mAs Parcelas. 
5)0tra -----

4.-Productividad del suelo: 

1)Buena 2)Mala 3)Regular 

5.-CultivQ Ciclo Anterior: 
' . 

· 1)Malz-Grano 2)Malz-Forraje J)Sorgo-Grano 4)Sorgo-Forraje S)Avena 
6)0tra · 

. ' 

6.-Cultivo Actual: 

1)Mafz-Grano 2)Mafz-Forraje 3)Sorgo-Grqno 4)Sorgo-Forraje 5)Avena 
6)0tra ------

7~~Tipo clé- Siembra: 

- 1 )Rie~tl · 2)Temporal. 3)Humedad · 4)Punta de'. Riego:: 5)0tra.:....· __ ,. ___ _ 

8. -Superficie· Dedicada al Cultivo (Has):_·-_-._-·._-'--_ _;__ ___ _ 

F.2.PreparaciÓn de ~los Suelos. 
. . 

1.-Prepara sueios: para la siembra. : -. 

1) S~ ·2) NO --

2~-Labores d~ Preparación: 
\ 

Labor No de veces Mes Semana Hrs7Ha 1:osto7Ha 
!Subsuelo . . .. 

Barbecho 
Rastreo 

¡cruza 
NlvelaciOn 
Quema · 
Otro (especifi .}. -



10.-Causas por las cuales las usa: 

1)Rinden m~s que las criollas 
2}Se las recomendó el técnico 
3)Dier6n buen resultado al vecino 
4 )Otra --------------------

11.-Nombre de las semillas mejoradas: 

1.-

309 

2.----------------------- ----------------------------
F.4.Fertilizaci6n. 

1.-Fertiliza ud. su cultivo-

1) SI ' 2) NO 

2.-Que fertilizantes utiliza 

1)Sulfato de Amonio 2)Nitrato de amonioll 
·3)Urea . 4)Sulfato de Calcio Simple 
S}Superfosfato· re CalCio triple6)Sulfato de amonio (18-46;.0) 
7)Cloruro de Potasio . S)Nitrato de Potasio 
9)Amoniaco Anhidro 10)0tra -----------------

3.-Apllcación de Fertilizantes: 

EPOCA DE FERTILIZANTE KG/HA.MET. COSTO/HA 
. APLICACION INSUMO APLICACION TRANSPORTE 

1a.ESCARDA 

2a.ESCARDA 

Método: 1·)Voleo ·2)En banda lateral 3)Mateado 4)0tra _________ _ 
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6.-Indiq!.le el nomure del hierbicida, dósis y costo (según importancia). 

Producto Lts o Kg Epoca de Apl icilción C o s t o 

----------~P~o~r_H~a~·-------M~e~s ____ S~e~m~a_n~a ____ ~Pr~o~d~uc~t~o--~Ap_l_i_ca_c_i __ ón 
1. ---
2. 
3. 

F.6.Plagas. . j 

1.-Se presentan plagas en sus cultivos. 

· 1) SI 2) NO 
·' 

2.-Indique ·el tipo de plaga y el producto con que las combate .. 

TIPO 

SUELO 

NOMBRE 
COMUN 

EPOCA DE PRODUCTO 
APARICION UTILIZAR COSTO/HA 

FOLLAJE ---- _______ _, _____ -~------
. FRUTO . 

3.-Porque no combate la· plaga. 

1)No sat>e como 
3)No es ·necesario . 

. S)No tiene· tiempo 

F.7.Financiamiento. 

2) Es muy car.o. 
4)No tiene dinero 
6)0tra ----

f.-Quién lo financta en .su cultivo. 

1)Banco de Crédito Rural. 
2)Fira. · .· 
3)Banca Nacionalizada.· 
4)Particulares 
S)Ud. mismo. . 
6)0tra 

· -.-(-e s~p:-:-e-::-c ~i f"71~q::-:-:ue:-1i)--
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ASPECTOS SOCIALES 
50)Ha trabajado en los EE.UU. 

1) SI 2) No 

51)En qué ha trabajado en los EE.UU. 
1)Campo 2)Ciudad 

52)Tiene familiares en los EE.UU. 
1) SI 2) NO 

. . 
53)Tipo de par~ntesco es? 

1)Hijos -------
2)Herm~nos -----
3)Sobrinos -----
4)0tro -------

54)Personas que trabajan en labores_pecuarias • 

. 1) Adu 1 tos. . Nº---:--...,.---
2)Jovenes· Nº ___;. ____ _ 
3)Ñiños Nº' ------

. 55)Conocimientos de la agricultura y ganaderia los obtiene de: 
· 1)E~periencia própia . ,2)Lettura 3)Té¿nicos 

4)Casa· comerciales 'S)Radio·y·T.V. ·6)Amigos. ])Otros. 
56)Recibe asistencia técnica. 

1) SI 2) NO 

57) En qué· conceptos red be 1éi asistencia técnica 

3 i 1 

--------

58)Cohoce ud. al ~sionista de la SARH de· ese Ejido • 
. 1 ) SI 2 ). NO · -~ 

59)En qué 1e'ha hayudado. 
1 )Hejo.res téc_nicas de producción ,ag.rJcola 2)~btenci6n de 

3)Mejoramiento de suelos 
5.)9tra. 

. · · crédit~~-- . · 
4 )r~ejores .téc n·icas ·:de ·produ.ccifu 



G A N A D E R 1 A 

1).- Finalidad de la Explotación 

FinalldaCI Espec1e,.. Destino ...... 

)Produc. de leche 
')Produc. de carne 
3)Produc. de becerros P.E 
~)Engorda 

p)Produc. de leche y carne 
o)Otra 

· x1)Bov. 2)0vinos 3)Caprinos 4)Aves 5}0tras 

xx1)Comercial 2)Autoconsumo 3)Semicomercial 4)J)tra. 

2)Produce sus alimentos para su ganado. 
1) SI. 2) NO 

3)Alimentación del ganado. 

B - e A 
81 H2 Ut A 

D E F -

-
·.~·-·· 

A=Especie B=Al imentos s1 =Tipo B2=Nombre C=Epáca en que io da 
F=Grupo de animales a que los da D=Donde lo adquiere E=Precio/Ton. 

G=Cantidad animal kg/~ia 

4)Usa suplementos minerales. 
1) SI 2) NO 

5)Que suplementos minerales usa. 
1)Sal 2)Roca fosfórica 3)Piedra de sal 4)0tra 
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15)Usa la inseminación artificial. 
1) SI ·2) NO 

16)Por qué no la usa. 
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1)No sabe que es 2)No sabe hacerlo 3)No hay quien lo haga 
4)0tra. 

17)A qué edad o peso da el primer servicio a sus remplazos. 

ESPECIE EDAD PESO No. DE MONTAS 
Bov. de carne 
Bov. de leche 
Cerdas 
Cabras 
Borregas 

18)0rigen de los rémplazos 
1 )Producidas en el mismo hato 2)Comprados 
~)Otra ________ _ 

19)Qué enfermedades presenta normalmente su ganado.· 
1 )Mastftis 2)pi rol asmAs is .. 3 )Bruelosis 
4}No sabe S)Otra . 

------------~~ 

20)Vacuna a su _ganad(),_ .. - --
. 1) SI · .2) NQ, .. 

21 )contr~:--~u~_-enferme~~-~-~~~~jacuna-: a su gao.adp.; ·.,' -- .... 
1 )Carbon· Si-ritomAtica·'. · 2)Endema Mal igiJO 
3)Septicemia Hemorrágica · 4)Derringue 
S)Brucelosis 6}Fiebre Carbonosa 
7)No sabe 8)0tra. 

23)Cuantas veces vacuna a 
1)Una vez al_año 

-, 
su ganado. c. 

3) 2 veces aL-año 
2)No vacuno 
4)0tra .. 

. . 
24 )Qué parásitos_ externos atacan_ a su ganado. _ 

1)Garrapata 2)Gusano Barrenador 3)Mosca 
4)Tabano S)Otro. 

25)Combat~ (os parásitos externos. 
1) SI 2) NO 

26)'Cáro combáte los parásitos externos. 

1 

1 

-

1)Baño garrapaticida 2)Baño de Aspersora· 3)0tra 
27)Cada cuando baña a su ganado. 

1 )Cada 15 dia's . 2)Cada 6 meses 3)Cada 30 di as 
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63)Qué apoyos ud. ocupa para producir más de lo que ud. produce. 

64)Si se estableciera un programa de desarrollo ganadero en éste 
Ejido a.ud. que especie animal le gustarfa adquirir y cuantos 
animales puede atender ud. y su familia. 

TIPO DE ANIMAL Nº 
O R-D E N 

1º 2º 3º 

1)Vacas lecheras 
2)Engorda de ganado -

3)Vacas para cria :. -
4)Aves de posturas 
S)AVes de engorda 
6)Cerdas -

?)Borregas 
.. 

~)Cabras . 
9)0tra 

·, . c. 

·, . ·. 



GANADERIA DE SOLAR 

· 1.-¿Es importante la ganaderia de solar que ud. practica? 

1)Fuente de alimentación 
2)Forma de ahorro 

il SI COMO 3)Tradici6n y tranporte 
4)Aumento de ingresos 
S)Otra -------

1)Distrae mucho tiempo 
2)Pierdo dinero 

f.)NO PORQUE 3)No tiene conocimientos. 
4)Se mueren con frecuencia 

. . 

S}Otro _______ _ 

2.-¿Que tipo de apoyo necesita la ganaderia de ~olar? 

í) Conocimientos en: 
1)Sociedad~Animal. 

2)Manejo·~:y.;__#\l ~!11entaci6i1•'-·: 

3) Reproducci 6n .' ~ .· · 
4)Industrias de Alimentos aai~nceados 
S)Otra --------------------

í) Apoyos financieros en: 

1)Adquisici6n de más animales. 
2)Compra_de ~limentos. 
3)Mejores instalaciones. 
4)Medicamentos y vacunas. 

5 )Otros·-------------

í)En su corral le sobra espacio para tener m~s: 
· 1 )Gallinas 

· ·-·-- 2)Cabras 

3)Vacas 
4)Guajolotes 

, 
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