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INTRODUCCIÓN 

A raíz de los trabajos efectuados (encuestas, visitas, reuniones de trabajo, etc.) en el Ejido el 

Morillo. Santiago Tuxtla, Veracruz, se elabora el presente proyecto refaccionario de ganado 

bovino de doble propósito, el cual es una propuesta de trabajo que se le plantea a la 

Sociedad de Solidaridad Social "Cristo Te Ama", quienes desde hace varios años se han 

dedicado a las actividades agrícolas tales como la siembra de maíz, frijol. arroz. calabaza. 

chícharo, ton1ate, chile, camote, plátano, caña de azúcar, etc. Al realizar dichos cultivos en 

fon11a continua, fueron atacadas por plagas las cuales fueron controladas en un principio. 

pero con el paso del tiempo esto ya no fue posible; este fue el inicio del can1bio de las 

actividades agrícolas a las ganaderas, esta última se venia realizando en traspatio. 

La actividad ganadera a pasado a ser una actividad principal para los pobladores del Ejido 

el Morillo, ya que le es más redituable, puesto que cuentan con praderas naturales e 

inducidas, esquilmos agrícolas y melaza, además de que han en1pezado a introducir 

animales de cruza holstein-cebú, suizo-cebú, y las razas tales como la indobrasil, brahaman. 

etc., con la finalidad de mejorar cada día su hato. De manera cultural diremos que Ja 

ganadería bovina de doble propósito se ha logrado desarrollar con n1enores costos de 

producción en el trópico mexicano. 

Con Ja implantación del siguiente proyecto bvvino de doble pÍ"opósito se pretende alcanzar 

un n1áxin10 rendimiento del ganado. para alcanzar el peso deseado en los becerros en menor 
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plazo, así también se busc¡:. la consolidación de una administración la cual tendrá bases 

suficientes p~ consolidar una autoficiencia de:. grupo. 

La HIPÓTESIS de este trabajo de tesis, es sobre la actividad ganadera bovina en el trópico 

húmedo mexicano, el cual se encuentra en una crisis ta) que ha conducido a la 

descapitalización de dicha actividad. Los productores del poblado El Morillo, están 

buscando el empleo racional de los recursos disponibles tanto naturales como humanos, los 

cuales requieren de un proct:so de planificación. Por tal motivo, mediante la formulación y 
' 

evaluación de un proyecto r·~faccionario se pretende una correcta explotación y utilización 

de los recursos disponibles en la comunidad. 

Con la implementación dul presente proyec-.to, se pretende minimizar los costos de 

producción y maximizar los beneficios de esta actividad ganadera, así como llevar a cabo 

una mejor organización dt: la actividad ganadera de doble propósito a . través de la 

producción, .\.Jministración y comercialización. 

El OBJETNO general del presente trabajo es formular y evaluar un proyecto refaccionario 

mediante la simulación económica y financiera de la producción de doble propósito (carne 

y leche), apoyada en la técnica del FIRA. De este objetivo general se derivan lo siguientes 

objetivos específicos: 
i 

• Utilizar en forma integra] Ja infraestructura existente 

• Aprovechar la capacidad subutilizada de las praderas y pastos 
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• Desarrollar el potencial de la productividad en la producción del ganado de doble 

propósito para generar ingresos a las personas que participan en el presente proyecto; así 

como incrementar su nivel de vida. 

Para lograr los objetivos anteriormente señalados, se cuenta con las siguientes TÉCNICAS 

DE INVESTIGACIÓN, las cuales consisten en primera instancia la investigación 

documental y por otro lado el trabajo de campo. La primera consistió en la recopilación, 

clasificación y depuración de la información gubernamental, cartográfica, libros, revistas, 

etc. La información de campo se recopilo mediante la aplicación de cuestionarios a los 

productores, con el propósito de recabar información real y precisa, para poder plasmarla en 

el proyecto. 

El presente trabajo esta integrado por cinco capítulos, los cuales se mencionan a 

continuación: Capítulo 1 MARCO DE REFERENCIA en el se puede encontrar información 

referente a las regiones ecológicas ganaderas en el país; antecedentes de la ganadería en el 

Estado de Veracruz; proceso administrativo (planeación, ejecución y control) en la unidad 

de producción ganadera; políticas gubernamentales para el ganado de carne y doble 

propósito; y finalizamos con el tema del financiamiento 

En el Capitulo 11 se hace hincapié sobre el DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

como son Jas características geográficas. aspecto social, vías de comunicación y actividades 

económicas de la zona de estudio. 
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En el Capítulo III denominado ESTUDIO DE MERCADO se hace una descripción de los 

productos de la leche y ganado en pie, asi como las normas de calidad, la oferta, demanda, 

precios y canales de comercü:lización. 

El Capítulo IV llamado ES1UDIO TÉCNICO en el cual se menciona la localización del 
' 
1 

rancho, manejo y selección del ganado, el proceso productivo, requerimiento de 

instalaciones y equipo, y orgmización del proyecto. 

Por último en el Capitulo V titulado ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO el cual esta enfc·cado a las inversiones, costos, ingresos, estado de resultados y 

activos y la evaluación financiera del proyecto de~ bovinos doble propósito. 



·- ..:-~-----
::-;;- .-:. 

CAPÍTULO 1 
MARCO DE REFERENCIA 
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La elaboración y evaluación de proyectos en el sector agropecuario ha sido la piedra 

angular en la planeación de los recursos y del potencial existente (diagnóstico) para planear 

el crecimiento ordenado de las explotaciones ya sea aumentando su productividad, elevando 

su eficiencia o ambas. La rentabilidad de un proyecto permite a las instituciones financieras 

conocer un cierto grado de exactitud de el plazo y las condiciones crediticias del préstamo. 

En la actualidad, por las condiciones tan cambiantes de mercados e influido por factores 

externos e internos, toma mayor importancia el conocimiento exacto de como afecta la 

productividad de las empresas el cambio de alguno de los factores de la producción. Lo 

anterior para que los productores o instituciones relacionada con el sector estén en 

posibilidades de tomar decisiones oportunamente. 

Por lo expuesto anteriormente, el primer capítulo del presente trabajo debe de contener 

temas que nos den bases para comprender mejor al proyecto bovino de doble propósito, 

donde se aprecie de manera general las regiones ecológicas ganaderas en el país, poniendo 

énfasis en las regiones productoras de carne y doble propósito; después se señalan los 

antecedentes de la ganadería en el Estado de Veracruz; otro punto a tratar es el proceso de 

planeación, ejecución y control en la unidad de producción ganadera; posteriormente se 

hace mención sobre la importancia de las políticas gubernamentales para esta actividad 

productiva de ganado de carne y doble propósito; y finalizamos este capítulo con el tema 

sobre el financiamiento, este apartado es importante ya que en el se describe las 

modalidades de los apoyos que ofrece el Fondo Nacional de apoyo a Empresas en 
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Solidaridad (FONAES). Est1 institución es un claro ejemplo de alternativa para conseguir 

créditos para grupos sociales legalmente cons1ituidos que no tienen acceso a la banca 

comercial, pero que cuentan con la infraestructura mínima indispensable para iniciarse en la 

actividad ganadera. 

1.1. REGIONES ECOLÓGJCAS GANADERAS EN EL PAÍS 

La ganadería bovina en México es una actividad de gran importancia socioeconómico, 

utiliza recursos forrajeros re?resentados por agostaderos naturales y praderas inducidas en 

más del 50o/o. del territorio naciona1 y esta pn:::sente en todas las entidades federativas, lo 

cual le confiere a la República una gran vocación ganadera. 

De acuerdo a las caracteríBticas geográficas y productivas, la República mexicana se 

encuentra dividida en cinco regiones ecológicas ganaderas son árida y semiárida, templada 

tropical húmeda, tropical sec :t y montafiosa, las cuales se sefialan en el cuadro # l. 

Como se puede ver, las dive:sas regiones ganaderas de México han dado la pauta para que 

se desarrolle~ los sistemas de producción adecuadas a cada una de ellas, con sus 

características particulares de tecnologías, mercado, de producción, etc. A 



REGION ARIDA Y 
SEMI ÁRIDA 

REGION 
TEMPLADA 

REGJ N 
TRÓPICO SECA 

REGION 
TRÓPICO 
HÚMEDO 

REGION 
MONTAÑOSA 
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CUADRO# 1 

REGIONES ECOLÓGICAS GANADERAS EN MÉXICO 

--~~JyJ~ .. ; ~ 
SE LOCALIZA PRINCIPALMENTE EN EL NORTE DEL PA S Y SE CONSIDERA LA MAS 
EXTENSA DE LAS CINCO REGIONES. COMPRENDE A LOS ESTADOS DE DURANGO, 
CHIHUAHUA, COAHUILA, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR • SONORA, 
ZACATECAS, SAN LUIS POTOSÍ Y NUEVO LEÓN. 

ESTA ZONA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL PAIS, COMPRENDE PARCIAL O 
TOTALMENTE A LOS ESTADOS DE ZACATECAS, AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, 
JALISCO, HIDALGO, MÉXICO Y SAN LUIS POTOSI. 

SE UBICA PRINCIPALMENTE EN LAS FRANJAS COSTERAS DE LOS ESTADOS DE 
NA YARIT, SINALOA, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN, OAXACA, GUERRERO, 
CHIAPAS, TAMAULIPAS, VERACRUZ Y YUCATÁN. 

SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE SELVA ALTA, CON SUS ESPECIES 
MADERABLES Y OTROS ÁRBOLES DE CARACTERÍSTICAS HERBÓREA PERO DE 
GRAN VALOR PARA LA GANADERiA. ·COMPRENDE LOS ESTADOS DE VERACRUZ, 
TABASCO, CAMPECHE, YUCATÁN, QUINTANA ROO, PARCIALMENTE CHIAPAS. 
NA Y ARIT, COLIMA Y SfNALOA. 

ES UNA REGION DE ALTURA, CON ELEVACIONES DE MAS DE 1,000 METROS, DE 
CLIMAS TEMPLADO Y FRÍO, CUYA TEMPERATURA MEDIA ANUAL ES DE 17"C. 
COMPRENDE LAS SIERRAS MADRE OCCIDENTAL Y ORIENTAL Y EL NUDO MIXTECO 
PRINCIPALMENTE (PEQUEÑAS ÁREAS DE PUEBLA, VERACRUZ Y CHIAPAS). 

FUENTE: SECRETAR A de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica, "GUA DE PLANEACI N Y CONTROL 
DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS", Primera Edición, México, 1960, Pag. 19-20. 

continuación se señala las ... "regiones agroclimáticas para el ganado bovino productor de 

carne y doble propósito"1
, quedando de la siguiente manera: 

• CRÍA DE BOVINOS 
Zona árida y semi árida.- Baja California, ·Comarca Lagunera, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Nuevo León, Sonora y Zacatecas. 

Trópico Húmedo.- Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán. 

Trópico seco.- Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Tamaulipas. 

1 FtDE!COMISO Instituidos en RelaciOn con la Agricultura en el Banco de Mé:lliCO. FIRA Boletín Informativo "OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LA GANA DE RIA BOVINA PRODUCTORA DE CARNE EN MExtCO'. Nilm. 295. Vol. XXIX. 30 junio de 1997. Pag. 19. 
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• DOBLE PROPÓSITO 
Trópico Húmedo.- Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán. 

Trópico seco.- Colima, Guerrero, Jalisco, Mic·:ioacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Tamaulipas. 

• ENGORDA EN PASTOREO 
Sobre todo en regiones tropicales, en los estados de Campeche, C)liapas, San Luis Potosi, 

Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

• ENGORDA EN CORRAL 
Los estados de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y la Comarca 

Lagunera. 

Esta clasificación, nos permite ubicar fácilmente regiones agroclimáticas aptas para la 
explotación de bovinos de doble prc1pósito, ya que esta actividad es la que se trabajará en el 
presente trab~jo. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA GANADERÍA BOVINA EN VERA CRUZ 

Este apartado nos dará elementos generales sobre el comportamiento de la actividad 

ganadera en el estado, el aná1isis comprende de 1960-19952
• 

Para 1960, la superficie ocupada por pastos era de 1.45 millones de hectáreas, mientras que 

la de labor solo fue de 1.9 millones de hectáreas; con esto la superficie de pasto ocupa el 

33.0o/o de la superficie total, y la de labor el 26.1 %. En este año, la superficie ocupada por 

Jos cultivos básicos no re~;istro aumentos significativos, correspondiendo los mínimos 

aumentos en el fríjol, maíz y trigo. Sin embargo, la producción de estos se incrementó en un 

2 !NEGt, CENSOS ~grlcolas, ganadnros !'aj dales , y los Censos de población y vivienda resumen general de 1940.1990: Pag_ Varias 
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60% aunque el ritmo de crecimiento fue menor comparado con el período anterior pues 

alcanzó tan sólo una tasa promedio anual de 4.6o/o. Respecto a la ganadería, el total de 

existencias fue de 2.8 millones de cabezas, aproximadamente, aunque el ritmo de 

crecimiento es menor que en el periodo 1940-50, pues sólo fue 42%; el estado pasa a 

ocupar el primer lugar a nivel nacional al representar el 11.8% de las existencias totales. 

Como podemos observar, en el periodo de ! 950-60, tanto el ritmo de crecimiento de la 

producción de productos básicos como el número de cabezas de ganado superando al 

crecimiento demográfico que fue de 3.3% anual. Para 1965, se había alcanzado la cifra de 

3.1 millones de cabezas; este incremento estuvo dado por una tasa de crecimiento del 20% 

durante el periodo de 1960-65. 

En 1970, la superficie cosechada en el estado es de sólo 815,258 hectáreas, lo que 

representa una reducción del 24% respecto a 1965; lo mismo ocurre con la producción, que 

decrece en un 23.4°/o. Para 1970, la población bovina no representa el mismo crecimiento 

que en años anteriores, aun cuando pasa de 3.1 millones de cabezas en 1965 a 3.8 millones 

en 1970. Su crecimiento en este periodo solo alcanza una tasa media anual de 3.4o/o con un 

incremento total de 18. 7%. 

Para 1975, las condiciones tanto en la superficie como en la producción de productos 

básicos se deterioraron aún más: en lo que respecta a la producción, se nota cierta 

recuperación respecto de 1970; sin embargo, los incTementos globales fueron mínimos de 

tal forma que no llegaron a igualar la producción obtenida en 1965. Respecto a la 

superficie, la situación no ru·e más favorable ya que aquí no sólo no creció sino que 
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disminuyó en 1.3o/o en el período considerado. Contrariamente a lo que ocurre en los 

cultivos básicos, la ganadeóa sigue creciendo; en efecto, para 1975 Veracruz ya contaba 

con una población bovina a los 4.5 millones de cabezasi lo que significa un crecimiento del 

17% respecto de 1970. fütas cifras colocan al estado en primer plano respecto a las 

existencias nacionales, re¡oresentando para el último afio (1975) el 13.7% de dichas 

existencias. 

Para 1978, el estado ocupaba ya el primer lugar a nivel nacional con un total de 4 '8782, 796 

cabezas. En 1977 se gene1ó una producción para el abasto fuera del estado de 510,000 

cabezas, y para el abasto interno 192,175 cab,:zas, lo que significa que contribuyó con un 

total de 702~ 175 cabezas para el abasto nacional. Si tomamos en cuenta la cifra manejada 

por la Subs~retaria de Ganadería, en cuanto al número de cabezas sacrificadas en el país, 
' 

que fue, par1 l 977, de 43 millones, entonces la contribución de la ganadería veracruzana, al 
1 

abasto nacional, fue de 16.3%; y, para el aba.s1o a la zona metropolitana, si tomamos en 

cuenta la cifra manejada por IDA, la contribución es del 42%, pues toda la producción que 

sale del estado se dedica a abastecer a la <:iudad de México. Consideramos que este 

porcentaje es bastante importante por lo que los problemas de abastecimiento de carne a la 

Ciudad de México depende en gran parte de la producción ganadera de Veracruz. 

Por lo que se refiere al crecimiento de la ganaderia en Veracruz desde 1980 en adelante, nos 

encontramos con un proble:na que hace muy dificil captar la situación real. En efecto, los 

datos que tenemos para este último período, y que proviene de la Subsecretaria de 

Ganadería, para 1980-83, y de los Distritos de Temporal, para 1984-86, nos estaría 

mostrando Wl cierto receso del hato ganadero durante 80-83, para alcanzar en 1984 el 
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mismo tamaño de 1978, y lograr una ligera recuperación en 1985-86 de 4.6 millones de 

cabezas. 

A partir de 1983, la crisis económica nacional se deja sentir en las actividades del sector 

ganadero con efectos particulares en Veracruz. Después de un vertigioso crecimiento del 

hato ganadero y su expansión horizontal durante las últimas dos décadas, la ganadería 

bovina veracruzana redujo su peso especifico en el PIB estatal y nacional. El receso de un 

crecimiento y a reducción de su importancia económica dentro del sector agropecuario, 

aunado a las políticas pecuarias implementadas durante los dos últimos años por el 

gobierno de la Madrid, se hizo manifiesto el agotamiento de un modelo productivo que 

privilegió: 

a) La expansión de una ganadería de tipo extensiva con bajos rendimientos por hectárea, 
poco tecnificada y de gran fragilidad por la estacionalidad climática peculiar del país. 

b) La especialización productiva regional en donde el norte del país resultó privilegiado por 
la exportación de sus productos a los Estados Unidos de Norteamérica, en tanto que la 
producción bovina del centro-sur· se dirigió a satisfacer las demandas internas, 
especialmente las requeridas en Ja capital nacional y su zona metropolitana. 

c) El desplazamiento del cultivo de básicos para consumo humano por una creciente 
producción de insumos forrajeros, generando una drástica discusión en la producción de 
alimentos para el consumo nacional y por consiguiente, un factor más que contribuyó a 
la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y a Ja creciente importación de alimentos 
que se realizó para sufragar las necesidades nacionales estableciéndose una mayor 
dependencia alimentaria de los mercados internacionales. 

La agudización de la crisis económica y social de la década de los 80' tuvo consecuencia 

negativas en el poder adquisitivo de la clase media mexicana. Este deterioro social puso de 

manifiesto Ja fragilidad de la producción bovina en el trópico mexicano ya que ésta se 
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1 

encuentra estrechamente vi:1culada a la demanda nacional y básicamente a las poblaciones 

urbanas del país. La disminución de la capacidad adquisitiva de productos cárnicos durante 

este lapso se dejó sentir a partir de 1984, cuando la compra de 1 kilo de carne significaba la 

erogación de un 65o/o del salario nlínimo diario y para 1988 este representaba el 88°A1 del 

mismo. 

La contracción de la deman:la nacional, el mantenimiento pactado de los mismos precios a 

' la venta y la explotación masiva de ganado bovino del norte del país hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica ge:1eró por un lado, la reducción de los inventarios nacionales y, 

por el otro, una creciente i:lestabilidad econó1nica de las ganaderías del centro y sur del 

país. 

Un elemento más de este desequilibrio econóinico lo constituyó la baja en la producción 

lechera nacional y su creciente importación a precios cada vez más bajos. A todo esto, la 

cancelación de exportaciom:s de ganado en pie, la inusitada importación con el fin de 

estabilizar el inventario p xuario así como la disminución drástica de los créditos 

1 

demandados por el sector, fi:eron otros ingredientes de peso que aceleraron la llamada crisis 

ganadera nacional, evidenciando para esta actividad económica un panorama desalentador. 

Las profundas modificaciones en los mercados internacionales, el reordenamiento de los 

bloques ecoJ?,ómicos, financ.ieros y tecnológicos, aunado a las reformas del artículo 27 

constitucional, con miras a la creación de posibles acuerdos comerciales entre México, 

Estados Unidos de Norterunúrica y Canadá, marcaron los años siguientes al 88, cambios en 
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el modelo productivo de la ganadería bovina nacional y se perfilará un programa Estatal 

para la modernización de esta actividad económica de manera sustancial. 

... "La crisis ganadera a nivel nacional, se deja sentir de manera muy en particular en el 

estado de Veracruz"3 de la siguiente manera: 

a) Su fragilidad comercial, al depender casi exclusivamente de la demanda nacional y 
principalmente de las clases medias urbanas del centro del país. 

b) A la venta de su ganado en pie, generando como consecuencia bajos rendimientos al 
productor. Todo ello provocado por un sistema centralizado de matanza y 
transformación en la capital mexicana y debido a la escasa e inadecuada infraestructura 
de transformación de sus productos dentro de la propia entidad. 

e) Al excesivo intermediarismo en el proceso de comercialización y al poco control estatal 
de las ventas. 

d) Al desgaste de un modelo productivo basado en e! pastoreo de tipo extensivo con un 
bajo desarrollo tecnológico y por consiguiente con magros niveles de productividad así 
como por Ja existencia de un hato de baja calidad genética y dedicado en buena medida a 
la engorda y a la venta de becerro al destete. 

e) A la llegada al límite de crecimiento de su frontera pecuaria, principalmente en el norte y 
centro del estado. 

f) A la inseguridad provocada por el abigeato, la violencia social y 13 disminución 
sustancial de los créditos otorgados. Aunado a ello, el vencimiento de un gran número de 
certificados de inafectabilidad agropecuaria recrudeció las manifestaciones de sectores 
campesinos organizados en lucha por la posesión de las tierra ganaderas. 

g) A la poca asistencia técnica para un controi y mejoramiento zoosanitario y al alto riesgo 
de siniestrabilidad debido a los factores climáticos prevalecientes en la entidad. 

3 BARRERA Narciso y ROOR[GUEZ H1p611to. "DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE EN VERACRUZ" Impacto econOmico. ecolOgico y 
culturales de la ganadería en Verecruz. 1• Edición, Méxieo 1993, Fundación Fnectrich Ebert. Pag. 54-55. 
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A pesar de ello, es importante señalar la importancia de la ganadería en Veracruz, puede 

¡ 

apreciarse a :Partir de las siguientes cifras: en la actualidad, casi el 50% de la superficie total 

del estado, es decir 4.5 mil:ones de hectáreas, se dedica a fines pecuarios. El número de 

reses, cerca de 4.38 millones para 1993, es superior al número de personas que en la 

actualidad residen en esas áreas rurales. El inventario forestal de 1992 nos indica que en la 

actualidad la¡ superficie cub.erta v<:getal se reduce a 2.9 millones de hectáreas, luego de 

haber sido uria de las entidades con mayores recursos forestales de todo el país. 

La producción de carne de bovinos para abastecer el mercado interno es la actividad 

pecuaria con .mayor importa·1cia nacional por el valor de la producción y la generación de 

empleo rural~ la explotación de becerros ha sido fuente importante generadora de divisas 

para el país; el trópico aporta alrededor del 30o/.) de la producción nacional de leche, con lo 

que contribuye al ahorro d! divisas al reducir las necesidades de importación de este 

producto básico . 

... "La ganadetia bovina productora de carne y la de doble propósito representaron el 28~~ de 

los descuentos totales canalizados al sector agrOpecUario en 1993; para 1994 y 1995 el 

porcentaje se mantuvo en 26.4o/o y 25.9% respec~ivamente y disminuye significativamente 

hasta 18.8% en 1996.'~ 

4 FIRA "Opor1unidade,s para el desarrollo de I• ganaderla bovina productor.• d' carne en Me.irico"; Boletin Informativo: No. 295: Vol. XXIX: 30 
lle iumo 1997. Pag 3. 
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En los últimos años, la actividad ganadera se ha visto inmersa en diversos problemas que 

han afectado su capacidad de respuesta para satisfacer Ja demanda del mercado interno y 

poder aprovechar las oportunidades que presenta el mercado externo. La región norte 

estuvo afectada por condiciones muy severas de sequía, lo que causó una alta mortalidad de 

ganado o hubo necesidad de venderlo, trayendo como consecueI).cia una baja considerable 

en los inventarios del pie de cría y la reproducción en las exportaciones de becerros. 

Por rezagos en los precios de sus productos, niveles de endeudamiento y costos financieros 

crecieron después de la devaluación de 1994, un gran número de empresas ganaderas se 

vieron afectadas en su capacidad de pago de obligaciones financieras, cayendo en carteras 

vencidas o teniendo que vender parte del pie de cría y otros activos para cumplir con sus 

obligaciones. 

1.3. EL PROCESO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL EN LA UNIDAD 

DE PRODUCCIÓN GANADERA 

Cualquier persona o empresa que intente iniciarse en la explotación pecuaria, antes de 

invertir debe analizar y evaluar la posibilidades y ventajas que tiene el producto que se le 

propone sobre otros semejantes. Así mismo, debe planear el método de producción más 

adecuado a sus propósito para lograr que su ilhersión sea rentable. De igual modo, toda 

empresa ya establecida requiere de una planeación, con el fin de determinar su futuro y 
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adecuarla continuamente a los constantes car:1bios del medio en que se desarrolla. La 

planeación d~be establecer ¡:reviamente una visión general de los objetivos que se buscan, 

1 

la forma de alcanzarlos y el desarrollo de las actividades. 

Para poder entender mejor el proceso de planeación comenzare111os por entender ¿que es 

una unidad de producción Eanadera? una unidad ganadera es un conjunto organizado de 

elementos q~e de manera permanente utilizan y aprovechan los recursos naturales, 

humanos, ma!eriales y técnicos para la cría y explotación de una o más especies ganaderas. 

Muchas unidades ganaderas ·;e han caracterizado por su baja productividad, debido a que se 

han desarrollado crias y explotaciones básicamente con la finalidad de que su producción 

sirva para el Propio consumo del ganadero y su familia. Es indudable que estas unidades no 
1 

han aprovechado los medio.: de que se dispone hoy en día, pues han seguido utilizando 

sistemas tradicionales de producción y explotación, los cuales posiblemente no sean los que 

dan mayores beneficios al ga1adero. 

La meta de 13 ganadería moderna, es lograr que la sociedades ganaderas aprovechen el 

progreso tecnológico al cua. se ha llegado a que utilicen técnicas que con base en sus 
: 

características propias les ¡:ermitan no sólo 1;onocer y explotar convenientemente sus 

recursos. sino también sele;cionar la especie ·ganadera más adecuada y organizar las 

actividades necesarias para su producción, siguiendo esa pauta se convertirán en verdaderas 

unidades de producción ganadera. 
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La administración permite al ganadero tomar decisiones acertadas sobre los fines que se 

pretenden en su unidad, forma de organización y realización. La administración se divide 

en varias etapas las cuales recibe el nombre de proceso administrativo. Dicho proceso 

comprende los siguientes elementos de planeación, ejecución y control; su objetivo es 

definir lo que se va a hacer, hacerlo y comprobar que se está hacie~do según lo establecido 

para obtener así el mayor beneficio de lo que se divide cada una de las etapas del proceso 

administrativo ver cuadro# 2. 

CUADR0#2 
CUADRO SINÓPTICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

ETAPAS 

PLANEACIÓN 

EJECUCIÓN 

CONTROL 

ELEMENTOS 

PREVISIÓN 
OBJETIVOS 
POLÍTICAS 
PROGRAMAS 
PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTOS 

(

ORGANIZACIÓN 
INTEGRACIÓN 
DIRECCIÓN 

(BASES DE CAPACITACIÓN 
LANÁLISIS DE VARIACIONES 

FUENTE: SECRETARIA de Educación Pública y el Fondo de Culb.Jra Económica, ªGUIA DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS•, Primera edición, México, 1!:180, Pag. 45. 

A continuación es da una breve explicación de cada una de las etapas del proceso de 

administración (pianeación, ejecución y control de las actividades pecuarias)5: 

s SECRETARIA de Educación PútJlil;¡¡ • Foodo de Cultura Econ6mica, "GUIA Dé PLANéACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTMOADéS 
PECUARIAS~ Primera edición, México, 1980. Pag. "5-47. 
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' l. Planeacióo. Es la prim·~ra etapa del proceso administrativo, permite con base en las 

caracteristici,is y recursos ¡:ropios de cada ernpresa. determinar la especie o las especies 

ganaderas que más conven~a criar, explota y señalar las actividades en secuencia. tiempo y 

costo necesarios para lograrlo. Gracias a la planeación; se sabe, ad~ás que se puede hacer, 

que se va a hacer, como se \'a a hacer, quien lo va a hacer y porque. Los elementos que debe 

de cubrir son: 

• Previsión!- Para detenni:iar lo que se puede hacer en una empresa ganadera es nece:;ario 
conocer primero sus recursos o sea inventariar los recursos naturales, materiales, 
humanos y financieros que se tienen y/o que se requieren, es importante, pues conocer: 

• a): Recursos natt:rales: El clima, te1nperatura, humedad atmosférica, energía 
radiante, movimiento del aire, precipitación pluvial, fotoperiodo, disponibilidad 
de. agua, y el tipo ie suelo. 

1 

• b) Recursos materiales: materias prin1as, construcciones, instalaciones, equipo, 
herramientas y n1aquinaria, infraesln1ctura con que cuenta y que necesita la 
e~presa ganadera. 

• c) Recursos hurr1anos: mano de cbra, personal técnico calificado, personal 
profesional de qut:' dispone y requiere: la empresa. 

• d) Recursos financieras: dinero disponible y el dinero requerido. 

• Objetivos.- Una vez elaborado el inventario de recursos, se procede a determinar lo que 
se va a hacer, o sea seleccionar entre las muc:ha especies ganaderas que hay, la o las que 
mas convenga criar y explotar, determinando así los objetivos de la empresa. 

• Políticas.-! Son los crite:~os específicos que fundarnen_tan las acciones tendientes a 
conseguir los objetivos de producción, venta, operación, etc., de la unidad de 
producción. 
Las políticas son decisiones tomadas sobre n1edios generales para detenninar y fonnular 
las acciones y procedin1ientos específicos, que deben realizarse para alcanzar las metas 
fijadas. 
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• Programas.- Estos definan las actividades necesarias en consecuencia y tiempo para 
llevar a cabo la explotación de;: la especie ganadera elegida. 

* Procedimientos.- Definen exacta y específicamente lo que debe hacerse en cada una de 
las actividades programadas para llevar acabo el proceso de producción. Al igual que 
los programas pero en forma especifica y sin considerar tiempo y oportunidad, los 
procedimientos permitirán conocer el como se va a hacer y quién lo va hacer. 

• Presupuesto.- Son programas cuya característica consiste en determinar en cantidades de 
dinero lo que va acostar los elementos y actividades programadas y el beneficio que se 
obtenido de ellas. Los presupuestos pueden considerarse tanto como instrumentos de 
planeación como de control. 

2. Ejecución. Es la etapa del proceso administrativo que ayuda a ordenar, coordinar y 

desarrollar las actividades propuestas por la planeación para realizar, a través de la acción 

humana, el proceso de producción de la especie ganadera seleccionada. Para efectuar lo 

planeado, la ejecución obtiene, combina y materiales que posee y necesita la empresa, a 

través de la organización, la integración y la dirección, los cuales de describen 

acontinuación: 

• Organización.- Es la fonna de combinar las actividades que deben realizar los individuos 
con los elementos apropiados, de manera que sus acciones sean las más eficientes. Así 
pues, la tarea de organización consiste en poner en correspondencia los elementos 
humanos y materiales con los animales que integran la explotación, para así desarrollar 
la planeación. 

• Integración.- Esta se encarga de obtener y complementar los elementos que la planeación 
y la organización señalan como necesarios para el correcto funcionamiento de la 
empresa ganadera. La integración apoya a la ejecución al obtener estos elementos que se 
necesitan para 11evar a cabo de manera eficiente las actividades propuestas. 

• Dirección.;o Es la función encargada de lograr la realización efectiva de todo lo planeado. 
Ya se ha cambiado y obtenido los elementos necesarios para la ejecución; falta entonces 
dirigir y vigilar a los elementos necesarios para la ejecución: falta entonces dirigir y 
vigilar al elemento humano en el desarrollo de las actividades establecidas. 
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1 

1 

El ganadero, dirige y vigila a las personas que trabajan en su empresa para coordinar y 
realizar no solo las activida:les propuestas en un programa del proceso productivo de una 
especie ganadera, sino tamb .én en todas las operaciones que se realizan. 

3.Control. El control, es la tercera y última etapa del proceso administrativo, busca 

asegurar que, las actividades del proceso ganadero se ejecuten de acuerdo con lo planeado. 

El control consiste en: Elatorar un registro de~ las actividades ejecutadas, Comparar estas 

actividades ejecutadas con las actividades planeadas y Adoptar medidas que corrijan y 

eviten las desviaciones futuras para asegurar lo planeado. 

El control se enfoca a asegurar el buen desarrollo de los programas de actividades de las 

producción ganadera y el co:nplemento de los presupuestos de la misma. 

' 
1 

1.4. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

México tiene autorizado sin aranceles ni cuotas, la libre importación de ganado y carne de 

los países socios en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo cual causa efectos 

negativos en! el desarrollo de la ganadería bovina de carne, cuando se dan situaciones de 

precios internacionales o tipo de cambio que eSi.iffiulan !as importaciones. 

En el mercado interno, se h,m hecho intentos para modernizar el sacrificio de ganado y la 

comercializa9ión de carne. Entre estos merecen mención la privatización de Industria de 
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Abasto (Ferrería), su cierre como centro de matanza y la continuación en su operación 

como gran centro de comercialización; también se ha intentado reducir la matanza en 

nuestros privados y municipales del Estado de México en su área conurbada con el D.F., 

para estimular un uso mayor de la capacidad instalada de las plantas TIF ubicadas en zonas 

de producción. 

Además se está dando impulso importante a campañas sanitarias para el control de la 

brucelosis, la tuberculosis bovinas, dos enfermedades que afectan la productividad de las 

empresas ganaderas y la salud de los consumidores. La liberación del precio de la leche, se 

espera que tenga un efecto de mejora en el proceso de la leche tropical generada bajo el 

sistema de producción de doble propósito estimulando a las empresas para incrementar su 

producción. 

En coordinación con los Gobiernos Estatales, el Gobieffio Federal ha implementado algunas 

políticas importantes de apoyo a la ganadería bovina especializada para la producción de 

carne y doble propósito enmarcadas dentro del "programa de Alianza para el Campo; tales 

como ganado mejor, repoblamiento del · haio &anadero y mejoramiento genético, 

establecimiento o rehabilitación de praderas y agostaderos, infraestructura para cercos e 

infraestructura lechera''°, las cuales se describen en el cuadro# 3. 

6 FIDEICOMISO Instituidos en RelaciOn con la Agricultura en el Banco de México, FIRA Boletln lnfonnativo "OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LA GANADERIA BOVINA PRODUCTORA DE CARNE EN MEx!CO", Núm. 295. Vol. XXIX, 30 junio ele 1997, Pag. 16-20. 
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CUADR0#3 

TIPO DE APOYO PARA LA GANADERÍA DE CARNE Y DOBLE PROPÓSITO 
:~.--.-

}¡~1111t=t1~¡J~~~1~~4 .. TIPO'.DE~PSYO~ 
TIENE EL J::n DE INCREMENTAR LA PRODUCCION E CARNE Y LECHE POR UNIDAD GANADO MEJOR 
ANIMAL ~ EDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMENTALES DE BUENA CALIDAD GENÉTICA DE 
PROCEDEtlCIA NACIONAL, ASÍ COMO INCREMENTAR LOS HATOS MEDIANTE LA 
ADQUJSICÓN DE VAQUILLAS TAMBIÉN DE PROCEDENCIA NACIONAL LOS APOYOS 
CONSISTE~ EN: 54,500 (CABEZA) PARA LA ADQUISICIÓN Dl:. SEMENTALES, 51,000 
{CABEZA) PARA LA COMPRA DE N()VILLONAS DE 320 KG., O GESTANTES Y $100 POR 
GESTACIÓS LOGRADA MEDIANTE IJ\SEMINACIÓN ARTIFICIAL 

REPOBLAMIENTO DEL TIENE EL l'ROPóSITO DE FOMENT.'r.li. LA GANADERIA. A TRAVES DE LA IMPORTANCIA DE 
HATO GANADERO y VAQUILLAS, SEMENTALES, SEMEN Y TERMOS, CRJOGÉNICOS PARA EL MANEJO DEL 
MEJORAMIENTO MISMO. U)S APOYOS SON: ENTRE EL 15% Y EL 25% DEL VALOR DE ADQUISICIÓN DE 
GENÉTICO ' VAQUILLAS, SEMENTALES; DEL se ,.~ EN EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE SEMEN y 

TERMOS. 
ESTABLECIMIENTO o ESTA ENfOCADA A INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE FORRAJE DE MANERA 
REHABILITACIÓN DE SOSTENIBLE CON GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS, PERMITIENOO .MANTENER UN BUEN 
PRADERAS y COMPORT_\MIENTO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO DEL GANAOO. EN ENFASIS DEL 
AGOSTAD EROS PROGRAM.._ SE DIR1GE A LA REl-L,BILilACJÓN DE ÁREAS DE PASTIZAL YA EXISTE'l'TES. 

LA APOR1 ACIÓN GUBERNAMENTAL ES DE 50"!. DEL COSTO DEL PROYECTO, CON UN 
MONTO Li \.ilTE 587,SOO POR PROYU:TO 

INFRAESTRUCTURA TIENE EL PROPóSJTO DE MFJORAR LAS PRACTICAS DE MANEJO DE LOS RECLRSOS 
PARA CERCOS FORRAJEROS, HACIENOOLOS MAS PRODUCTIVOS. LA APORTACIÓN GUBERNAMENTAL ES 

DEL SOo/,, DE LA INVERSIÓN. 
INFRAESTRUCTURA ESTA ORIENTADA A INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LECHE POR UNIDAD DE 
LECHERA SUPERFlCJE, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS EXPLOTACIONES 

1 

LECHERA~. LA GANADERÍA TROP'ICAL DE 0001.E PROPÓSITO TIENE ACCESO A LOS 
APOYOS DE ESTE PROGRAMA. LAS APORTACIONES GUBERNAMENTALES ASCIENDEN AL 
SO"A. DE LOS COSTOS EN: CONSTRUCCIÓN DE DIFRAESTRUCTURA BÁSICA (ESTABLOS, 
BODEGAS, SILOS, GALERAS y SALAS DE ORDEÑA); EQUIPO ESPECIALIZAOO 
(ENSILAD[ RAS, MOLlNOS, ENMELAZAOORAS, MEZCLADORAS DE ALIMENTO. 
ORDEÑAOo)RAS Y TANQUES PAF.A ENFRIAMIENTO DE LECHE) Y MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, VARILL.._, TABIQUE Y SIMILARES) 

FUENTE. FIDEICOMISO Instituidos !n Re!acaón con la Agricultura en el Banco de México, FIRA Boletln lnfomiativo 
"OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA BOVINA PRODUCTORA DE CARNE EN M~XICO', 
NUm. 295, Vol. XXIX, 30 junio de 199i', Pag. 15-16. 

Los recursos
1 
económicos para estos programas no son amplios, están sujetos a los techos 

financieros disponibles en cada entidad federativa, porque hacen una combinación de 

recursos Federales y Estatales; las normas y pohticas para su asignación las establecen los 

gobiernos estatales, en coorcinación con las funciones PRODUCE. 
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1.3. FINANCIAMIENTO 

El sistema financiero mexicano está integrado para las autoridades hacendarías que 

rigen su funcionamiento; por un grupo de instalaciones de crédito que constituye a su vez el 

sistema bancario y por otro las instituciones y empresas que realizan actividades que 

apoyan o complementan las transacciones de carácter meramente financiero." 7
/ 

Las instituciones de crédito las podemos clasificar en tres grandes grupos: 

1) BANCA OFICIAL, esta se encuentra formada principalmente por las instituciones y 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, sujetas a un reglamento especial y que se 

han constituido con la participación del gobierno federal. Su principal objetivo es de 

procurar un mejor encauzamiento de la economía general del país a través del control del 

crédito y de la circulación monetaria, así. como de fomentar determinadas actividades 

económicas, que aun cuando no se despierten un especial interés por la iniciativa privada, 

son necesarias para contribuir al bienestar de la comunidad. 

2) BANCA PRJV ADA, la integran las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares 

manejadas por el sector privado, como los accionistas o empresarios particulares. 

7¡ SALOAÑA Alvaréz Jorge, "MANUAL DEL FUNCIONARIO BANCARIO" Un Ensayo práctico de las operaciones de Crédito. Ediciones Jorge 
Saldai'oa AJvaréz. ~V Edición 1982, pag. 27. 
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3) BANCA MIXTA, esta la integra un grupo de instituciones de crédito que pertenecían a 

la banca privada y que inclusive se ostentan ante el público como tales, pero que por rnuy 

diversas circunstancias se en :uentran bajo el cüntrol patrin1onial del gobierno federal. 

La gente pueden solicitar apoyos créditicios de avío, refaccionario e hipotecario, según sea 

su necesidad, a continuación se señalan las características de cada una de ellas: 

a) Habilitació~ o Avío Agrícola, se destina princ:ipalmente a cubrir los costos de producción 

de cultivos de ciclo corto y se recuperan al obtener la cosecha, es decir, que el plazo es a 8 

meses y la tasa de interés es del 12o/o. 

El importe del crédito debe de aplicarse en la compra de semillas, fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y toe.a clase de productos químicos para proteger la planta o para 

mejor su desaiTollo; par la compra de refacciones y reparación de maquinaria agrícola, pago 

de trilladoras, recolectoras de cosecha, agua para riego rodado, jornales para la siembra, 

limpia, deshije, etc.''8/ 

Mientras tanto, para el caso de la ganadería se ::>acta a 2 años (caso de la ganadería de 

engorda) . Esto es en forma prendaria al ganado adquirido con el importe del crédito, debe 

de estar implícito con el in1porte de crédito debe estar representada por lo menos con los 

terrenos de agostaderos incluyendo todas las instalaciones y accesorios. 

6¡ lóem, pag 106 
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b) Reí accionario. Son para la adquisición de capital, bombas, tractores, riego por bombeo. 

cultivos perennes (frutales), explotación ganadera; se manejan plazos de varios años y sus 

interés son del 9o/o anual. 

"El préstamo refaccionario para la actividad ganadera dedicada a l~ cría, se debe de destinar 

específicamente a la adquisición del ganado para la reproducción (hembras y sementales), 

así como mejoramiento de praderas, instalaciones reparación de cercados, corrales, 

construcción de establos, bodegas, silos de forrajes y baños garrapaticidas; desmonte para 

implantación de praderas, perforación de pozos y la adquisición de maquinaría y todas 

aquellas inversiones de carácter fijo o semifijo que requiere la finca ganadera."9
/ 

Para invertir en este tipo de actividad, deberán presente las siguientes consideraciones: 

i) Índice de pastoreo 

ii) Clase de ganado 

iii) Capacidad de pago 

iv) Seguro ganadero 

c) Hipotecario. este se concede directamente mediante la garantía inmobiliaria. 

regularmente los bancos además de hacer una investigación de la capacidad de pago del 

solicitante, en el caso habitacional son pagados con recursos previamente de los ingresos 

personales del propietario, y es necesario saber si son suficientes para después de cubrir sus 

9/ ldem. pag 113 
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gasto normales, se puedan contar con un margen :-azonable para liquidar las amortizaciones. 

Las personas que solicitan e~ te tipo de crédito deben de cubrir con los siguientes requisitos: 

i) Escrituras 

ii) Planos 

iii) Boleta predial 

iv) Fotografia de la fachada de la casa o finca 

v) Contrato de acreditamient> del inmueble 

vi) Alineamic;nto 

vii) Oficio de
1 

licencia de construcción actualizada 

viii) Avalúo Certificado por i.:na institución de crédito o certificado público de la propiedad 
' 

ix) Llenar la ~olicitud del crédito, etc. 

Continuando con el tema, h.iblaremos sobre los apoyos que ofrece el Fondo Nacional de 

Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FO>IAES), es un órgano desconcertado de la 

Secretaría de Desarrollo Social cuyo propósito es apoyar los esfuerzos organizados de 

productores indigenas, camp :sinos y grupos pop~lares-urbanos, para materializar proyectos 

productivos y empresas sociales a fin de generar empleos e ingresos que permitan mejorar 

las condiciones generales de vida. Los apoyos q·1e ofrece son: 

CAPITAL DE RIESGO, este se constituye como una inversión temporal destinada a la 

creación, ampliación, modernización y consolidación de empresas del sector social. Este 

' tipo de aportaciones compleraentan el esfuerzo que desarrollan los propios interesados y en 

ningún caso Rueden constituir la m13.yoria del cl3p1tal social de la empresa. Las decisiones y 
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la dirección de las empresas sociales corresponden así a los mismos grupos sociales 

promotores del proyecto. Cuando se aprueban las condiciones de participación entre las 

organizaciones sociales y el FONAES, y después de haberse diagnosticado la viabilidad de 

la propuesta, se formaliza un contrato de asociación en participación como requisito para la 

entrega de los recursos autorizados. 

Los apoyos que otorga el FONAES al sector social se rigen por criterios que consideran, 

entre otras cosas: la viabilidad social del proyecto traducida en un auténtico beneficio 

colectivo; la rentabilidad económica de la propuesta; la cohesión y el potencial de 

desarrollo organizativo de los grupos; así como la responsabilidad de los beneficiarios, a fin 

de que puedan incorporarse realmente a la vida productiva. 

Cualquier actividad económica es sujeta de apoyo, mientras permita elevar las condiciones 

de pobreza y que además presente auténticas posibilidades de desarrollo social y 

económico-productivo para la comunidad, dichas actividades se pueden agrupar por: 

Agrícolas y agroindustriales.- son apoyos para la siembra de hortalizas, frutas, flores 

ornamentales y especies forrajeras. 

Comercialización.- mediante contratos de acopio, distribuidores de semillas, fertilización e 

insumos, tiendas rurales de abasto popular, bodegas y silos. 
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Extractivas.- extracción o beneficio de materia:es. explotación de elementos no metálicos y 

no concesionable como el mármol, ónix, cantera, grava, cal, yeso, caolin, betonita, celestita, 

sales y carbón. 

Microen1presariales.- apoyo a talleres artesanajes de calzado, textiles y costura, panaderías 

y tortillerías, maquiladoras, carpintería y talleres de mantenimiento. 

Pecuarias, fOrestales y pesqueras, las pecuarias comprenden a la de bovinos, porcinos, 

ovinos, caprinos, equinos, 4:unicolas, avicolas, apicolas, entre otros. Mientras tanto los 

forestales encontramos a la !:ilvicultura, vivero~~ forestales, aserraderos, etc. y por último la 

rama pesqueros como son la pesca de altura, rib::ña y acuacultura. 

CAJAS DE AHORRO SOLIDARIO, este caso FONAES realiza tareas de apoyo, 

orientación y asesoría en su instalación y contribuye al equipamiento de las cajas que 

operan generalmente en con1unidades campesinas sin la injerencia de extraños. Las cajas 

solidarias funcionan como instrumento de financiamiento de proyectos económicos que las 

comunidades realizan, sus re:ursos se emplearan en la compra oportuna de avíos, semillas, 

renta de equipos y adquisición de fertilizantes en Cpocas del ciclo agricola. El patrimonio de 

las cajas y su base bancarias~ integran actualmente con la adquisición de partes sociales de 

los aspirantes a pertenecer a éstas y con los ahorros que se logran captar entre sus mis1nos 

integrantes. 
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PROGRAMA DE EMPLEO PRODUCTIVO (PEP), es un instrumento creado por 

iniciativa presidencial en 1995, cuyo propósito original fue el de mitigar los efectos de la 

situación económica entre la población más vulnerable. Además de la creación de empresas 

sociales, el PEP procura la consolidación de las ya existentes para sostener su viabilidad y 

permanencia en beneficio de quienes en ellas trabajan. 
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CAPÍTULO 11 
DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO, EL 

MORILLO, SANTIAGO TUXTLA, VER. 
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El presente capítulo consta de los siguientes apartados localización geográfica, 

características naturales, marco social y actividades económicas del área de trabajo, los 

cuales de describen a continuación: 

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de Santiago Tuxtla, se localiza geográficamente entre las coordenada 18º 28' 

latitud norte y 95º 18' longitud oeste; su altitud es de 200 metros sobre el nivel del mar 

(n1.s.n.m.). El municipio cuenta con diversas comunidades, entre ellas el poblado de El 

Morillo, que se encuentra situado entre las siguientes coordenadas 18º 17' latitud norte y 

95º 25. ', longitud oeste; siendo éste nuestra área de estudio. El municipio tiene una 

superficie de 622 kilómetros cuadrados, que representa el 0.8 % del total del Estado. 

Colinda al norte con el municipio de Ángel R. Cabada, al sur con Isla y Huayapan de 

Ocampo, al este con San Andrés Tuxtla y al oeste con Tlacotalpan e Isla. Cuenta con 164 

localidades entre las que destacan Santiago Tuxtla, Dos y Tres Zapotes, Tlapacoya, 

Francisco l. Madero y Tlapalcapan. (ver mapa 1) 
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2.2. CARACTERÍST/C,\S NATURALES 

! ' 

2.2.1. FISIOGRAFIA 

En la Llanuia Costera del Ciolfo Sur, encontramos la Discontinuidad Fisiográfica de ta Sierra 

de los Tuxtlas la cual se hará hincapié principalmente, ya que en ella se localiza la área de 

trabajo(ver mapa 2). 

La Sierra volcánica de los Tuxtlas interrumpe en forma abrupta la Llanura Costera del 

Golfo Sur. Tiene una extemión de 3681.79 Km2, abarcando la totalidad de los Municipios 

de Catemaco y parte de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Hueyapan 

de Ocampo, Acayucan, Soteapan, Mecayapan, Chinameca y Pajapan. El núcleo de la sierra, 

dominanternente basáltica, es alargado, con orientación noreste-sureste. Es de laderas 

tendidas en el oeste, escarpadas en el este y asociadas siempre con lomeríos. En la unidad 

occidental de volcanismos más recientes, se levanta el estrato-volcán de San Martín Tuxtla 

con 1650 m.s.n.m., se encuentra rodeado de depositas de ceniza, coladas lávicas y aparatos 

menores, entre ellos Vigía d'! Santiago con 850 n1.s.n.m. Sobre la costa y hacia el sur, en la 

parte central de los Tuxtlas. También de actlvidad reciente, se tienen las grandes calderas 

gemelas de .Sontecomapan y Catemaco, cas1 totalmente llena de agua esta últirr1a y 

parcialmente la primera. La parte del resto de la subprovincia es de lomerios, de diversos 

tipos de materiales basáltico1; asocia.dos con cañadas . 



Mapa No. 2 FISIOGRAFÍA 

11 

, 

Ii 

FUENTE: D.G.0.P. Escado de Veracruz 

33 

1 

~ 
I , LLllUR: CJ!TlllA r,EL r.Jliv SU; 
11. LL~Ui: ccm~·, r.EL UF) M011TE 
111. m;.;~ Mlt.;f (~¡ EfüL 

li. m mVOLCMICJ 

v. !!E~ m<E m sui. 
VI. sm¡¡; DE emr•s , GU1llEMi 

lll, CtilllLLEOii CEiT~1<NIR!(i:ll;; 



34 

2.2.2. CLIMA 

Los climas que predominan er. la Provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur, principalmen:e los 

que se encuentran dentro de la Discontinuidad Fis1ográfica de la Sierra de los Tuxtlas de los cuales 

se nombran características má~ especificas ya que son los que influyen directamente en el área de 

estudio son l~s siguientes: 

Cálido Húmedo con lluvias todo el año Af. 

La precipit3Fión del mes más st:co es superior a 60 mm, la oscilación anual de la 

temperaturas medias mensuales son en general menores de SºC. Tanto la precipitación 

como la temperatura permarecen altas durante todo el añ.o. 

Cálidos Húmedos con lluvias abundantes en ve::ano Am. 

El cual se caracteriza por tener una temperatura media anual de 24.1 ºC, con una 

precipitación' pluvial anual entre 1935.3 a 3216.0 mm, sin época seca bien definida. 

Cálido subhúmedo con lluvilS en verano A(w). 

Tiene una temperaturas media anual de 26.9''C, y su precipitación- pluvial anual e.:; de 

1517 .2 mm. ,Posee por lo rrtenos 1 O veces mayor cantidad de lluvias en los meses más 

lluviosos. 



2.2.3. VEGETACIÓN 

Entre los tipos de selva que predominan en el área de estudio tenemos las siguientes: 

SELl'A ALTA PERENN!FOL!A EN PLANOS SUAVEA1ENTE INCLINADOS DE LOS TUXTLA.5 

(Aad 121 )- La poden1os encontrar en la porción oeste de la región de los Tuxtlas, la cual 

con1prendc los n1unicipios de Ángel R Cabada, Hueyapan de Ocan1po, Lerdo de Tejada. 

Salrnbarranca. San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Tlacotalpan: esta zona entre la era 

geológica del Pleistoceno reciente, su altitud varia de l O a 250 metros en los planos suaves. 

tiene una pendiente que va 6 a 8%. Sus suelos son profundos con textura <1renosa-arc11\osa y 

blocoso-angular. tiene drenaje lento presenta un color castaño rojizo y su ph es de 6.0. Entre 

las especies vegetativas que predominan son: palo de cuero Ulmus mexicana. caoba Swietenia 

macrophylla. etc.; así también una gran diversidad de vegetación secundaria entre las que 

destacan: algodoncillo Robinsonella mirandae. ámate Ficus lapanthifolia. anona roja Annona 

purpureas. ~oble Tabebuia sp .• etc. 

SELl'.4 ALl>I PERE/\'NIFOLIA EN LOAIERÍOS DE PLAYA V!CENTE.(Aad 133)- Esta 

con1un1d;:id la cncontra1nos al sur del estado. don..:le comprende los 111unicipios de Playa 

Victntc. Isla. José Azuela. Juan Rodríguez Clara. San Juan Evangelista. Sayula. Jesús 

Carranza. Acayucan. Hueyapan de Ocampo. Cui1lahuac. Santiago Tuxtla. Soconusco Oluta. 

y S;:in André~ Tuxtla. Tiene suelos profundos. la textura e'> franca a franco-arcillo-nrcnosn 

con estructura blocoso-angular. su color \'a del castaño n1uy pálido a cnst::i1lo rOJIZO. con un 

35 
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ph de 4.7. a 6.8. El tipo d: \'egetación tenemos el coyol real Scheelea liebmannii. guayacán 

Sweetla panamensls, parque Jialium gulanense; mientras tanto en la vegetación secundaria se 

tiene a el palo gusano Slmarouba glauca, palo mulato Bursera simaruba. camalote Paspalum sp .. 

cola de gato Setaria genlculatn, zacate llano Dlgltari;1 t.anguinalis, etc. 

SELVA ALTA PERENNIFOLl.4 EN LOMERÍOS y CERRILES DE LOS TUXTLAS. (Aad 129)- La 

podemos ~ncontrar al pie de la Sierra de los Tuxtlas, comprende Jos municipio de San 

' Andrés Tu~tla, Santiago Tuic.tla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Pajapan, Ángel R. Cabada 
¡ 

y HueyapaO de Ocampo; entre las especies vegei:ativas tenemos al ojoche Broslmum alicastrum, 

palo de agua Oendropanax arboreus, macayo Orm•)Sia inthmnesls, y como especies secundarias 

se encuentran rosa morada Lonchocarpus minlmlflorus, pimienta Pimienta dlolca, anona Annona 

murlcata, etc. 

SELVA ALTA PERENNIFO/./A EN ESCARPAS l' A.REAS INACCESIBLES. (Aad 131 )- Comprende 

parte escarpadas de la Sierra de los Tuxtlas y la parte sur de los municipios de Jesús 

Carranza. Hidalgotitlán, Minatitlán, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla. En este sitio 

encontramos pendiente tan profundas, con grandes cantidades de piedras y rocas lo cual 

indica que son áreas ina¡::rovechables para el p:::storeo y por sus mismas condiciones 

geográfica$ se consideran como án~as de relicto y refugio de la fauna silvestre (ver el mapa 

1 

3.). 



,, 
Mapa No. 3 VEGETACIÓN 

Ú>C 121 PL~HCS SUA~ES INC~IN~~~S UE L'.15 TUXTLAS 

;\~d n1 ESC;\~rn1s E 1 N¡ltCESI '.!LES 

t!.i"'i.~ t33 UJllE~ICS L:E :V.TA VICENTE 

FUENTE: SARH. COTECOCA, Estado de Veracruz. 
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2.2.4. HIDROLOGÍA 

En la entidad se encuentran 5 Regiones Hidrológicas (RH) como son RH 18 Balsas, RH 26 

Pánuco, RH. 27 Túxpan-Nautla, RH 28 Papaloapan, RH 29 Coatzacoalcos; de las cuales 

parten cuencas de varios ríos importantes en u . .:.:mto a su longitud y caudal, entre los que 

1 

destacan Páiluco, Túxpan, Cazones, Nautla, Antigua, Trunapa, Papaloapan y Coatzacoalcos, 

todos ellos con escurrimiento medio anual supenor a los 40 m3/seg. en su desembocadura. 

Las zonas c'?n mayor poter.cial acuífero se ubican en la Llanura Costera del Golfo Sur, 

debido a Ja procedencia de unidades graduales de permeabilidad media y alta. La Región 

Hidrológica ~n la cual se localiza la. zona de estudio es la RH 28; la cual forma las cuencas 

del Papaloapan y el Jamapa. Se nombrara a continuación características de la cuenca del 

Papaloapan. 

En la cuenca del río Papalo:tpan se generan dos corrientes el río Blanco y el Papaloapan, 

que descargan en la laguna de Alvarado, la que desagua en el Golfo de México. El 

Papaloapan tiene como afluentes importantes los ríos Tonto y Santo Domingo, Obispo 

Tesechoacán Y San Juan Eva1gelista. La presa Presidente Alemán regula el río Tonto, como 

primera etapa del control del río Papaloapan; actualmente existe una segunda presa Cerro 

de Oro la c~al regula el río Santo Domingo, y por lo tanto; es la segunda etapa de 

regularización para el Papalo•pan. 

El rio Papaloapan presenta suelos profundos de 1nás de 50 cm, donde su primer horizonte es 

de 0-8 cn1 franco arenoso, pr·~scnta color castaño pálido, con drenaje interno medio, con un 
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ph 7.5. Mientras tanto río San Juan presenta suelos profundos de 50 cm aproximadamente, 

con textura franco·arenosa, buen drenaje y un ph 6.2. Una característica importante es que 

tienen una mezcla de arena, arcilla y grava a mayor profundidad; este tipo de suelos son 

inundables en las épocas de lluvias. 

El río Papaloapan tiene su origen en las serranías oaxaqueñas, siendo los ríos Tonto y Santo 

Domingo sus principales formadores; cruza al sur del estado hasta llegar a unirse con la 

Laguna de Alvarado la cual desemboca al Golfo de México. El rio Papaloapan antes de 

llegar a la Laguna de Alvarado desvía una corriente, que da origen al río San Juan 

Evangelista este va paralelamente al río Papaloapan, hasta llegar a Oaxaca, al pasar por el 

poblado de Cuatetolapan nace el río Tepango que tiene aproximadamente unos 100 km. 

apartir de la separación del río San Juan hasta llegar al municipio de Santiago Tuxtla (ver 

mapa4.). 
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2.3. MARCO SOCIAL 

2.3.J. POBLACIÓN 
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En 1980 la población en el municipio fue de 43 mil 380 habitantes, de los cuales el 31 % se 

consideró población urbana y el 68.8º/o rural. De los 43 mil 380 entre hombres y mujeres de 

los cuales la PEA es de 12 a 55 años y más. fue de 14 mil 719 personas; la PE! registro y 12 

mil 597 personas. 

Mientras tanto la población en el municipio de Santiago Tuxtla se encuentra de la siguiente 

manera: la población total, es de 51mil476 habitantes, de los cuales 25 mil 614 hombres y 

25 mil 859 mujeres. En el poblado de el Morillo tiene se registraron 448 habitantes entre 

hombre y mujeres de los cuales se distribuyen de la siguiente forma; el PEA 115; en la PEI 

201 personas; y en la no específicada con 3 personas. 

2.3.2. RÉGIMEN DE LA TIERRA 

En 1990 Veracruz existen aproximadamente 3,612 comunidades agrarias con una superficie 

de 2 millones 944 mil 099 hectáreas, de las cuales 1 millón 723 mil 217 has. l millón 064 

mil 902 has., y por último las que están sin aparcelar !55,975 has. 

A continuación se presenta en el cuadro# 4., él cual nos muestra las condiciones agrarias en 

el municipio de Santiago Tuxtla para 1992, pr,...dur.unando las tierras ejidales. 



42 

CUADR0#4 

CONDICIONES AGRARIAS EN SANTIAGO TUXTLA VER. 

CONCEPTO lliiiÑiCTPIO 

1 

EnDAL COMUNAL 

SUPERFICIE EilDAL 
SEGÚN MUNICIPIO SANT.AGO ' 
AL 31 DE D!C.IEMBRE TC'XTLA 130.464 ------
DE 1992 (HAS) 
FUENTE: lnformaaon Obtenida de C~nso Ej1dal y Ganadero dul Edo. Veracruz 

2.3.3. EDUCACIÓN 

De acuerdo ,con el censo de población para 1990, en el municipio de Santiago Tuxtla 

existen los niveles de educación Preescolar. Primaria, Secundaria, y Bachillera~o o 

Preparatoria; de las que se tienen registradas. En cuanto al número de escuelas son: 86 

escuelas primarias, 16 escuelas secundarias, 2 escuelas a nivel bachillerato. 

Lo referente !a] nivel de inst:ucción, dentro de la población mayor de 15 años es de 30, J 03 

personas de las cuales están sin instrucción 32.18°/o, con primaria incompleta 31. 72o/o, con 

primaria co~pleta 15.03º/o, 1:on instrucción pos-primaria 18.80%, y la no especificada tiene 

un 2.28o/o. 

El número de analfabet~ mayore:s de 15 aftas es de 9,771 personas de las cuales el 

porcentaje de analfabetas '!"e:;pecto al total de la población mayor de 15 años es del 30o/o, y 

por ultimo el porcentaje de la población de 6 al4 años que saben leer y escribir comprende 

el 70o/o restante. 
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El Morillo cuenta con un kinder, una escueia prin1aria y una secundaria los alun111os que 

desean seguir estudiando deben de recorrer aproximadan1ente 30 ki11. para asistir a otras 

escuelas: secundaria y/o a las escuelas de nivel medio superior ya que estas se localizan en 

la cabecera municipal (ver fotos #1-3). 

FOTO #1 KINDER 
.En la foto #1, se aprecia el kinder del Ejido Morillo, Santiago Tuxtla, Vcracruz: en el 
cual asisten a clases los pequeños de la localidad, cuenta con tres aulas Y un 
bano: asi como algunos 1uegos para los pequeños. 
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. " rat 1 nacio Zaragoza", en FOTO #2 PRIMARIA . 1 Escuel• Primana Gene g n los inst'Llmentos En esta fotografia ,;e apcee>a a ero a sexto año, ooenta co 
1 chsf•s de pnm 

1

. 
la se imparten < ¡ portivas y amplios jan mes. ne,cesarios, canchas e e ' 

• ' 1: ~ l · -' 
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2.3.4. SALUD 

La población derechohabiente de las instituciones de seguridad social que el municipio 

abarca un total de 5, 141 de las cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 

5,141. Lo que respecta a la población de los servicios médicos. de las instituciones del 

sector salud son un total de 20, 768 , para el IMSS cuenta con 2,484 en la área de seguridad; 

para el área asistencia social tenemos al IMSS Solidaridad 17,681 y el DIF le corresponde 

140. 

En cuanto al personal médico de las diferentes instituciones del sector salud por régimen e 

institución tenemos la siguiente distribución con un total de 15 que se distribuyen: 8 para el 

IMSS en el área de seguridad social, 4 IMSS Solidaridad, 2 SSA, 1 para el DIF 

corresponden al área de asistencial social. 

Mientras tanto para las unidades médicas en servicio del sector salud por régimen e 

institución se cuenta con un total de 8 de los cuales al IMSS le corresponden!, al ISSSTE 1 

para el área de seguridad social, en cuanto al área de asistencia social tenemos el IMSS 4, el 

DIF 2. 

La población El Morillo debe de recorrer aproximadamente 30 km. para asistir a los centros 

de salud cuando se encuentran enfermos. 



1 

2.3.5. VIVIENDA 

i 

¡ 
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En 1990 el total de viviendas particulares en Santiago Tuxtla existentes 9,775 viviendas 
1 

habitadas de l1as cuales 87 son de cartón; 2,199 de carrizo, bambú o palma; 41 fueron de. 
1 

embarro o b~jareque, 2,693 de ma.dera; 179 lamina de asbesto o metálica, 24 de adobe 
i . 

mientras tanth le correspond1~n 4,413 tabique, ladrillo, block, piedra o cemento; otro tipo de 
1 

vivienda tien~ 873, y la no 1~specificada le con·esponde 52. El promedio de ocupantes por 
1 

vivienda fue t 5.7 personas, 

1 

Lo corresporidiente a viviendas con energía eléctrica a nivel municipal hay un total de 
1 

1,262,509 habitantes de los cuales se dividen en tres grupos como son los que disponen de 

1 

energía eléctrica 939,260; los que no disponen 323,134 y los no especificados le 

1 

corresponde 115. Para el poblado ei Morillo tiene un total de 9,775 de Jos cuales disponen 

1 

de energía eléctrica son 5,912; para los que no disponen 3,848, y la no especificada tiene 

i 
15. 

La disposicióP de viviendas i:on drenaje a nivel municipal tiene un total de 9,775 habitantes 
1 

de los cualesi se encuentra ci:>nectados a la calle 2,065; 414 se encuentran conectados a la 
i 

fosa séptica; 'tos que tienen drenaje al suelo, río o lago 413; para los que no disponen de 

1 

drenaje son 6~673 y la no especificada cuenta con 21 O. 

1 

1 

1 

Las vivienda~· particulares qJe cuenta con agua entubada en el municipio hay un total de 
1 

1 

9,775 de los ,cuales 2,136 d:sponen de agua dentro de la vivienda; J,646 cuenta con ella 



47 

pero fuera de las viviendas pero dentro del terreno; 175 disponen de ella de la llave pública; 

5,729 no disponen de agua; el restante 89 se considera como no especificada. 

Con respecto al tipo de construcción y servicios de las viviendas el 28.3o/o fueron de tabique 

y materiales similares. El 60. l 2o/o cuenta con energía eléctrica, un 40.24o/o cuentan con agua 

entubada y por ultimo las viviendas con agua y drenaje tiene un 26. 76% respectivamente. 

2.3.6. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

En relación al sector comunicaciones en Veracruz se cuenta con 11, 413 kilómetros (km.) 

de carretera, la cual representa el 5.4o/o del total del país, lo cual resulta relativamente 

adecuado si se considera que el territorio corresponde el 3.7o/o de la República. De hecho 

existen 163. 7 km. de carretera por cada mil km.2 de superficie, en comparación con 112.9 a 

nivel nacional (ver mapa 5.). 

A nivel estatal se cuenta con una red carretera la cual tiene una extensión de 11,536 kn1.; los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera 2,406 km. de brechas, 1,021 km. de terracería, 

4,535 km. de caminos revestidos y 3, 574 km. pavimentadas. 

La carretera más importante del estado que tiene dirección noroeste a sureste es decir la 

carretera No: 180; la cual pasa por zonas agrícolas, ganaderas e industriales de gran 

trascendencia. Los poblados que pasa son Pueblo Viejo, Ozuluama, Naranjos, Potrero del 
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llano, Túxpan, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez. Zamora. Nautla, Carde), Veracruz, Alvarado, 

Lerdo de Tejada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Acayucan, Minatitlán y 

Coatzacoalc~s. 
1 

1 

Como se puede apreciar Santiago Tuxtla se encuentra bien comunicado, ya que las vías 

terrestres son accesibles, puesto que tiene varia~ ramales que lo comunican con otros 

municipio como son Acayu:an, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Ángel R. Cabada, Lerdo de 

Tejada, Isla, etc. 

El n1unicipi6 dispone de 60 kilórnetros de carreteras de las cuales 20.0 kilómetros son 

federales pavimentadas y 1 O kilómetros son estatales pavimenta, caminos rurales revestidos 

tiene 20 kilometro, mientras tanto los canijos rurales de terraceria 1 O km. El poblado se 

encuentra bien ubicado ya c::ue se encuentra a pie de carretera, el kilometraje que se recorre 

del poblado a la cabecera municipal es de aproxin1adamente 30 km. La carretera municipal 

cuenta con los servicios de teléfono, telégrafo y correo. En las localidades que lo conf01man 

son: Apalapan, Morillo, c:2macho., Tres Zapotes, Dos Zapotes por nombrar sólo algunas 

cuentan con servicio telefclnico. 
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2.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A continuación se señalan las principales caracteristicas de la agricultura, ganadería, 

comercio e industria del Municipio de Santiago Tuxtla, Veraracruz. 

2.4.1. AGRICULTURA 

El estado de Veracruz se divide en 8 Distritos de Temporal; se enfocará principalmente en 

el Distrito de Temporal número VII Ciudad Alem:in, ya que en él se encuentra ubicada 

nuestra área de estudio. (ver mapa # 6) 

Las activida4es agrícolas en este lugar se encuentran en diferentes proporciones ya que en 

algunos lugares se cuenta ccn maquinaria para llevar a cabo las labores agrícolas, hay otro 

en los cuales dadas sus cond .cienes geográficas no se puede hacer uso de e11as. 

Las condiciones de monocultivo en el poblado han empobrecido la tierra, lo que ha 

reducido la ~roductividad, e:; decir que se ha disminuido el número de cultivos. Aunado ha 

este se encu'entran las plagas y enfermedades que han venido atacando a la actividad 

agrícola los cuales no son suficientemente controlados. En este sentido son necesarios 

programas sanitarios más intensivos sobre todo en cultivos como son: sandía, chile verde, 

naranja, plát~no, etc. en algunos casos las plagas son muy resistente a los tratamientos 

sanitarios poi lo que la mejc-r solución es cambiar de cultivo o de actividad (ver fotografias 

# 4-5). 
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FOTO #4 LABOR.e CUL 11.JRAI.ES DEL MAIZ 

En la loto # 4, se puede apreciar las 
labores culturales de labranza y 
deshiebre del cultivo de malz, que 
efectuan los productores del Ejido el 
Morillo. Mientras tanto, en la foto# 5 se 
aprecia el cultivo de malz y chile, al 
fondo de la foto se aprecia el rastrojo 
de la cosecha anterior. 

C\ Lrl\'() or MAl7. '1 Cl!JL[ 
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Otro de los limitantes, es la escasa organización de Jos productores en términos de 

producción y comercialización, lo cual favorece a la acción libre de intermediarios en 

perjuicio del productor y del consumidor. Por lo que lo que respecto el crédito este es 

insuficiente, inoportuno y en condiciones fomentando el cacicazgo y la proliferación de 

usureros. 

Dadas las condiciones que se han venido presentado en el lugar y principalmente con los 

integrantes de la "S.S.S. Cristo Te Ama" ha manifestado un cambio radical de dejar las 

actividades agrícolas por la actividad ganadera ya que esta presta una alternativa a sus 

problemas, además de que cuentan con praderas ya establecidas (en algunos casos), las 

cuales se va a ir mejorando con el avance de dicha actividad. 

2.4.2. GANADERÍA 

A nivel estatal, la ganadería tiene una relevancia, contando para su desarrollo con extensas 

a.reas de pastizales. Dicha actividad se encuentra dispersa a lo largo de todo el territorio 

estatal, destacando la Huasteca veracruzana (Región Norte), la cual por muchos años ha 

sido la región abastecedora de ganado del Distrito Federal; la Región Cen~ro la podemos 

localizar al sur del rio Tecolotla hasta la región de los Tuxtlas, la cual se caracteriza por ser 

una zona rica en praderas naturales, que da lugar a la existencia de dos cuencas lecheras, 

una se localiza en la región de Jalapa y la otra en Orizaba-Córdoba-Huasteca; y por último 

la Región Sur, la cual se extiende desde la Sierra de los Tuxtlas hasta los límites con 
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Oaxaca, Chiapas y Tabasco, la ganadería en esta zona no tiene tradición, aunque cuenta y/o 

presenta grandes perspectivas di: desarri::>llo (ver mapa 7). 

Para esta actividad entre las razas que más destacan: cebú ya sea puro (16o/o) del total; 

cruzado con otr¡is razas lecheras (36%) o de carne (38%). El Resto (10°/o) esta integrado por 

ganado suizo, principalmente. 

De la cruza que se han obtenido mayores éxitos ha sido la del cebú con otras razas. El 
' 

ganado cebú se adapta perfectamente a climas húrrtedos y calurosos contando además con 

una gran resistencia a las enfennedades y parásitos que comúnmente se presentan en estos 

climas, ya tienen mayor resistencia al clima. 

Dentro de la razas cebú encontr.unos (carne) y el suizo (leche). De acuerdo con la Comisión 

Nacional para el Mejoramiento Genético y la Prod"cción Animal, A. C. (CONAMEGRA) 

el 80% del gan3.do en el estado de Veracruz es de raza Suizo-Cebú Fl o Cebú-Holstein Fl. 

La Región 11 CENTRO, se caracteriza básicamente por ser una zona nueva en la actividad 

ganadera, la constituye una :~na rica en praderas naturales las cuales dan lugar a la 

existencia de dos cuencas lech ~ras. que se localizan una en la región de Jalapa y otra en 

Orizaba-Córdoba- Huatusco. 
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Algunas de las razas ganadero:s bovinas predominantes es el cebú. con cruzas Holstein. 

Pardo Suizo; le siguen otras razis corno son la raza [ndobrasil, el Brahman, y Gry. 

Una de las raza'.s que actualmente se están mejorando dentro de la región es la Simental ya 

que cuenta con Un 10% de la población bovina. 

La actividad ganadera en el poblado el Mori11o predominan los bovinos, también cuentan 

con porcinos, aves y animales de traspatio. Los bovinos tienen una mayor importancia 

sobre los demás animales ya q Je estos cuentan con las condiciones de desarrollo para su 

explotación, es decir, las per~onas cuentan con praderas establecidas, herramientas de 

trabajo, conocen el manejo que se debe de dar al ganado, etc. El inconveniente es que no 

aprovechan adecuadamente su.; recursos naturale:;, ya que en algunos tienen sobres 

explotadas las praderas, o bien las dan a rentar. Lo que se pretende con este proyecto es el 

uso apropiado '.a dichas praderas y 1nejorarlas, hacer una reorganización para que la 

actividad ganadera sea producti·1a. 

2.4.3. COMERCIO 

En cuanto a las actividades cornerciales registrada!; en el último censo, se tenian diversos 

establecimientos, entre los que destacan por su nútnero de tiendas de abarrotes, carnicerías, 

restaurantes y cafeterías, expendios de frutas y le_E:u1nbres, expendios de cerveza, vinos y 
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licores, material para la construcción, venta de ropa en general, pastelerías, panaderías y 

fannacias, etc. 

2.4.4. INDUSTRIA 

En el municipio cuenta con varios establecimientos industriales, de los cuales destacan por 

su participación por su participación porcentual respecto al de los siguientes: con el 70o/o de 

nixtamales y en el resto sólo existen un establecimiento por rama industrial, fabricación de 

crema, mantequilla y queso, fabricación de hielo, fabricación de triplay, tableros 

aglutinados y fibracel, fabricación de mosaicos, tubos y similares a base se cementó, 

molinos-torti llerias. 
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3.1. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS (LECHE FRESCA Y GANADO EN PIE) 

En este punto hablaremos de las características tanto de la leche fresca como del ganado en 

pie, que ofreceremos al mercado. 

a) LECHE FRESCA 

La leche es un producto básico, esencial en la nutrición humana, es una solución balanceada 

de proteínas, azucares, grasas, minerales y vitaminas. Producto de la secreción láctea de Ja 

vaca, de color lechoso, sabor y olor caracteristico, rico medio de nutrición y medio de 

cultivo para el desarrollo microbiológico, vector de nutrición pero también vector potencial 

de enfermedades, razón por la cual para su venta y distribución corno un producto seguro 

desde el punto de vista de salud pública se requiere de la pasteurización de la misma. Una 

vez pasteurizada y envasada la leche, conservada y distribuida en frío mantiene una vida de 

anaquel mínima de 6 a 8 días. 

La leche fresca tiene como características generales basadas principalmente en: aspecto, 

olor, sabor; sus propiedades físicas, su composición química, y por último se señalaran 

otras sustancias. 

El ASPECTO en la coloración de una leche trcsr.a es blanca-medio aporcelada; cuando es 

muy rica en grasa presenta una coloración ligeramente cremada, en parte debido al corateno 
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de Ja grasa d~ la leche de v2ca. La leche pobre en grasa o la descremada es ligeran1ente de 

tono azulado. 

La leche fresca casi no tiene OLOR característico pero debido a la presencia de la grasa, la 

leche fija co~ mucha facilidr.d los olores del ambiente, o de los recipientes. 

La leche fresca y limpia tiende a un SABOR medio dulce debido a la "lactosa" y neutro. La 

leche toma con facilidad el 5abor a establo, etc. 

En lo correspondiente a las propiedades fisicas de la leche tenemos: densidad, 

concentración hidrogenios,ica (ph), acidez de la leche, potencial de oxi-reducción, 

viscosidad, punto de congelación, y calor específico. 

La DENSIDAD de la leche es relativamente constante dentro 1.028 y 1.034 y con un 

promedio general de 1.03 W2 

CONCENTRACIÓN HIDROGENJOSEJCA (phJ.. las variaciones del ph dependen 

1 

generalmente del estado sanitario de la "mama'; de la cantidad de C02 disuelto en la leche; 

del desarrollo de los microorganismos que al desdoblar la lactosa promueve·n la produ·:ción 

de ácido láctico; del desan"Ollo de algunos rrticroorganismos alcalinizantes. El ph de las 

leche varía normalmente ertre 6.5 a 6.65, var_aciones de 0.2 podrían dar lecturas de 6.2 y 

6.8. 
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ACIDEZ DE LA LECHE, está representada por la leche cruda a la titulación, es la 

resultante de cuatro reacciones de las cuales las tres primeras representan la acidez natural. 

1.- Acidez de la caseina (anfetierica) cerca de 2/5 de la acidez natural. 

2.- Acidez de las substancias minerales C02 y ácidos orgánicos originales: cerca de 2/5 de 

la acidez natural. 

3.- Reacciones secundarias de los fosfatos: cerca de 1/5 de la acidez natural. 

4.- Acidez desarrollada debido a la formación de ácido láctico a partir de la lactosa. 

POTENCIAL DE OXl-REDUCCIÓN, muchos factores influyen sobre el potencial de oxi

reducción que al abrigo del aire es de+ 0.13 volts. 

El poder reductor de la leche es aumentado con la contaminación y este hecho es 

aprovechado para seleccionar la leche según la velocidad de la reducción de color del azul 

de metileno y de la resarzurina. 

VISCOSIDAD, la leche es un líquido más viscoso que el agua y esta viscosidad es debida a 

la n1ateria grasa en emulsión y a las proteínas de la fase coloidal. La viscosidad varía, en 

general entre 1. 7 a 2.2 centrafaces. Agua 1.005 leche completa 2.2; leche descremada 1.2 a 

20ºC. La viscosidad disminuye hasta 66ºC, ?OºC y empieza a aumentar otra vez arriba de 

los 70ºC. La homogeneización aumente la viscosidad entre 1.2 a 1.4. 

PUNTO DE CONGELACIÓN, el punto de congelación es una de las caracteristicas más 

constantes de la leche y en general es de - 0.555ºC y varia entre 0.542 y 0.545ºC. 
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CALOR ESPECÍFICO, el calor especifico es más elevado que el del agua: 

Calor específico de la: 

Leche completa 0.93!0.94 

Leche descremada 0.94/0.96 

Suero de queso 0.97 

Grasa 0.40/ü.60 

El calor específico de la leche es un número de calorías necesarias para elevar de 1 ºC la 

temperatura a la unidad de peso de la leche. 

Por otro lado tenemos tatnhién la composición química Ja cual consiste en: agua y sólidos 

de la leche, materia seca, y nateria grasa. 

AGUA Y SÓLIDOS DE LA LECHE, Ja leche contiene en general alrededor del 87.5% de 

agua y 12.5% de sólidos o materia seca total. El agua sirve de soporte a los restantes 

1 

componentes de la leche y i;e encuentra en dos estados: 

1. Agua Libre (Intersticial) 

Constituye la mayor parte jel agua y es la parte que mantiene en solución la lactosa y las 

sales y es el agua que sale e.e la cuajada en for::na de suero. 

2.- Agua deiEnlacc 
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Esta agua es el elemento de cohesión de los diversos componentes no solubles de la leche, 

el agua queda en la superficie de estos componentes, es decir, que no se reafiza la fase 

hidrica de la leche y es mucho más dificil de eliminar que el agua libre. 

MATERIA SECA DE LA LECHE, la materia seca es compuesta por los elementos sólidos 

de la leche. Esta materia seca de la leche de vaca es en promedio de 12.So/o puede ser 

determinada directamente por la aplicación del calor para evaporar el agua de una cantidad 

determinada de leche. 

MATERIA GRASA. la grasa se encuentra en la leche bajo la forma de pequeños glóbulos 

esféricos en suspención en la fase no grasa. La fase tiende a subir a la superficie de la leche 

debido a su baja densidad (0.92) que es inferior a !a de la leche descremada (1.035). Estos 

glóbulos tienden a juntarse en la superficie tanto más rápidamente cuanto más grande es su 

diámetro. 

Y por último, se mencionaran de las propiedades de otras sustancias tales como: hidratos de 

carbono, lípidos, proteínas, nutrientes inorgánicos y vitaminas. 

HIDRA TOS DE CARBONO.- Se encuentran libres en solución en fase acuosa de la leche y 

unidos con las proteínas; se hallan en una concentración de 50 gramos por litro y son la 

lactosa y ciertos polisacáridos, glucosaminas y oligosacáridos. 
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LÍPIDOS .- Se encuentran dispersos en la leche en forma de glóbulos, estos glóbulos son 

n1uy inestab~es y fáciles de extraer sin modificar los otros componentes de la leche. Los 

lípidos de la leche se pueden clasificar en triglicéridos 96 %, fosfolipidos 0.8 % y 

sustancias insaponificables · %. 

PROTEÍNAS.- Comprenden el 95 % de las sustancias nitrogenadas en la leche; entre ellas 

están: caseina beta, caseina alfa, caseina k, beta lactoglobulina, alfa lactoalbú1nina, 

inmunoglobulina y seroal:>úmina Otras sustancias nitrogenadas no proteicas como 

aminoácidos. libres, urea, c:reatina y nucleótidos, se encuentran en menor cantidad ( 1.6 

gramos por litro) y su estructura química es rnuy variada. En la leche se encuentran varias 

enzimas relacionadas con el grupo de las albúminas. Algunos de éstas se encuentran 

concentradas en la nlen1brana de los glóbulos de grasa, son: reductasas, fosfatasas. 

proteasas. catalasas, lipasas y amilasas. 

NUTRIENTES INORGÁNICOS .- En la leche los nutrientes inorgánicos pueden variar de 3 

a l O gramos por litro. Los principales son; cloruros, fosfatos y citratos de calcio, magnesio, 

sodio y po
1

tasio. Los nulrientes inorgánicos desempeñan un papel importante en la 

estabilidad de la leche durante ios tratamientos térmicos a que se somete durante su 

procesamier,tto. 

VITAMINAS.- La leche figura entre los alimentos que contienen una amplia variedad de 

vitaminas; sin embargo, éstas se encuentran en pequeñas cantidades. 
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b) GANADO EN PIE 

En este apartado se hablara de la morfología del ganado para leche, engorda y/o carne y 

doble propósito, para el caso de los dos primeros se señalaran las razas especializadas y én 

el últin10 caso se hablara de las cruzas del ganado suizo-cebú. 

Las razas para la producción de leche más comunes en México son: holstein, pardo suizo y 

la jersey, de las cuales se hará hincapié para cada raza anteriormente nombradas. 

HOLSTEIN, este raza es originaria de Holanda, su color negro y blanco, las hembras llegan 

a pesar en su edad adulta entre 500 a 800 kg., mientras tanto los toros llegan a pesar entre 

800 a 1200 kg., los becerros al nacer tienen un peso de 35 a 40 kg. Son animales dóciles y 

tranquilos por lo cual se les considera con buena adaptabilidad al pastoreo. Tienen una 

buena producción de leche que va de 5 - 8 litros, el contenido de grasa es de 3.So/o. Son 

animales grandes con un periodo de carga de 15 a 18 meses. 

PARDO SUIZO, son animales originarios de Suiza, tienen un color castaño claro, obscuro 

tendiendo al gris, las vacas tienen un peso de 350 a 750 kg. mientras que los toros tienen un 

peso de 750 a 11 O kg., los becerros al nacer pesan aproximadamente 35 a 45 kg. Son 

animales dóciles y tranquilos con adaptabilidad al pastoreo excelente; en la producción de 

leche tiene un promedio de 3-6 litros, con un contenido de grasa de 4.0o/o, y por últi1110 su 

conformación es grande y robusta. 



JERSEY, son animales originarios de lnglaten·a (Isla de Jersey), su color es castaño claro 

cremoso con:manchas blancis, el p1;:so de Jos animales adultos en las vacas es de 375 a 500 

kg., mientras tanto los toro~ tienen un promedio de 550 a 800 kg. y los becerros al nacer 

pesan entre :10 a 25 kg. Son animales dóciles de fácil manejo, a veces nerviosos. su 
' 

adaptabilidad al pastoreo e:; excelente; tiene una producción de leche de 3 - 5 litros, el 

contenido de grasa es de 5 .2%, la confonnación para este tipo de ganado es pequeña y 

delgada. 

Estas razas pueden llegar a ·Jroducir hasta 40 - 50 litros de leche en sistema extraintensivo. 

El periodo de gestación en las vacas es de 9 meses con 1 O días, es decir, 280 días como 

rango que va de 270 a 290 días. 

Las razas para engorda y/o e.ame más comunes son: angus, charolais y hereford. 

Los bovinos productor•:s de carne tienen el cuerpo amplio y profundo, de aspecto 

compacto y. corto, y fonna paralelepípeda. Sus extremidades son cortas y aplomadas y 
1 

tienen abundantes masas musculares. Tienen piel fina, suelta, elásticas, plegables y de tacto 

suave. Su pelo es fino y scd:iso." 10
/ 

ANGUS , son animales pequeños con una altura de 1.30 rn., Se desarrollan en terrenos 

escabrosos y no precisan1ente fCrtiles, tienen ~u~rpos compactos y n1usculosos, sus 

extremidades con cortas, su carne es marmoteada. o sea, veteada de grasa. 
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CHAROLA!S, son animales originarios de Francia. su color es blanco crema; son anin1ales 

1nusculosos y tienen un esqueleto grande y fuerte, se consideran corno razas tranquilas y 

adaptables a ambientes diversos. Estos animales al nacer pesan 45 kg. Jos machos y 43 kg. 

las hembras, mientras tanto los adultos machos cuentan con 1,250 kg. y 825 kg. las 

hembras. 

HEREFORD , son animales originarios de Inglaterra, su color es rojo~ la cabeza. el vientre 

y las partes bajas de las patas son de color blanco. Los toros adultos pesan J 000 kg., 

mientras que las vacas tienen un peso de 675 kg., los becerros tienen un peso bajo al nacer. 

La ganadería de doble propósito surge como una necesidad en las zonas tropicales del país. 

ya que las razas puras no se adaptan facilmente a estos tipos de climas. 

Uno de los principales problemas que limita el desarrollo y la productividad de la 

ganadería bovina en las áreas tropicales de México, es el bajo potencial genético de sus 

hatos para la producción lechera. La ganadería bovina en las áreas tropicales está con1puesta 

principalmente del ganado cebuino de raza pura para Ja producción de carne. y por cruzas 

indefinidas entre estas razas cebuinas y europeas, que se usan para la producción de can1e y 

leche, constituyendo lo que conocemos como ganado de doble propósito." n¡ 

101 SECRETARIA de Educación PUbl•ca. "Manual pera la Educación Agropecuana. Producc1in Animal Bovmos de Carne" De SEPrTrillas. 6Q 
re1mpres1ón abril 1986, Pag 20·23 
111GUERRERO Cohen, Juan Jaime. "EL RANCHO GANADERO". Publicación trimestral; Pag 10 



En la región tropical de Veracruz el sistema predon1inante de producción es el doble 

propósito, el cual prevaleci; entre pequeños y nledianos productores encontrándose en 

promedio los datos que se presentan en el cuadro# 5. 

CUADR0#5. 

CARACTERISTICAS o:¡ LA GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO E)( \'ERACRUZ. 

CARACTERJSTICAS 'flEl\IPO Y CALIDAD 

' 
Lactancias 4·6 rr.eses 
Pesos al destete de los becer·os 150 kilogramos 
Porcentaje de vacas concehiclas 30 tyo 

Periodos interpartos 18 - 20 meses 
Producción de leche por Jactancia 500 kilogramos 
Tiempo para el primer pano de vaquillas 36 - 40 meses 
FUENTE. Información propos1onada por lng. Vemc10 Varare, Limón Nacional Independiente De Oraamzaetones Sociales, 
1997. 

Como diagnóstico prelimin rr esto ofrece una idea de la productividad tan baja existente en 

la región tropical del estado de Veracruz. La baja productividad vinculada con los efectos 

nutricionales se ve auspicia ja por consideraciones de tipo socioeconómico, una de ellas es 

la preferencia que tienen k·s productores por la utilización de tecnología tradicional de 

producción, empleando bá::icamente ganado de tipo criollo. El tipo de ganado en las 

explotaciones es primordia mente cebú (Bos indicus), criollo encastrado con Cebú y la 

cruza de estas con razas 1:specializadas en la producción de leche, fundamentaln1ente 

Holstein y Pardo suizo. perci en una forma no controlada y sin ningún método de selección. 

Lo que da como resultado ¿nimales con una proporción de sangre no definida de los tipos 

raciales men~ionados anteriormente. 
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También la baja eficiencia productiva se debe a que los productores hacen un uso n1uy 

deficiente de los recursos forrajeros dispunibles para atender las necesidades nutricionales 

de los animales al efecto adverso del medio, por lo que tienden a usar animales lo n1ejor 

adaptados; aunque su potencial productivo sea muy bajo. 

La ganadería de doble propósito es un sistem~ que por ningún motivo debe de ser 

abandonado por Jos productores de bajos ingresos. Ya que éste tiene la ventaja de 

proporcionar alimentos y uso de la mano de obra familiar. 

3.2. NORMAS DE CALIDAD 

En este punto se abarcarán lo que son las normas de calidad de la Leche Fresca; Leche; el 

Ganado en Pie para el Abasto. 

La garantía de la calidad de Jos productos lecheros es un factor esencial para el bienestar y 

el rnejoran1iento de la industria de la leche, ésta tiene la responsabilidad de proporcionar un 

producto deseable, sano y seguro, responsabilidad que recae en cada uno de los sectores de 

la industria, relacionados con el ofrecimiento de leche y productos lácteos al consumidor. 

La calidad debe de empezar desde el productor, que con el propósito de 1nantener una buena 

higiene proporciona un ambiente cómodo, seco y limpio a las vacas lactantes las 24 horas 

del día. Además se requiere un mantenim1e1tl0 constante en los establos, diseñados y 
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construyend~ establos de ta naño adecuado pa:~a que las vacas se acuesten y descansen en 

forma reguia'r y constante. El tener vacas limpias, secas y cómodas, requiere que se ponga 
1 

' especial aterición a los sistemas de ventilación y a las condiciones adecuadas de ordeña, 
' 

para que todas las tetas estén limpias, secas y estimuladas, así con10 también evitar 
1 

enfern1edade~ para lograr obtener 1nayor volurnen con más proteína o sólidos no grasosos 

del producto! 
1 

Existen alrededor de 38 normas de calidad para la leche como son: Leche en polvo, Leche 

evaporada, Leche concentrada ultrapasteurizada, Leche pasteurizada preferente, Leche 

pasteurizada¡ preferente extra, Leche reconstituida con grasa vegetal, Leche condensada 

azucarada, pOr nombrar algunas; está última es la que se hará hincapié en la leche fresca, ya 
I' . 
1 , 

que este es el producto a vender a NESTLE 

1 

a) LECHE FRESCA 

1 

El control ~e calidad según la Norma Oficia]. Mexicana y la Secretaría de Salud Pública 
1 

para la 1ech~ fresca es la siguiente: 

En lo refer~nte al análisis. mesófilicos, en las presentaciones de leche Pasteurizada, P. 

1 

Preferente, P.P. Especial y Alta calidad debe de contener un mínimo de 2,000,000; 300,000; 
¡ 

300,000 y 150,000 respcC':ivamente, mientras los inhbidores bacteriológicos y el vidrio 
' 
! 

cholerae debe ser negatiYo para todos los casos. En el contenido de proteínas es de 30 gil 
1 
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para todos los caso, al igual que los sólidos totales 111-125 gil, la lactosa 43-50 g/l los 

sólidos grasos 83 a 84 gil en sus cuatro presentaciones. En tanto que los oxidasteis deben 

ser negativos. 

La densidad debe ser no mayor de 1.029 en todas sus presentaciones; el Ph se encuentra 

entre 6.4 - 6.9; la prueba OH al 68% y al 96o/o, en el primer caso es negativo y positivo en 

todos sus casos, etc. (ver cuadro# 6.) 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis que acontinuación se mencionan, se 

rechaza la leche al productor o se hace un descuento en el precio establecido. O bien se le 

da un premio por cubrir los requisitos. 
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CUADR0#6. 

ANÁLISIS DE LA LECHE CRIJDA Y SUS VALORES DE REFERENCIA EN LAS DIFERENTES 

CATEGOF~AS 

ANALISIS 1 PASTEURI:r.ADA P."PREFERJlNTE P.P. ESPECIAL ALTA CALIDAD 

MESOFJLICOS I 

INHIBIDORES 1 
BACTERIANOS 
VIDRIO 
CHOLERAE 
PROTEINAS 

,, 

' g/I 1 

SOLIDOS TOT AtES 
gil 1 

LACTOSA gil 

OXIDANTES 

SOL NO GRASO~ 
gil 1 

2,000 ººº 300,000 
NEGATIVO NEGATIVO 

NEGATIVO NEGATIVO 

30 30 

115-125 115 - 125 

43-50 43-50 
NEGATIVO NEGATIVO 
NO 83 NO 83 

300,000 150.000 
NEGATIVO NEGATIVO 

NEGATIVO NEGATIVO 

30 33 

115 - 125 115-125 

43 - 50 43 - 50 
NEGATIVO NEGATIVO 
N084 N084 

DENSIDAD 1 NO 1.029 NO 1.029 NO 1.029 NO 1.029 
ACIDEZ gil 1 1.4 - 1.7 1.4 - 1.7 1.4 • 1.7 1.4- 1.7 
GRASA gil , NO 30 NO JO NO 33 NO 35 

~A~L=M~l~D~O~N~~~..¡.:.,N~E~G~A=T~IV:..::O~~-~N~E=G=A~T~JV~O;;..._~~~N~E=G=A~T~I~V~O~~-+N'-=E~G=A~T~IV~O'------l 
~ 6A-U U-U U-69 U-U 
GRADO 37-39 37-39 37-39 37-39 
REFRACTOM ETRO 

PRUEBA DEL :OH NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
AL 68o/o 1 

PRUEBA DEL !OH POSITIVO POS!TIVO POSITIVO POSITIVO 
AL 96o/o 1 

SALES 1 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
CUATERNARIAS 
N-14 

AGEN. 
' 

NEGATIVOS NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
NEUTRALIZANTES 

NORMAL NORMAL NORMAL JDENTIFJCACION 

L;D~E~G~R~A~S~A~·~-......J~~---~~,J...~~-.--_,,,,,,..,¡,.,~.,,..,...~....,..,.,,¡..~~~~..,.,.,..-1 
FUENTE: Secretarla de Salud Publica de acuerdo a los art1cu1os 249, 253, 259, 255 y 256 del reglamento de salud en 
materia de control Sanitario de actividac es de establecimientos, productos y servicios. 

NORMAL 

1 

1 

b) GANADd EN PIE PARA EL ABASTO 

Para este tipo; de clasificación se deben considerar las características fisicas de los animales 
,, 
' es decir, la edad, sexo, peso~· apariencia. 
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Según la EDAD , el ganado responde a la denominación de terneros ( son Jos becerros desde 

el destete hasta l año), aftojos (son animales que han cumplido 1 año de edad), erales 

(tienen entre 2 - 3 años), vacas (animales adultos gestantes o de varios partos), toros 

(machos enteros con más de 30 meses de edad) y bueyes (son animales castrados con más 

de 48 meses de edad). 

En cuanto al SEXO , los animales se clasifican como terneros o becerros castrados. En lo 

referente al PESO , se tiene lo siguiente: terneros o becerros castrados, las novillas se 

clasifican en tres categorías: pesados, medianos y ligeros. La categoría de un animal en 

cuanto al peso guarda estrecha relación con la edad. 

Las características fisicas que se toman en cuenta en la conformación son: edad, aspecto 

general, pelaje, redondez, etc. Para la determinación del acabado la constituyen la 

observación del cebamiento del animal en regiones como la estemal, babilla, más lo del 

rabo, pierna y dorso. Para finalizar estos aspectos no hay que olvidarse de la valorización 

del acabado tales como: ' . " 

1) Bien acabado, 

2) Acabado medio, 

3) No acabado, y 

4) Sobrealimentado. 
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En el cuadro # 7 se puede observar la clasifi :ación del tipo de ganado conocido como: 

México l que es ganado de i;arne, de doble propósito y criollo, debe contar con un mínimo 

de 270-290 kgs en pie; el M•ixico 2 para ganado de carne, doble propósito y criollo, su peso 

mínimo debe ser de 260-280 kgs en pie; J\.1éxii;o 3 entran los animales carne, leche, doble 

propósito y criollo; y fuera de clasificación entran todos los pesos. 

CUADRO# 7 

CLASIFICACIONES POR TIPO DE GANADO 

CONCEPTO -,CLASE*. PESO 
' ··<, . 

México 1 E,D,R. Peso Mínimo en Pie 270-290kgs. 
México 2 E,D,R. Peso Mínimo en Pie 260-280kgs. 
México 3 E,D,R,L. To dos los Pesos 
Fuera de clasificación To dos Jos Pesos 
FUENTE: Meléndez Guzmán Rafael, f.tercadeo de Productos A;¡ropecuanos. 
NOTA: La columna señalada con un• sobre los tipos de Clases: E (razas producción de carne), D(razas de'doble 
propósito), l y R (la primera para raz~s lecheras y la última garado criollo). 

3.3. ANAL/SIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de los bienes o servicios que cierto número de oferentes 

(productores) están dispui~stos a poner a disposición del mercado a un precio 

detenninado". 1 ~/ Donde se ·.iene como propósito determinado; medir las cantidades y las 

condiciones en que una ecoromía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 

servicio. 
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La región centro de Veracruz, como se mencionó en el diagnóstico, tiene en su mayoría un 

clima cálido-subhúmedo con época seca bien definida, por lo que no es considerada como 

una región engordadora. Sino por el contrario aporta becerros (pie de cria) a otras zonas con 

mayores recursos forrajeros, principalmente las huastecas y en menor grado el ismo y sur 

del mismo estado. 

Respecto al ganado bovino explotado en cabezas para 1970 existe un total de 25 mil!ones 

499 mil cabezas, de las cuales Veracruz aportó 2 millones 267 mil; esto nos indica que su 

participación porcentual fue del 8.89%. A nivel nacional se muestra un crecimiento 

constante en el número de cabezas; mientras tanto el estado se mantuvo al rededor de 3 

millones aproximadamente. Muestra un ligero crecimiento de 4 millones de cabezas en los 

años de 1980 a 1984; en los áños secuentes presenta una decaída en la producción de 1 

millón aproximadamente, esto es debido a Ja crisis ganadera que se manifestó apartir de Jos 

años 80'S. No es hasta 1988 cuando manifiesta un ligero crecimiento, logrando alcanzar un 

crecimiento del 20°/o respecto al nacional. Estos constantes curvaturas son debido a las 

manifestaciones económicas que se han presentado en el País, aunado a la disminución de 

apoyos para este sector. 

La producción de carne de bovinos del estado es dirigida principalmente al Distrito Federal 

y área Metropolitana, la cual consume alrededor del 17% de la producción a nivel nacional, 

es decir, aproximadamente 21 O, 00 toneladas; pero, también es cirto que las programas 

ganaderos que la mayoría se beneficio son lo gubernamentales, y que cada cambio en 

12¡ BACA Urtlina Gabnel;"EVALUACIÓN DE PROYECTOS", análisis y administración del riesgo, 'Z" EDICIÓN, De. Me Graw HiU. México 
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aspecto político se reflejad.rectamente en los niveles productivos, ha esto se le suma las 

condiciones meteorológicas propias de las zonas tropicales. Es por eso que al revisar las 

estadísticas ganaderas reflej2n altibajos en la producción de carne. 

La explotación del ganado b1)Vino de doble propósito en una de las actividad predominantes 

en el municipio de Santiago Tuxtla, ya que esta se realiza como actividad principal y/o 

como ganad~ria de traspatio, la finalidad es de obtener una fuente de ingresos adicionales 

para las familias campesinas 

La mayoría de los productores de la zona ofrece la ganado y la leche a intermediarios 

locales y/o regionales, quieni:s les paga a la semana 

" ... Se entiende por demandi~ la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una neces:dad especifica a un precio determinado"13
• 

Con los cálculos de la de·nanda se determina y se mide las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto al bien o servicio; y la posibilidad en 

participación de nuestros prcductos para satisfacer a dicha demanda. 

1990; P. 39. 
13 /Loc.Cit.P.17. 
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3.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

"La comercialización es la actividad que pennite al prqducto hacer llegar un bien o un 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar". 14 
/ 

Los canales de comercialización que se manejaran para la venta de la leche bronca y el 

ganado en pie para los rastros, están representados en el cuadros# 8. 

En pláticas con los ganaderos de la zona, quienes manifestaron que el principal problema de 

Ja comercialización de la leche es la oferta .dispersa, desorganizada y que maneja bajos 

volúmenes de leche por ganadero, lo que los coloca en desventaja para enfrentar el 

mercado regional, estatal o nacional. El principal destino de la leche comercializada es su 

venta bronca con un 97o/o de los productores, mientras tanto 3% le da una transformación 

en quesos. 

Los volúmenes de la leche producida por explotación influye en el tipo de mercado al que 

se accede y en las condiciones de venta, por lo que entre más pequeño es el predio, más 

desventajosas se vuelven. En cuanto al lugar de venta tenemos que el 95% de los ganaderos 

venden su producto en la propia explotación; So/o que trasladan la leche a la orilla de la 

carretera donde pasa todos los días un rutero o recolector a una hora determinada. 

14 /Loe. cit.; P. 47. 
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FUENTE: Información proporcionada lOt la S.S.S. ·cnsto Te Ama·, Elaboraci6n propia, diciembre 1996. 
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En cuanto al canal de comercialización se encuentra muy diversificados, pues 80o/o vende a 

Ja Nestlé. l 7o/o entregan su leche a algún intermediario o botero, y el 3o/o a algunas 

queserías. En los tiempos de temporal la mayoría prefiere malbaratarla para tener un poco 

más de ingresos por la venta, mientras tanto el resto de las personas prefieren dejársela a los 

becerros. 

Para el caso de comercialización de bovinos al año en las condiciones actuales es baja. La 

venta de becerros y animales de desecho constituyen un 55% del total del ganado 

comercializado entre los ganaderos. 

Otro punto importante por destacar es mantener las vacas en producción y vaquillas de 

reemplazo, por lo general, y sólo venderlas por razones de apremio económico, pues son las 

categorías claves en los sistemas de doble propósito. Las vacas de desecho por lo general se 

matan en los rastros municipales de la zona y son la fuente local de abastecimiento de carne 

de bovinos. Los canales utilizados para la comercialización que realizan actualmente y la 

propuesta con el desarrollo del hato se muestra en los siguientes cuadros# 9. 
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CUADR0#9 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN (PROPUESTA) 
S.S.S. "CRISTO TE AMA" 
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FUENTE: Información proporcionada >0r la S.S.S. -cristo Te Ama~, Elaboración propia, diciembre 1996. 
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Los temas que se abarcarán en el presente capítulo tenemos: la localización del rancho, 

selección del ganado, manejo del hato, proceso productivo, requerimientos de las 

instalaciones y equipo, y organización. 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL RANCHO 

Las 28 personas que participan en el presente proyectoson originarios del Ejido El Morillo, 

Municipio de Santiago Tuxtla; Veracruz, los cuales se puede apreciar su distribución en el 

mapa 8. De las 265 has. disponibles, 14 has. son utilizadas para la siembra de cultivos de 

subsistencia como: maíz, frijol, chile jalapeño, y sandía; el resto de las tierras se encuentra 

cOn pastos. 

Cada uno de los integrantes de la sociedad tiene aproximadamente entre 7 a 10 has.; en las 

cuales cuentancon pozos, arroyo, tanques, piletas y una laguna para almacenar agua. 

Como se puede apreciar en el cuadro # 1 O, las fuentes de abastecimiento hidrológicos son 

diversos; haciendo la distribución en porcentajes tenemos que 28 personas representan el 

100 %. Los que cuentan con arroyo le corresponde el 57.14 %, estos disminuyen su caudal 

en los tiempos de sequía (marzo - abril); mientras tanto los que cuentan con pozos les 

corresponde el 39.28 %, y por último el 3.57 ~{, esta representado por la utilización de 

lagunas artificiales. Independientemente del tipo o fuente de ~bastecimiento de agua, 

algunas personas tiene piletas y/o tanques para almacenar agua temporalmente, al cual le 

corresponde el 35o/o, siendo las 28 personas totales, sólo 10 hacen uso de este tipo. Los 
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corrales de manejo en cuanto a su porcentaje de utilización sólo representa el 17.85 o/o, su 

construcción es rústica (troncos y palma) la cual se utiliza para ordeñar a las vacas, las 

medidas que tienen este tipo de construcción son de aproximadamente 3 1netros de ancho 

por 5 1netros de largo, en ellas se guardan las cosas indispensables para realizar la actividad 

ganadera como son: n1ochilas aspersoras, re:o.tas, ruachetes, cubetas, clavos, n1artillos, 

alambre, etc. El pro1nedio en la distribución por personas tenemos un rango de l O has, el 

cual representa un 82.14º/o, mientras tanto el resto 17.85o/o para el rango de 7 has. por 

persona (ver las fotografias # 6 -8). 

·.·' .... 
/' 

FOTO #h MANGAS Y10 COHRALES DE MANEJO 

En esta fo'.ograf1a. se obseNan los corrales y/o mangas de manejo construidas de 
forma r~st1cas. en la. par1e techada de la misma se guardan dos instrumentos 
necesarios para la _act1v1dad ganadera tales como : cubetas, o:ilas, picos, franelas, 
mangas de hule, al1acates, etc. A un lado de la m~nga de maneio se encuentra un 
corral en et cual se resguardan a las vacas para la ortlen<'. 
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I' CUADRO# 10 

RECt¡RSOS HIDROLOGICOS DE LOS PRODUCTORES Y NUMERO DE HAS. 

NOMBRES 

ESTEBAN 
CONTRERAS 
LORENZO 
CONTRERAS 
ELIDIA 
CONTRERAS 
EVARISTO 
CONTRERAS 
JUAN 
CONTRERAS 
MAURILIO 
CONTRERAS 
HERMELINDA 
COYOL 
NATIVIDAD 
COYOL 
LAURO DIAZ 

LAGUNA 

ARROYO 

ARROYO 

ARROYO 

1 ARROYO 

ARROYO 
(TANQUE) 
POZO 
(PILETA) 
POZO 

SI 

7 MTS 1.10 MTS MANUAL 

9MTS 1.10 MTS MANUAL 

7 

10 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

CARBALLO ARROYO - 1 O 

81 

JULIAN COTO ARROYO - L 10 
t-A"L"•"•"R"r"A"c"R'"u"z.--+1"e"'1L"'E"'r"A"> "eo"z"'o"""--Trm---1 _ ~07MT=s--"M"AN=u"A"L--t-_-----t-cw',----· -
t-J~U~A"N~G~o"'""LP"'E""°'~1--+(T'=A"N"'a7"u"E-) "'eo"'""'zc-To~ ·----r,.~,~o°"M"T~S--+~M"A~N~UA~L~-+_-----+o,c,,~, ----1 

JOSE GOLPE ARROYO 7 
~M"A"R°'c°'o°'s-=G""o"'"LP"E,,-i-1 -r.;A¡¿R;,Ro;o'°v°'o-----------+----+----+----_,f',"0-----1 

BERNARDINO -+----+----+-----t~~----1 
GOLPE ARROYO 7 
ANTONIO 1 

ISIDORO ARROYO 10 
JUVENClO 1 {PILETA) 
ISIDORO 1 POZO 8 MTS 1.10 MTS MANUAL - 1·J 

JUAN LINDO '• (PILETA) PO~Z;i;O ___ Tñ11,_,,M,,,r~s---·-t.'-,· ';;;º_,M,,r,,s,_--t .. M¡;A:;;:N;;-U¡;A-¡-L---t~S~I ----r.'·;,'-----t 
~º=E=LF~l=N~A=L~IN_D_o_,...~(P_IL_E_T_A~)_P_C_z._o ----1~•cM:::.T"S'-----J~'::.·'"º"M;:.T"s'-_,.;;M;:.A;:.N.;;U::.A=L'--_,------I-''"'----~ 

CORNEUO 1 
LINDO ! ARROYO SI 10 
JOSE GPE. (TANO Y PILETA.) 
UNO POZOS (2) 9 MTS 1.10 MTS MANUAL 10 
MARIANO LUNA ARROYO SI 1 O 

,_,,A~LF~O~N-'S~Oo.:,P~•R-'E~z~....,1P~IL~E=T~A~d~P~O~Z·"ºc--+;:67M~T~Sc----i•'-=·'~º~M~T~s,,__--tTM~A~N~U~A7L----!-------+-ó'·~º----1 
EiLl~NiOO="V;c.IL~LE"G:;A;.oS::._-+"IP.clL::E:;_T:;_A:1.l.:.P=O=Z.=0---+=2.;;M::T_:oSc_ ___ -l-'1'-.1".0'-M=TS::._.....¡.;;M;:.A;:.N.;;U:;_A:;,L_.....¡.;_ ____ -l-'1·eº----~ 

PERFECTO 
VILLEGAS ARROYO 7 
RAMIRO 1 
VILLEGAS 1 AR.ROYO - [. 10 
~M""IG~U=E~L~----+--~~------·--- --, ----+-----+--------!-"-----! 

HERNÁNDEZ ARROYO 1- SI 10 

FUENTE. Elaboraqón propia, 1nformac1on proporcionada por k>'I productores, 1996. 



FOTO #7 
En la foto #7, se aprecia los pozos artesanales con los que cuenta la sociedad 
S.S.S "CRISTO TE AMAH: por lo regular a un lado de los pozos se cuentra una 
piletas, en tas cuales se deposita el agua, para despues llevarla a los bebederos 
moviles. En la foto #8 se observa un arroyo de poca profundidad 
aproximadamente de 15-20 cm y 40-1 mts. de ancho, este tipo de arroyos son 
muy comunes en e!:ta zona. 

Jlf~~:~· 
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" ... En los sistemas de doble propósito del centro de Veracruz, tienen un marcado carácter 

extensivo y se basan en el péstoreo directo de los agostaderos bien sea de gramas nativas o 

de pastos mejorados. Los pastos que sustentar. la alimentación de los bovinos dependen 

para su crecimiento del com·,ortami.ento del ternporal y siendo esta una región con épocas 

de seca definida, donde se manifiesta con las lluvias más abundantes en los meses de junio 

a noviembre, esto nos ref.eja la abundancfa. de los forrajes al grado de producirse 
' 

excedentes que no se pueden aprovechar y los cuales se disminuyen un poco en los tiempos 

de sequía''. 15
/ 

Para alimentar a los animales el grupo cuenta con praderas establecidas con pastos 

cultivados (se entiende por pastizales cultivados aquel que ha sido introdu1::ido 

intencionalmente a una regién y para su eswblecimiento y conservación se realizan labores 

de cultivo de¡diferentes partes del mundo). En d cuadro# 11 se puede apreciar un total de 

265 has que representan el 100%, siendo su distribución, en cuanto al tipo de pasto y 

cultivos de la siguiente forma: 
1 

Predominan los Gramas tropicales con 141 has. equivalente al 54.90o/o, estos pastizales 

están formadbs por los pastes nativos sin ningún mejoramiento genético. Sobra hacer notar 

que estos pastos no los fertilizan y que están expuestos a un sobre pastoreo y a un mal 

manejo por parte de los ganaderos; ya que el ganado comienza a pastorear cuando los 

pastos han producido semilla y su calidad nut!itiva es muy baja, la gran mayoría de estos 

potreros está~ invadidos por malas hierbas, lo que contribuye a disminuir su productividad. 

! 

15¡ GUERRERO Cotlen Juan Jaime, -PROC'UCCIÓN OE LECHE CON GANADO CRUZADO~ Revista El Rancho Ganadero. Publicadon 
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Es iinportante hacer notar que estos pastos son pocos rendidores, son escasa1nente atacados 

por pl~gas. Este pasto tiene una capacidad de carga anin1al de 1 por hectárea (ver fotografia 

# 9). 

FOTO lfl) GRAMAS TROPlC' .\LES 

Son pastos nativos que predomman en ta zona de estudio, con poca capacidad de 
caiga animal: este pasto se encuentra dist~ibuido en 141 has. de la S.S.S. 
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CUADRO# 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE PASTOS POR HECTÁREAS 

NOMBRE~· '{!~;¡- ,;i,s~..OTROS:, .·. TOTAL 
.!§f"' .• , ... ~ ... ' ' -

- .. -.,··~ ~~-~- ' - JIRi ···.-~·-,~-. ·'· 
i "'A• ~.J:. 

ESTEBAN 
' 

CONTRERAS 7 - - 7 
LORENZO 
CONTRERAS 10 - - 10 
ELIOIA 

' CONTRERAS 10 - 10 
EVARISTO 
CONTRERAS 7 3 10 
MAURILIO 
CONTRERAS - 10 10 
HERMELINDA 

1 COYOL 5 5 10 
NATIVIDAD 
COYOL - 10 10 
JULIAN COTO 10 - 10 
LAURODIAZ 
CARBALLO 7 1 2 10 
JUAN 
CONTRERAS - 7 - 7 
ALBERT A 
CRUZ - 1 9 10 
JUAN GOLPE 9 1 10 
JOSE SE GOLPE - 7 7 
MARCOS GOLPE 5 5 - 10 
BERNARDINO 
GOLPE - 7 - 7 
ANTONIO 
JSIDORO 5 4 1 10 
JUVENCIO 

i 1 ISJDORO B - 1 - 10 
JUAN LINDO 9 - 1 10 
DELFINA 
LINDO B 2 10 
CORNELIO 
LINDO 4 - 4 2 10 
.GUADALUPE 
UNO 6 3 1 - 10 
MARIANO LUNA 10 - 10 
ALFONSO PEREZ 

1 1 B 1 10 
LINO VILLEGAS 1 5 2 2 10 
PERFECTO 
VI LLEGAS 1 - 6 - 7 
RAMIRO 
VlLLEGAS - 4 - 6 10 
MIGUEL 
HERNÁNOEZ 7 10 3 20 
TOTAL HAS 52 46 141 4 6 14 265 

FUENTE. ElabOración propia, datos cbterndos en forma d1rect1 con los socios, 1996. 
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En el segundo lugar en importancia, tenemos al pasto Estrella (Sindonplectosta chyus) el 

cual cubre una superficie de 52 has. es decir participa con el 19.62%; es una planta perenne 

con estolones de crecimiehto rápido que cubren prontamente el suelo desnudo formando un 

césped denso. Alcanza 120 cm de altura, es nativa de África Oriental, pero es común en los 

trópicos, soporta bien el pastoreo y el uso intensivo es esencial para el mantenimiento de 

buenos pastizales. 

Responde a los fertilizantes a base de nitrógeno y necesita un nivel de nitrato muy alto, para 

no producir demasiados estolones largos. Es apetitoso y agresiva; tiene una capacidad de 

carga animal de 1.2 por hectárea. Tiene sabor apetecible para el aganado, le afecta en menor 

escala las plagas (ver fotografia # 1 O). 

FOTO #10 ESTRELLA 
Pasto estrella (Sindonplectota chyus), planta prerenne fonna un cesped denso, 
soporta bien el pastoreo, este pasto cubré 52 hectareas de la S.S.S. 

' 
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En el caso del pasto Gú'/1Vl-::A O PRIVILEGIO, (Panicum maxirnum) tiene una aportación 

total de 18.11 % distribuido en 48 has; planta perenne macollada alcanza hasta 3 1netros de 

altura, nativ~ de África Tropical y Suptropical, se encuentra en todas las zonas tropicales y 

subhúmedas' del mundo, de~de el nivel del mar a 2000 metros de altura. No fom1a césped, 

sino permanece macollada. 3e combina bien con las leguminosas tropicales, se asocia bien 

con el pasto Gordura y con el pasto Estrella, resiste a la sequía. Tiene un gran valor 

nutritivo, es apetitoso, tien!' una capacidad d·! carga animal de 2.45 por hectárea. Este 

forraje tiene las siguiente cualidades por su versatilidad y se reproduce fácilmente. Contiene 

promedios aJtos de proteín is altainente digestibles y en calcio, además de que para el 

ganado, tiene un sabor muy .1gradable y resiste el pastoreo' en forma continua (ver fo1ografia 

# 11). 

FOTO jj\ 1 GUINEA O PRIVILEGIO 

El pasto guinea o privilegio (PanicJm maximun) es una planta perenne macollada 
llega alcanza hasta tres metros de alttura, us un pasto que se produce facilmente: 
se encuentra sembrada en 48 has. S.S.S 



El pasto ALEAfÁN se siembra en 6 has. por una sólo persona y aporta con el 6.26º/o. su 

non1bre cientifico es Echinochloa polystachya: es un pasto que se adapta bien en las zonas 

tropicales. Crece como el "Pará" en pantanos de agua dulce con buena fertilidad. en los 

111úrgenes de esteros y ríos, y en lagunas con abundante hu1nedad o con inundaciones 

frecuentes . 

Es perenne. con hojas largas, angostas y suaves; sus tallos alcanzan grosores hasta de un 

ccntín1e1ro cuando llega a su n1adurez co1npleta. Sus raíces son profundas. con abundantes 

rizo111as que dan origen a capas gruesas y compactas. En las "Ten1bladeras". llegan n 

for111ar un piso finne convirtiéndolas en tierras de pastoreo. 

Producen se111illas estéril, razón por la cual se usan cañas o rizo1nas para su reproducción. 

La sien1bra se hace enterrando cañas a 92 cm de separación y dejando 2 O 3 nudos fuera. El 

pasto alemán debe de usarse cuando alcanza una altura de 80 cn1 a 1 nietro. que es cuando 

logra un equilibrio entre producción forrajera y contenido de proteínas. 

Tiene una alta producción de carne por hectárea al ati.o de 221 kg., lo cual hace un excelente 

pasto para las zonas hún1edas, con una carga animal de 2.86 por hectárea (ver fotografias # 

12) 



FOTO #12 ALEMÁN . . 
El pasto aleman (Echinoch1oa 
polystachia) se adapta en las zonas 
trcpica!es. es una planta perenne 
ccn hojas largas, angostas Y 
suaves, sus tallos alcanzan un 
grosor 1m, se encuentra sembrado 

en 6 has. 
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El zacatc .'-,'f:lVAL (Brachi~il'ia dccun1bcns), es el que tiene 111ás altos rendinlientos en la 

época de nortes. Es rastrero y cstolonifero nativo de África Tropical, constituyen una buena 

cubierta en 1 las regiones 111ás hún1edas; ticn! una capacidad de carga animal de 3 por 

hectárea (ver fotografia # l J ). 
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FOTO# 13 SEÑAL 
El pasto señal 
(Brachiaria decumbens), 
es una planta rastrera. 
son pastos naturales que 
crecen en los patios de 

-~~==--· las casas y escuelas en 
las zonas tropicales. 

De acuerdo con lo anterior. se puede apreciar que la 111ayoría de los socios se inclinan por 

los pasto de gra111as tropicales ya que son 11astos naturales y no representan ningún gasto 

p:ira su cstahlcci111icnto. lo cual no refleja costo alguno para los lugareños. Son pocas las 

pcrso11;1s que tienen pastos de buena calidad para el co11sun10 del ganado, la propuesta es de 

111cjorar los pastos y10 praderas de Jos socios para lograr una calidad aceptable para Jos 

anin1alcs así con10 solo hacer uso de 251 has., dejando las 14 has para cultivos básicos en 

beneficio de los productores. Las unidades de carga animal de cada uno de los pastos se 

lllltcstra en et cuadro 1t 12. 



ESPECIES FORRAJERAS 
DE LA S.S.S. "CRl~O TE -

AMA" 
GRAMAS TROPICALES 
ESTRELLA 
GUINEA 0 PRIVILEGIO 
ALEMAN 
SEN AL 
TOTAL 

CUADRO# 12 

CAPACIDAD DE CARGA A"IMAL DE LAS 
ESPECIES FOFRAJERAS 

1~NIMAL. ... ·:~ .N;ó.~EfJIAS:;·-( _:, 
. ,.: ...... ·. ,;:-.-.. ) . ' ' •. 

__ ,, .. "f!"!i,;-:· ·;_,;-:..;:,}, . -.~-:J.->-: 
1 141 

1.2 52 

2.45 48 
2.86 6 

3 4 
10.51 251 

J·UENTE. Robles Sll.nchez, Las unidades d~ carga ammal se obt~\O de lilim Prodt•cc1ón de granos ÍOITTIJCTOS. 
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TOTAL 

126.90 
56.16 
105.84 
15.44 

10.80 
315.144 

• Unidad de Carga Animal es la ca::iaddad que tiene los pastos para alimentar a una vaca de 450 kilogramos y su cria 
durante un afio. 
La can1idad obtenid:i en la columna del .otil; se mult1plica por 0.90 'Yo. lo que representa los meses de menor producción forrajera (enero 
a m:1rzo aproximad:unente). 

En1re las ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS PASTIZALES que se realizan 

tenemos resiembra, control de maleza, y fertilización. 

RESIEMBRA., El deterioro de las praderas debido al sobre pastoreo, plagas y malezas 

dificiles de controlar llegan E:n ocasiones hasta un nivel en que es muy dificil restablecerlos. 

Cuando esto sucede es necesario resembrar, .. Esta ,práctica se lleva acabo en épocas de 

lluvias con el fin de que el pasto resembrado se implante mejor, además. debido al 

crecimiento exuberante del forraje en esta época se puede restringir el área de pastoreo de 

los animales. 

CONTROL DE MALEZAS.- Las plantas indeseables o maleza en los polreros baja la 

productividad de las plantas deseables debido a. que compiten con ella por agua, nutrientes, 

luz solar y espacio. El contrc·l de malezas se lleva principalmente por dos métodos: 
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a) Chapeo.- Puede ser manual o mecánico. resulta relativamente barato debido a la 

disponibilidad de maquinaria y mano de obra. Tiene la desventaja de que por lo regular la 

naturaleza no muere por completo y vuelve a rebrotar. 

b) Químico.- Este control se hace a base de herbicidas sistémicos que penetran por la hoja 

ancha de la maleza y la mata por completo. La aplicación se hace cuando las plantas son 

pequeñas y están en continuo crecimiento. Tiene la desventaja que no mata a los zacates 

indeseables y que mata a plantas de hoja ancha como son las leguminosas. 

FERTILIZACIÓN.- La fertilización de las praderas se lleva a cabo con la aplicación de Ja urea 

en los suelos con el fin de aprovechar la humedad del rocío que se presenta por las tardes. 

Para lograr un buen manejo de los potreros, a continuación se presenta la siguiente 

propuesta. La rotación de potreros se debe de realizar durante todo el año; la fertilización de 

nitrógeno se aplicará en los meses de junio y agosto; mientras tanto la fertilización de 

fósforo únicamente se aplicará en el mes de junio. El control de maleza se deberá realizar 

en todo el año; el control de plagas en los meses de julio a octubre; la consel\/ación de 

forrajes (ensilado) debe de ser en Jos meses de julio a noviembre. Lo referente al corte y 

siembra de postes vivos se recomiendan Jos meses de febrero y marzo; las reparaciones de 

los cercos sera en todo el año; y por último Ja resiembra de pastos deben de ser en los nieses 

de junio a agosto ya que son los meses que tienen buena precipitación pluvial (ver cuadro# 

13). 



93 

Los potreros descansados ·ienen 1nayor disponibilidad de forraje en calidad y cantidad. lo 

que da oportunidad a los animales que entran prin1ero a ellos; de una mejor ali1nentación. 

Por ello es i~portante el~ mejo que el productor hace de los animales en la rotación de los 

agostaderos: 

CUADRO# 13 

MANEJO DE LOS POTREROS 

ACTIVIDADES E F M A M J J A s o N D 

ROTACION DE POTREROS XX XX XX i;x XX XX XX XX XX XX xxxx xxxx 
FERTILIZACION NITROGENC(N) XX XX 

FERTILIZACION FOSFORO (P' XX 

CONTROL DE MALEZAS XX XX XX ~:X XX XX XX XX XX XX xxxx xxxx 
CONTROL DE PLAGAS XX XX XX 
CONSERV. FORRAJE(HENIFICADO XX XX XX XX xxxx 
YIO ENSILAJE) XX XX XX XX xxxx 
CORTE y SIEMBRA POSTES XX XX 

VIVOS XX XX 

REPARACION DE CERCOS XX XX x:x XX "-' XX XX XX XX XX xxxx xxxx 
RESIEMBRA DE PASTOS XX XX XX 

FUENTE: Elaboración propta, propues:a de trab.a¡o, 1996. 

La rotación d.e Jos potreros consiste en dividir toda la superficie de una pradera en más de 

dos potreros y mientras una :Jennanece ocupada, los demás se encuentran en descanso, con 

esto se logra reducir la superficie total de pas·;oreo y se obliga al ganado a consumir de 

manera más .uniforme los :)astas. Esto permite que el crecimiento de los pastos sea 

homogéneo durante el periodo de recuperac:ón, facilitando el control de malezas y 

fertilización de los mismos. La rotacion de los :::>astas se inicia con siembra y crecimiento, 

después pasa a ser forraje disponible, el cual de cierto tiempo que con10 forraje residual, el 

cual nos indica que necesita un descanso para d·~spuCs utilizarlo nuevamente (ver cuadro # 

14). 



<)4 

CICLO OE CRF:CIJ\1IENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS PRADERAS E:\' PASTOREO (E!\' ;\IESES) 

EST AB. 

\' 

DISPOL\'. 

DE 

f"ORRAJ 

\' 

PREPAR 

PARA 
EL 

SJGUIEN 

CICLO 

SIEMBRA 

!PROPAGACIÓN SEXUAL 

Y/OASEXUAL 

15MESES 

INCORPORACION DE 

FORRAJE RESIDUAL 

MANEJO AGRONÓMICO 

1-5 MESES 

13 fvlESES 

F\ lENTF. lnform:icion proporsmm1da por M\'Z JORGE An1op1a Orta. 1CJ9ü. 
:-\01 A ! o~ tiempos para e! csublec1miento de 13 pradera. cst:m cum:mficados en meses 

CRECIMIENTO 

\' 

DESARROLLO VEGETATl\'O 

ú MESES 

l.:! ~·1ESES 

fORRAJE 

DISPONIBLE 

PASTOREO 

El equipo indispensable para que los productores realicen actividades con10: control de 

n1alczas. control de parásitos externos del ganado. rehabilitación de praderas (que incluye 

engrapados y sie111bra de postes) utilizan: mochilas aspersoras, n1artillos, alicates. n1achctes. 

lin1as. hachas. cabahoyos, coas, palas, picos. charpas. sicatcs. guantes. cubetas. jeringas. 

1 
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111angas de huele, sillas de 1nontar, perolas, treno~. tcnno p/inseminar, picadoras rusticas. 

etc.(vcr fotografias # 14-16 ). 

POTO,,¡.¡ l l'l~\H 11'·\R \ í'',!:~11\.-\R 
En esta !o:ogr;::t, 3 ;e aprec a el termo para enseminar, botiquín e Instrumentos 
¡fidespensales para reahicir e~sta actividad 



FOTO F15 PICADORA 

la picadora es construida por los propios productores, la utilizan para picar la caña 
de azúcar ylo forraje para el ganado. En la foto# 16, se aprecia el cultivo de cana 
azúcar, es utilizada por algunos prcxluctores como alimento del ganado. 

FOTO *1<1 CULTIVO OE CAÑA DE AL..UCAR 



97 

4.2. MANEJO Y SELECCIÓN DEL GANt1DO 

El estado de Veracruz se encuentra en la rf·gión tropical húmeda, donde las razas que 

predominan son: criolla, crnzas de Cebú-Pardo Suizo (Fl), Cebú-Holstein (FI) y razas tales 

como el Simental, Indob:asil, Brahaman y G)T. Siendo las tres primeras las que 

predominan entre los integrantes de la sociedad, el fin que se persigue en la producción es 

el doble propósito. 

En los últimos años la cruza de ganado de raza Holstein con el Cebú ha dado buenos 

resultados erl la producción de carne y leche, cuando el ganadero ha recurrido a la compra 

de sementa}e~ generalmente las razas lecheras de tipo europeo las cruzan con su hato criollo 

y cebuino. Esto además de ser costoso, trae consigo el problema de no saber que cruzar en 

la segunda generación, sin perder la rusticidad del animal, que en este medio es importante 

para su buen desempeño. " ... Lo ideal es seleccionar sementales media sangre y, y 5/8 

Holstein/Cebú, para procesat y congelar su serr.en para ser utilizado en las vacas criollas o 

en castadas en diferentes proporciones, con el propósito de llegar y mantener un hato 5/8 

Holstein/Cebú, que es la proporción que muchos estudios han demostrado ser la mejor, 

pues se obtiene una gran pr:>ducción de leche. manteniendo la rusticidad necesaria, con 

anin1ales fáciles de manejo y Jn buen desarrollo en carn:-." lb J 

ll•¡ GUERREO Cotlen Juan Jaime; "PRODUCCIÓN DE LECHE CON GANADO CRUZADO". Revista El Rancho 
Ganadero: PublicaC!6n Trimestral (junio septiembre) No. 192, México 1995; Pag. 4. 
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La estructura del hato, es un indicador-diag11óstico muy importante, no sólo de las 

características del sistema de producción y su orientación productiva, sino que también 

refleja parámetros fundamentales reproductivo y de productividad. 

Co1110 en buena parte de las regiones ganaderas del trópico· mexicano, una mayoría de 

productores de doble propósito tienen en su hato ganado cruzado Cebú por Suizo y/o 

holstein, donde se busca sacar ventaja de la rusticidad de los cebuinos y de la aptitud 

lechera de los animales europeos. Así tenemos a continuación el manejo adecuado del hato. 

En el cuadro# 15. se muestra las cruzas entre animales bovinos criollos con los bovinos Fl 

(holstein y/o Cebú). 

De las razas puras (holstein y/o Cebú) se obtiene la cruza F 1 semental, el cual lo 

cruzaremos con las vacas criollas del grupo, obteniendo como resultado un F2 que contiene 

caracrterísticas Y2 criollo y un Y2 Fl; al continuar con las cruzas, la siguiente nos dará un F3 

con características Y-i criollo y-% Fl; al tenenr un F4 cuenta con 1/8 de criollo y 7/8 de FI; 

mientras tanto al llegar a obtener un FS el cual tiene un 1/16 criollo y 15116 de Fl, se puede 

ver que se van perdiendo las características del ganado Fl (ver fotográfias # 17-18). 
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CUADRO# 15 

CRUZAS I ARA GANADO BOVINO DE DOllLE PROPÓSITO 

c:CRIOLLO ::::> 
-~ 

y,c+ e::> 

Y..C+ e:> 'l.Fl 

1 

118 e+ C)718F1 

1 

1/16C+ e:> 15/16 Fl 

FUENTE: Elaboración propia, inform~ción proporcionada por E·I MVZ Jorge Antopia Orta, 1995. 
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FOTO n ¡ 7 SUIZO-CEBÚ 

En la foto #17, se observa ganado Suizo-Cebú es una de las razas mas conocida 
en la zona, ademas de que se adapta muy bien a este tipo de clima. Mientra tanto, 
en la foto #18 tenemos el ganado lndobrasil-CebU recientemente se ha Introducida 
a esta zona, en !a S.S.S sólo ex:sten cuatro e1elllJlares. 

](){) 
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i) Cuidados generales de la; vacas y sus crías 

Las vacas deben ser separadas del resto del hato días antes del parto, y dejarla en una 

pequei'la parcela de pasto. Mornentos antes del parto, se procede un dilatamiento 

pronunciado de la vulva y un relajamiento de Jos tejidos a ambos lados del asentamiento de 

la cola. El vigilamiento de la vaca es constante pero sin molestarla. 

ln1nediatamente al nacer la cría, la vaca acost1mbra lamber, lo cual contribuye a secarla y 

estimula su circulación y sJ respiración, en caso de que la vaca no lo haga. se procede a 

limpiar las fosas nasales y secar a la cría con un trapo limpio y seco; y en ocasiones es 

necesaria Ja, respiración ;:u1ificial para que Ja cría empiece a respirar. Posteriormente se 

procede a la aplicación de tintura de yodo en el ombligo, para evitar organismos 

infecciosos. ·Los terneros sanos se ponen en pie a los 30 minutos de su nacimiento y· se 

alimentan ui:ia hora después. Antes del aman1antamiento, es preciso lavar la ubre y los 

pezones de la vaca y desinfectarlos con una solución que contenga 200 pprn de cloro. En 

caso de que· la cria no se pueda alimentar es necesario alimentarlo a la fuerza para 

asegurarse de que reciba el calostro después de su nacimiento. A continuación se n1uestra 

en el cuadro # 16. 

a) Identificación: 

La identificaCión de los anin1ales en el hato prc.porciona un medio preciso de identificación 

durante toda la vida de los anirnale.s. Dicha actividad se debe afectuar a edad temprana del 

animal, Jos instrumentos a L tilizar son placas 1netálicas y/o de plásticos de diversos tipos, 

colores y tamaños, etc. 
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CUADR0# 16 

COMPOSICIÓN PROMEDIO DEL CALOSTRO Y LA LECHE NORMAL 

CONSTITUYENTES CALOSTRO• LECHE 
OHRS. 12 HRS. 24HRS. NORMAL 

SOLIDOS TOTALES % 24.75 20.71 17.09 12.86 
CENIZAS 5 1.12 1.4 0.96 0.72 
GRASA% 6.00 5.50 5.00 3.60 
PROTEINA TOTAL% 11.35 9.6-0 7.07 3.25 
INMUNOGLOBULINAS, MG I Ml 38.23 32.22 21.52 o 
FUENTE: Elaboración propia, Dona! l. Bath, GANADO LECHERO, P. 368. 

' Es la primera leche producida por una vaca después de parir un ternero. Contiene una cantidad mayor que la leche 
normal de vitaminas. as! como también protelnas, más anticuerpos para la protección del ternero contra las enfermedades. 
Un ternero nace con pocas o ninguna vitamina "a" o anticuerpos para enfrentarse a los ataques de los organismos 
patógenos. La consumo de las sustancias del calostro hacen aumentar substancialmente las posibilidades de 
supervivencia de un ternero. 

b) Descornado: 

Dicha actividad tiene la razón principal para el descornado es decir la eliminación de los 

cuernos, para evitar heridas a otros animales del hato o a las personas que trabajan con el 

ganado. El descornado se puede realizar después de Jos 3 meses de edad, el cual puede ser 

por medio del descornado eléctrico o manual (potasa cáustica). 

c) Eliminación de pezones supernumerarios: 

Esta práctica se realiza a las terneras que pueden nacer con más de cuatro pezones. Por lo 

con1ún. los pezones supernumerarios están ubicados dentro de uno a los dos pezones 

posteriores; pero pueden estar entre los pezones anteriores y Jos posteriores. en uno de los 

dos lados de las ubres. Estos pezones dan mal aspecto a la ubre y pueden ser un obstáculo 

para la ordeña, se debe de realizar a la edad de uno a dos meses de edad del animal. 
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La ternera se debe de recost.1r y la pata trasera c:stirar\a hacia adelante, se Java la ubre, hasta 

dejarla bien limpia, con una solución antiséptic:i. Colocando Jos dedos de una mano bajo un 

pliegue de pi'el situado deba. o del pezón extra. se podrá extirpar fácilmente con unas tijeras 

curvas, desinfectadas y bien afiladas. En caso nc:cesario, se recorta la zona en tomo al pezón 

y, luego, se aplica tintura de yodo. Si se realiza en forma adecuad_a esta pequeila operación 

habrá n1uy poca hemorragia l cuando la vaquilla le de luz apenas se podrá ver Ja cicatriz. Si 

hay un pezón doble o cuando la base del extra se halla cerca de la base de uno de los 

pezones normales, se recomienda que se encargue de la operación un veterinario. 

ii) Salud del llato 

Teniendo un buen programa :le salud del hato se refleja en el incremento de los beneficios 

del mismo; mediante la :ir1itación de la frecuencia de las enfermedades que tienen 

importancia económica. A co:1tinuación se mencionan algunas recomendaciones a seguir: 

a) Temeros. 

1.- Nacimiento; tintura de yodo al 7 ~lo en el ombligo, alimentación inmediata con calostro. 

2.- Primera semana; descon1ado, elirninación de los pezones adicionales, castración de Jos 

terneros. 

3.- Dos meses; vacunación contra la brucelosis (sólo en terneras). 

4.- Seis 1nescs~ vacunación contra e: edema maligno y el ántrax sintomático (sobre todo 

cuando el ganado vaya a perm.1necer en los pastos). 

b) Vaquilas 
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1.- Doce meses; vacunación contra la leptospirosis. IBR, BUD-IMAN (por vía bucal) 

2.- Quince n1eses; apareamiento (el cruce será anterior cuando los animales tengan un peso 

corporal suficiente). 

3.- Veinte y cuatro meses; parto. 

e) Vacas y vaquillas 

1.- Inn1crsión de los pezones después de cada ordeña. 

2.- Treinta días después del parto; examen de la reproducción, vacunación contra Ja 

leptospirosis. 

3.- Cuarenta y cinco a sesenta días del parto; apareamiento. 

4.- Cuarenta a sesenta días después de apareamiento; examen de preñez. 

5.- Desecación; trátese en seco la ubr~ con una infusión intramamaria aprobada 

específicamente para el tratamiento de vacas fuertes. 

Así mismo el uso de este calendario general para el manejo del ganado tiene el fin de 

ofrecer un ordenamiento interno de la unidad de producción así también posee un in1pacto 

directo en la productividad y sienta bases para el desarrollo a futuro de la explotación. A 

continuación se propone un candelario general de manejo del hato (ver cuadro# 17) 
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Cl'ADHO # 17 

CANDELARIO GENERAL DE MAl'iEJO DEL HATO (PROPUESTA) 

ACTIVIDAD E F M A M J J A s o 1' D 

SUPLEMENT ACION MINERAL XXX XXX XXX X>.X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
SUPLE.'-.IENT ACION ENERGETICA XXX XXX XXX XXX XXX 

SUPLEMENTAC'ION FORRAJUCORl E XXX XX.'\ XXX XXX 

\'JTAMINA ADE XXX 

PALPJTACJON RECTAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

lNSEMINACION ARTIFICIAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
MONTA CONTROLADA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

IDENTIFICAC!ON CON TATUAJE XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 'XXX XXX 
MARCA CON FIERROCANDE:-.ITE XXX 

REGISTRO DE PRODUCCION LECHE XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

\'AC l'ASTEURELOSIS (SELTICEl\JA) XXX 

VACCARBON SINTOMATlCO Y ADI MA XXX 
MALIGNO 
EXAMEN COPROPARASITOSCOPJ:> XXX XXX XXX 

DESPARASITACION Al"l\.11>LES 
JÓVENES 

XXX XXX XXX 

DESPARASITACION ANl\1/,LES XXX 
ADULTOS 
DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS XXX XXX 
DIAG MASTJTJS SUBCLINICA XXX ~XX XXX XXX XXX X'l(X XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
DIAGNOSTIC-0 DE TUBERCULOSI!-. XXX 
REGISTRO COl\TABLES XXX XXX XXX XX> XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X."XX 

FUENTE. Elaboración propia, d1ciemb e 1995. 

Entre las actividades a desarrollar tenemos la Sllplcmentación mineral, la cual se practicará 

todo el año; la suplementación energética de enero a mayo; la suplementación de 

forrajes/corte de enero al n1es de abril. La vitan1ina ADE en el mes de abril únicamente; la 

n1onta controlada se realizara con la inspección durante todo. el año al igual que la 

identificación con tatuaje; la marca con fierro candente se ~ealizará en abril. Mientras tanto 

el registro de leche se realiza~á en todo el año; la aplicación de las vacunas de pasreurelosis 

(selticina), el carbon sinton1ático y edema maligno en los meses de abril. Lo referente a la 

practica del e~ámen copropa ·asitoscopio y la di~sparasitación de los animales jóvenes será 
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en enero, junio y octubre; para el caso de los adultos, estos se desparasitarán en el mes de 

junio. La práctica del diagnóstico de la brucelosis en los meses de marzo y septien1bre; Ja 

mastitis subclínica será en todo el año; la tuberculosis se realizará en el mes de junio; para 

finalizar, los registros contables se registraran mes con mes. 

4.3. PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo parte del desarrollo del hato como se puede ver en el cuadro # 18, 

donde el manejo del hato nos indica los parametros productivos de la leche y la venta de los 

becerros. En primera instancia se refleja el número de animales que se cuenta, y con el paso 

del tiempo su incremento, hasta llegar a su máxima utilización. 

Actualmente el hato se encuentra confonnado por 17 vaquillas de 2 a 3 años, 1 O vaquillas 

de 1 a 2 años, 3 becerras, 14 becerrros y 54 vacas. Lo que se pretende comprar son 150 

vaquillas a primer parto, entre 7 a 8 meses de gestación. La raza es F l cruza de Holstein y/o 

Pardo Suizo con Cebú, puesto que son las razas que se adaptan mejor a las zonas tropicales 

húmedas del país. Y la compra de 9 sementales de la misma raza. 
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FUENTE: Elabornción propia, marzo de 19f7. 
NOTA: Los datos correspondientes a la e~tructura del hato y al fae.or de unidad animal; fueron tomados del FIRAPROY 
(Sistema computacional para la evaluaci•m de proyectos bovinos de carne y doble propósito); FIRA, Versión 2.04, 
Diciembre de 1995. 
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La mortalidad de animales está representado por: vacas, vaquillas de 2-3 años, vaquillas de 

1-2 años, becerras, becerros, novillos de 2-3 años, novillos de 2-3 años y sen1entales. 

Mientras tanto las ventas la confonnan: las vacas de desecho, vaquillas de 2-3 años, 

becerros 1-2 años, novillos de 2-3 años, novillos de 1-2 años, desecho de sementales y 

leche. 

Los datos de producción se integran de la siguiente manera: superficie de potreros, 

capacidad de carga animal, capacidad utilizada, mortalidad (de vacas, vaquillas de 2-3 afias, 

vaquillas de 1-2 años, becerras, becerros, novillos de 2-3 años, novillos de 2-3 años y 

sementales), crías destetadas, vacas de desecho, sementales de desecho, indice de 

pariciones, lactancia/vaca/año, lactancia/cria/año y el periódo de lactancia (día/año). 

A cOntinuación se presentan algunas de las fonnulas que fueron aplicadas en el desarrollo 

del hato: 

a) Vacas al final del ciclo. 

Vacas que quedaron al final de año, más las vacas vaquillas que parirán durante el año, 

111enos las ventas de vaquillas, menos las \'aLas de desecho y las vacas muertas durante el 

ciclo. 

b) Vaquillas al final del año. 
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Resulta de restar a las no 1illonas 1-2 años cxl!'L~ntes en el ciclo anterior, las n1uertes 

acaecidas en' el ciclo. 

c) Novillonas de 1-2 años. 

Son las hembras novillonas de 1-2 años que quedan al final del ciclo, restarle las becerras 

existentes en el ciclo anterior las muertes durante el ciclo. 

d) Becerros y Becerras. 

Representa las crías (hembras y machos de •l-1 año¡ que quedan al final del ciclo, resulta de 

Ja suma de las vacas existen-:es en el ciclo, más las vaquillas que van a parir durante el ciclo 

n1ultiplicado por el porcenti:je de destete y dividido entre los dos, ya que se supone que el 

50 serán hembras y 50 machos. 

e) Vacas muertas. 

Sumar las va~as existentes al inicio del ciclo, más las vaquillas que pasarán a vacas durante 

el ciclo, n1ult,iplicado por el porcentaje de mortalidad en adultos. 

f) Crías muertas en el ciclo. 

Multiplicar el número de Jecerras existente~. al inicio del ciclo por el porcentaje de 

mortalidad de crías después del destete más el resultado de multiplicar el número de 

novillonas al 'inicio del ciclo por el porcentaje de mortalidad de crías despuCs del destete. 

1 

g} \' acas desCchadas en el ci :lo. 
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g) Vacas desechadas en el ciclo. 

Sun1ar las vacas existentes al inicio del ciclo y las vaquillas que parirán en el año, y el 

resultado multiplicarlo por el porcentaje de desecho. 

h) Ventas de vaquillas excedentes. 

Restar el número total de vaquillas al inicio del ciclo las vaquillas necesarias para el 

remplazo de vacas desechadas o muertas, meno.!> el incremento que se desee obtener en el 

cicl<? siguiente. 

i) Venta de leche. 

Es el resultado de multiplicar el número de vacas ordeñadas en el ciclo por la 

lactancia/vaca. 

En el cuadro # 19, se expresa el ciclo de producción pecuaria conformada por dos etapas, 

ter. etapa denominada producción de la cría y en la 2da. etapa titulada ventas. 



CUADRO# 19 

CICLO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

!"ETAPA 
PRODUCCIÓN DE LA CRÍA 

PROCESODE ] 
___ PRiiiOiiDitiU¡,¡C¡,¡¡C¡¡,IO¡¡¡;. N,;.,.. 

SELECCIÓN 

1 
ADQUISICIÓN 

ADAPTACIÓN 1 

APARAMIENTO 

GESTACION 

SELECCIÓN 

e:! 
FUENTE: Elaboración propia. 1996 

2" ETAPA 
VENTA 

PROCESO DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN 

LACTANCIA 

l 
1 DESTETE 

l 
rESARROLLO 

1 
FINALIZACION 1 

VENTA Y/O INDUSTRIALIZACIÓN 
CARNE Y 10 LECHE 

111 
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Se puede interpretar la producción como el resultado del conjunto de factores que integran 

el sistema y que se han venido analizando a lo largo del trabajo, por lo tanto, la producción 

viene a ser un reflejo de las condiciones generales f'O que se desarrolla el proceso y más que 

una sun1a de factores es la integración de los mismos. 

Si los factores del sistema, llamese genética, alimentación, manejo, sanidad, reproducción, 

etc.,tienen un buen desempeño, entonces es de esperarse altos niveles de productividad y si 

por el contrario, se presentan fallas de importacia en todos o en algunos de esos factores, el 

iinpacto se verá reflejado en los bajos niveles de producción del sistemas en general. 

4. 4. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPO 

Con el fin de aprovechar al máximo el reciclaje de nutrientes vía excretas, al manejar altas 

densidades de ganado; se busca aprovechar el menor gasto de energía posible en la 

actividad del pastoreo manejando áreas pequeñas de potreros, esto es acorde con las 

optimas asignaciones del forraje. 

Ofreciendole al gando forraje de buena calidad partiendo del hecho que es igualmente facil 

obtenerlo de buena como de pesima calidad, lo que nos obliga a conseguir la calidad en 

bultos de alimentos y esto debernos tenerlo presente ya que siempre sera más barato 

producir el forraje de mayor calidad y cosecharlo con animales en el momento adecuado. 
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De lo anterios, se detem1ira Ja utilizació11 de: 

* Bebederos moviles 

* Saladeros Moviles 

* mantenin1iento de cercos vivos 

Sobre todo por que nos ofrecen bajos costos, versatilidad y efecto inmediato sobre la 

producción. Así con10 el eqt ilibrio ecológico Ce los pastos, ya que el excrc1nento de los 

animales se depositarian en los pastizales, a yudando en la fertilización de Jos suelos; en el 

caso de los cercos vivos esto; con1baten la ~rosión de los suelos. (ver las fotografias # 19-

20) 

FOTO #19 HOLINSTEIN-CEDÜ 
El ganado Holinslein-Cebú es de la; razas cue _predominan en las z~nas tropicales, 
y en especial en el Ejido el l.\•l':I' ;i ir;i la a::t1v1dad de doble propósito. 



FOTO #20 CERCOS VIVOS . los reductores de la zona, ya que 
Los cercos vivos son los mas utilizables ~n~:s so~bra a los animales, se fertilizar 
evitan Ja erosión de\ suelo. proporciona a e 
con el ést1ercol del ganado cuando este se encuentra pastando, etc. 

4.5. ORGANIZACIÓri 
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El apccto organizativo cs\a rcrrcscntado por la organización en el proceso productivo e 

inten1a de la S.S.S. 

a) ORGANIZACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Para que la sociedad funcione con10. una c1nprcs<J. es necesario que lleve una buena 

ad111inistración para cncau1an1icnto. coordi11ación e inspección del lrahajo por la~ 

operaciones <le si n1is1na. 

Los dirigentes csc111.:i.1L· ... <~ .. :1i..:n que ser un adn1inistrador general. _jefe de c\plotación 
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mantenimiento y conserva1:ión; y contar coi¡ un 1nanejo en la alimentación como son dietas, 

forrajes, medicamentos, etc. ), jefe de adn1inistración (quién llavará un control en la 

contabilidad y costos pan. adquisición de los insumos, pago de impuestos, control del 

inventario ganadero, etc.) l un jefe de compr&s y:o ventas (el cual se encargará del estudio 

del mercado, estudio de razas y cruzas, relación con uniones, asociaciones, etc.), ver cuadro 

# 20. 

Este organigrama no sustituye al organigrama que tiene la sociedad, la cual está regida por 

la ley de las SSS. 

b) ORGANIZACIÓN INTE:lliA DE LA SSS 

La Sociedad de Solidaridacl Social es una figura Asociativa con personalidad Jurídica 

propia, que se constituye de conformidad con la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, 

con ejidatarios, comuneros, campesinos sin tien·a y en general con personas de nacionalidad 

mexicana con derecho al trabajo. Estas figuras organizativas se crearon con el propósito de 

impulsar fuentes de trab ijo, explotar los recuisos naturales, la producción y 

comercialización de bienes. 
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CUADRO# 20 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA SSS "CRISTO TE AMA" 
(PROPUESTA) 

JEFE EXPLOT. 
TECNICA 

! 
\l,\QUEROS 1 

MAQUINARIA 
EQUIPO 

INSTALACIONES 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

! 
ALIMENTACIÓN 
DIETAS Y FORRAJE 
VETERINARIA 
MEDICINAS Y 
REGISTROS 

AD."11J~ISTRAD0R 

GENERAL 

JEFEADMON 

! 
CONT PERS Y PAGO 

CONTABILIDAD 

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 
FORRAJES, MATERJALES 
SUMINISTROS, EQUIPO 
MEDICINAS, ETC 

IMPUESTOS, DERECHOS 
ASUNTOS JURÍDICOS 

~~ ,,,, .. __ 
GANAOO. ALIMF"IT1'.CION Y FORRAJE 
MATERIAL!_':"S 'i ~UMINISTROS 
MEDICINAS, ACTIVO FIJO 

JEFE COMPRA Y/O 
VENTAS 

! 
l.OC1\L Y EN EL l'AIS 

ESTUDIO DE 
MERC'AOO 

1 
ESTUDIOS DE 
RAZAS. CRUZAS, 
ETC 

1 
ESTADÍSTICAS 

RELACIÓN CON 
UNIONES, 
ASOCIACIONES, 
ETC'. 

1 

FUENTE: GÁL VEZ Azcanio E. "Ganaderfo aspectos contables, técnicos.\' admini.~trnrivos de In exp/owción rlrl i:flnnrlo bo1·1110 · ; Ed. 
ECASA.J" Reimpresión 1994. MC-xico, Pag 68. 
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Se trata de una figura Jurídica relativamente nue\ a. ya que aunque la promulgación de la 

Ley para la constitución de ~ste tipo de figuras se realizó en el periodo del Presidente Luis 

Echeverría y es hasta 1985 en que se impu]:;a su integración de 120 de ellas; con un 

crecimiento rápido llegandosé a conformar 2,120 para 1992; de las cuales hasta la fecha 

funcionan 2.013. Este tipo de figuras pueden operar con proyectos de inversión productiva 

y social por .sí o asociadas con terceros, e incluso pueden integrarse con Federaciones 

Estatales y/o la Federación l\acional. 

Su distribución geográfica inicial se ubica en la región Centro y Norte del País pero esta 

sufrió un cambio en los últirr.os años, ya que el SOo/o de ellas se encuentran en la región Sur 

y en la región del Golfo, básicamente en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 

\'eracruz. 

La S.S.S. representan una vigorosa res¡iuesta del estado hacia el sector social rural, en la 

búsqueda de nuevas formas organizativas tendientes a la formación de unidades productivas 

de características financieras, ~écnicas y comerciales que las hagan más eficaces. 

Este tipo se sociedades se •:aracterizan por la propiedad colectiva de los medios de 

producción y por la variedad de actividades productivas que pueden realizar; y lo n1ás 

importante, no sólo por la aportaciones de capital que realizan sus socios, sino por su 

calidad de trabajadores y el de:;tinar una parte de :os frutos de su trabajo a la constitución de 

un fondo de solidaridad, que es una fonna de autofinanciamiento y la base económica para 
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crear otras fuentes de trabajo, así como para atender las necesidades de sus integrantes y de 

sus familias. 

La S.S.S. se orienta en el propósito de responder a los problemas que in1piden a los 

campesinos incorporarse al proceso productivo del país y sus beneficios, así como integrar 

a la legislación vigente, en forma de organización económica, para vencer a la marginación 

y el desempleo, que se presenta en el medio rural. Por lo tanto se busca resolver Jos 

problemas, al disponer que los sujetos que integran esta figura asociativa, sean sus propios 

trabajadores, lo que redunde en la solidez de la fuerza de trabajo y en la distribución más 

equitativa de los beneficios obtenidos. 

" ... La Sociedad de Solidaridad Social es una forma de organización que los ejidatarios, 

comuneros, pequeños propietarios y/o campesinos sin tierra puedan adoptar conjuntando 

voluntades, recursos, trabajo y esfuerzos en Ja búsqueda de alternativas de solución a su 

problen1ática común y con el objeto de desarrollar actividades de producción, 

transformación, comercialización, prestación de servicios u otras actividades permitidas 

legalmente o por su situación técnica y económica puedan realizar."17
/ 

Para que este tipo de forma organizativa tenga validez jurídica, debe de inscribirse en el 

Registro Agrario Nacional (R.A.N.), para que adquiera personalidad n1oral y sea sujeta de 

crédito. 
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Con10 toda sociedad debe de establacerse en un Marco Jurídico mediante el cual se rige 

" ... El proceso de constitución, la organización y funcionamiento de las Sociedades de 

Solidaridad Social, se riger. por lo establecido en la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social, así como en los artícJlos 50 y 79 de la Ley Agraria en la que se expresa la libertad 

de Asociación de los ejidatarios, comuneros y/o campesinos sin tierra para el mejoramiento 

de sus recursos y bienes productivos, para la prestación de servicios agropecuarios o para 

' tener acceso a los servicios y apoyos institucionales o privados". 18
/ 

Las personas que deseen inteªrar este tipo de organización deben de llenar los siguientes 

requesitos: 

a) Ser personas fisicas de nacionalidad mexicana. 

b) Puede ser ejidatarios, cJmuneros, pequeños propietarios, campesinos sin tierra o 

cualquier pers?na que tenga derecho al trabajo. 

c) Comprobar: su calidad agraria (derechos agrarios o títulos de propiedad y con actas de 

nacimiento). ' 

' d) Que estén identificados con los fines de la sociedad. 

e) Estar en la posibilidad de adoptar su trabajo personal para el cumplimiento del objeto de 

la Sociedad. 

Como cualqui~r organización constituida debe de tener una estructura, la SSS se compone 

por: Asamblea,General, Comi :é Ejecutivo, ComiLé Financiero y de Vigilancia, Comisión de 

Educación, y por el Comité de Admisión de Socios; de los cuales se dan sus características 

generales. 

17 1 SECRETARIA de Reforma Agraria, "SOC EDADES DE SOLIDARIDAD SOC:AL ", Follelo México 1993, Pag 8 
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1.- Asamblea General de los socios o en su caso de representantes, es el órgano n1áxin10 de 

análisis, deliberación y toma de decisiones que se integran con todos los socios, quienes 

tienen derecho y la obligación de asistir a éstas con voz y voto cuando ellas sean 

convocadas. 

2.- Comité Ejecutivo, es el órgano responsable de la administración y representante legal de 

la sociedad, así como de ejecutar los acuerdos de la Asamblea, se integra con un presidente. 

un secretario y un tesorero con sus respectivos suplentes, todos ellos electos en la Asamblea 

General. 

3.- Comité Financiero y de Vigilancia, es el órgano responsable del manejo, control y 

vigilancia de los bienes patrimoniales de la sociedad, así como de las operaciones 

financieras, comerciales, contables, del manejo y aplicación de los recursos del fondo de 

Solidaridad Social y todos aquellos asuntos que se establezcan· en los Estatutos de la 

sociedad o federación, las personas que sean elegidos tendrán una duración en su función de 

2 años. 

4.· Comisión de Educación, es la que se encarga de la educación, capacitación, calificación. 

adiestramiento y formación de los socios de la organización, así como aquellos asuntos 

consignados en los Estatutos, estará compuesta por 3 miembros designados por el Co1nité 

Ejecutivo con una duración de 2 años. 

8 1 ldem. Pag_ 15 
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5.- Conzité de Admisión d( Socios, es el responsable de emitir un dictamen respecto de las 

personas que, con fecha p Jsterior a la constitución de la sociedad, desean integrarse a la 

misma; así también sobre la separación voluntaria de socios ó la exclusión de Jos mismos, 

las personas deberán ser integrados por Ja 1\.samblea General con una duración en sus 

cargos de 2 años, ver el cua jro # 21. 

1 
COMITE FINAN . 
YVIG!LANOA 

CUADR0#21. 

ORGANIGRAMA DE LA S.S.S. "CRISTO TE AMA" 
(DE ACUERDO CON LA LEY DE LAS S.S.S.). 

COMITE 
EJECUTIVO 

1 

j 
COMITEDE 

ADMICIÓNDE 
SOCIOS 

1 
COMITEDE 
EDUCACIÓN 

FUENTE: ElaboratiOn propia de acue"do a lo estrpulado en la LEY de las SOCIEDADES de SOLIDARIDAD SOCIAL, 

1996. 

El expediente de integració1 de la socic~Jad. para su dictamen y registro deberán de 

contener los siguientes docurr1entos: 

1. Convocatoria para la Asar1blea Constitutiva. 

2. Acta de Asamblea Constit1tiva. 
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3. Estatutos de la Sociedad. 

4. Padrón de socios y acreditación de su Nacionalid~d (actas de nacimiento de cada uno). 

5. Relación de personas electas para ocupar los cargos en los Órganos de representación, 

Control y Vigilancia así como en la Comisión de Educación y Comité de Admisión y 

Separación se Socios. 

6. Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

7. Recibo de pago de Derechos de Inscripción ante el Registro Agrario Nacional. 

Toda la documentación deberá ser avalado por las autoridades correspondientes. 

Los integrantes de la sociedad son 28 personas de las cuales son auténticos ejidatarios en 

pleno uso de sus derechos agrarios. Las características del grupo es que la integran personas 

adultas con un promedio de 25 a 35 años, con una educación primaria y secundaria 

incompleta, poseen un promedio de 4-6 hijos; todos laboran en sus parcelas cultivando 

granos básicos para su subsistencia y manejando la actividad ganadera. En este grupo se 

encuentran personas de bajos ingresos pero con el propósito de reactivar la ganadería como 

sociedad. A continuación se dan datos generales de la sociedad. 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

No1nbre de la organización: 

Sociedad de Solidaridad Social denominada "Cristo te ama" 
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Número d~ socios.-La sociedad esta integrada por 28 n1iembros, los cuales participan en el 

presente proyecto. número de permiso de Ja Secretaría de Relaciones Exteriores es 01032: 

su expediente se encuentr~ 9430001000, Folio nún1ero 01656 con fecha de expedición I I/ 

julio/ 1994. 

Siendo su representante Ramiro Villegas Contreras, a continuación se enlistan los no1nbres 

de las persOnas que se encuentran inmersas en dicha sociedad: Esteban Contrcras Ortiz. 

Lorenzo Contreras Octave., Elidía Contreras Gómez, Evaristo Contreras Coyol, Juan 

Contreras Aguilar, Maurilio Contreras Solis, Hcrmelinda Coyol Solis, Natividad <:oyol 

Lindo, Lauro Díaz Caivallc, Julian Coto Gil, Alberta Cruz Canela, Juan Golpe Lindo, José 

Golpe Hernández, Marco:: Golpe Alvarado, Bemardino Golpe, Antonio Isidoro Lindo, 

Juvencio Isidoro Lindo, Delfina Lindo, Juan Lindo, Cornelio lindo, Leocadio Lindo Coli. 

José Guadalupe Lino, tvlariano Luna, Alfonso Pérez Coazozon, Lino Villegas Contreras, 

Perfecto Vi llegas Contreras, Ramiro Vi llegas Contrcras y Miguel Hernández Pérez. 

Sólo cabe hacer referencia sobre la estructura clrganica que deben de tener las SSS, la cual 

consta de un .Comité Ejecutivo (con un propietario y un suplente); un Comité Financiero y 

de Vigilancia (consta depropietario y un suplente, con sus respectivos presidente, secretario 

y tesorero) Comité de Adntisión de Socios ( :on un propietario y un suplente con sus 

respectivos presidente, secretario y tesorero) y por último se encuentra el Comité de 

Educación {p~opietario y un suplente con sus respectivos presidente, sccrctarrio y tesorero). 
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CAPÍTULO V 
ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 



124 

En el presente capítulo es el más importante, ya que en el se reflejan todos los costos, 

utilidades, etc. del proyecto; así como la determinación del financiamiento y posibilidades 

de pago para cualquier empresa. 

Los puntos a rebisar son: la determinación de la inversión, amortización de la inversión fija, 

datos para determinar nuestros costos e ingresos, estado de resultados, flujo neto de 

efectivo, valor presente neto, relación beneficio/costo, tasa interna de retomo y análisis de 

sensibilidad. 

La capacidad limitada para invertir, obliga a ver.es al productor a seleccionar un tan1año y 

capacidad de producción que puede no ser la más adecuada. Sin embargo, sólo se 

evaluando económicamente el proyecto, se sabrá si es o no rentable con el tamaño 

escogido. 

A veces el proyecto debe ajustarse a ciertas condiciones de disponibilidad de dinero, que 

pueden no ser las óptimas. Esto se presenta porque los inversionistas no cuentan con los 

recursos propios en el momento de la instalación y tienen que recurrir a un crédito limitado. 

De esta manera, se tendrá que instalar el proyecto y ponerlo en marcha con flujo financuero 

prefijado e invariable que puede no ser el adecuado 
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5.1. ESTUDIO ECONÓMi'CO 

El estudio económico de ·1n proyecto tiene la finalidad de y identificar los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, el cual estará integrado por la 

inversion fija de los PRODLºCTORES tales como: 

Terrenos 

Infraestructura 

Equipo, y 

Hato actual. ' 

' Mientras tanio la inversión fija de FON AES es para la compra de: 

Vientres 

Sementales 

Asistencia técnica de contador y mvz. 

Este último rubro se incluyeron en el concepto de capital de trabajo. A continuación 

hablaremos de cada uno de ellos. 
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5.1.1. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El propósito de la inversión es para conseguir el financiamiento que se requiere para el 

proyecto, ya sea por crédito de alguna institución, o por aportación de un grupo de 

inversionistas. 

En el aprtado de las inversiones vamos a encontrar la inversión de los Productores y la 

participación de Fonaes; así como un resumen de ambas inversiones con sus respectivos 

porcentajes de particpación respecto al costo total del proyecto. 

"Las inversiones de un proyecto son los recursos indispensables para la instalación de una 

empresa pesquera, agrícola, pecuaria, forestal o de cualquier otro tipo; que constituyen el 

capital fijo, activo fijo o inmovilizado; la inversión diferida o activo diferido y los recursos 

necesarios para la realización de las funciones de producción y venta de nuestro trabajo". 19
/ 

En está se considera la aportación de los PRODUCTORES y la aportación del Fondo 

Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) 

" Los Activos Fijos son adquiridos inicialmente o durante el proyecto, y se utilizan en la 

vida útil del proyecto, como son: el costo de edificios, maquinaria, equipo, transporte y los 

terrenos. Sus funciones son las de facilitar la obtención física de un producto; están sujetos 

a depreciación, agotamiento u obsol'escencia y su recuperación se realiza a largo plazo. La 

19¡ CONUL TORIA Integral. S.C .. Curso de '"ESTRATEGIA Y DESARROLLO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS'.1996 
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salvedad la constituyen los terrenos, Jos cuales no están sujetos a depreciación, ya que su 

valor tiende a incrementarse: en el transcurso d<~l tiernpo."20
/ 

La inversiórl fija de los PRODUCTORES, e·stá representado por terrenos con diversos 

pastos como son: 141 has. gramas naturles a un costo unitario de $5,000; 52 has. estrella a 

un precio $5,000; 48 has. guinea a $10,000, 6 has.alemán a $10,000, y 4 has. sei\al a 

$10,000; las cuales suman un costo de S 1,545,000 (Mil Quinientos Cuarenta y Cinco 

Pesos), es decir un 51.89 ~1o je) total de la inversión. 

La infraestructura está considerando los 34,506 metros lineales de cercos a un precio de SS; 

5 corrales deimanejo a $5,000; 11 pozos artesanales a $4,000; 3 tanque a $2,000 y 8 piletas 

a $2,000. Por este conceptc tenemos una inven:ión de $ 263,530 ( Doscientos Sesenta y 

Tres Mil Quihientos Treinta Pesos): participa cor el 8.85 o/o. 

Lo referente 'al equipo este 1:stá integrado por S mochilas aspersoras a $240; 1 tem10 para 

inseminar a $3,000, un lote de herramientas me·n::ires( palas, picos, hachas, clavos, etc.) por 

' $9,024; esto nos dan la cantidad de $ 13, 944 (Trece Mil Nueve Cientos Cuarenta y Cuatro 

pesos.), ha este le corresponde el 0.46 %. 

El hato actual que se tiene e; de 54 vacas a un c,'5to de $3,000; 17 vaquillas de 2-3 ai\os a 

$2,500; 10 vaquillas de 1-2 años a $3,000, 3 tecerras a $700, 14 becerros a $1,200; la 

cantidad invertida es de$ 25 3,400 (Dos Cientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos pesos), 

participa con el 8.51 %. 

2Q¡ loe cil 
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La inversión total de los productores asciende a $ 2' 075, 874 (Dos Millones Sesenta y 

Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos), la participación de los productores es del 

69.72 %. ver cuadro# 22 y 23. 
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CUADR' J ;· 21 

DETF:R!\11NACIONES DE LAS 1:-;vERSIÓNES 

ERREN OS 

GRA.M.NAT "" "' 5 000 705,000 

ESTRELLA "" " 5,000 .,,,000 
GUINEA O PRIV "" .. 10.000 ....,,000 
"-LE MAN HAS ' 10,000 00,000 

ISEl'<AL HAS • 10,000 <0,000 
SUBTOTAL 1.545,000 

INFRAESTRUCTURA 

CERCOS MC "'"'" 172,530 

CORRA.LES DE MANEJO UNO 5 5,000 25,000 
POZOS ARTESANNALES UNO " "000 44,000 

TANQUES UNO ' ,,000 6,000 
PILETAS UNO '·"" 16,000 

SUBTOTAL "'·"" 
je.QUIPO 

MOCH ASPERSORAS "' • ,., 1,920 
TERi.10 P/ENSEMINAR "" '""' ,,000 

!HERRAMIENTAS MENORES ~o TE 9,024 9,024 

ISUBTOTAL 13,9'14 

lHATO ACTUAL 

IVACAS C8Z " ,,000 162,000 

IVAOUILLAS 2-3 AÑOS C8Z " '·""' 42,500 

!vAOUILLAS 1·2 AÑOS C8Z " ,,000 ,.,,000 
~CERRAS 0-1 AÑO cez ' ""' 2,100 

BECERROS 0-1 AÑO cez " """" 16,800 

NOVIU.OS DE 2·3 AAOS C8Z " '""' " 
NOVILLOS 1·2 .t.ÑOS m ' " SUBYOTAL Z53,400 

SUBTOTAt 2 J7S 874 
.. 

• B APC!RTACION ··:.:tfE '''t~CVt.{~:Es . ..... · .•. • .. ··. 

t'JAOUILL,\S A 1° PARTO Gbl "" 5,500 825,000 

jSEMENTALES CRZ ' 6,500 """"' SU8TOT1'L "'·""" 
~SISTENCIA TECNICA 

"" MJUAt """" \4,400 

!coNTADOR MJl.AL ""' '"""' :SueTOTAL 18,000 

SUEITOTAL 901.500 

TOTAL 2977,374 

Fuente. Datos proporc1onaoos our 1:is productores de la S.S.S. MCRISTO TE AMA"; diciembre de 1996 



CUADRO# 23 

RESU'.\1EN DE LAS INVERSIONES 

APORTACION DE LOS PRODUC. 

APORTACION DE FONAES 

TOTAL DE INVERSIONES 

2,075,874 

901,500 

2,977,374 

69.7 
30.3% 

100.0o/c 

Fuente: Datos obtenidos del cuaoro #22. elaboración propia. marzo de 1997 

J 29 brs 
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La aportación de Activo Fijos de FONAES es de 150 Vacas a primer parto, son hembras 

entre 7- 9 meses de gestaci.)n, las cuales tienen un costo unitario aproximado de $ 5,500 

(Cinco Mil Quinientos Peses); el costo por dicha compra es de $ 825, 000 (Ochocientos 

Veinticinco Mil Pesos). M:entras tanto por la adquisición de 9 sen1entales a un costo 

unitario de$ 6,500 (Seis .Mil Quini"ntos Pesos), lo cual nos representa un costo de$ 58,500 

(Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Pesos), La sumantoria del costo total de las compras por 

los animales es de$ 883, 500 (Ochocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Pesos), es decir, 

participan con un 29,67 %. 

" Capital de trabajo se le denomina a las inversiones indispensables para efectuar las 

actividades de producción y venta; se recupera a corto plazo y no están sujetas a 

depreciación y amortización:'11
/ 

La asistencia técnica por pago de medico veterinario y un contador nos representa $ 18,000 

(Dieciocho Mil Pesos) anualr1ente, es considerada como capital de trabajo. 

5.1.2. DEPRECIACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Con excepción de los terrencs, la mayoría de los activos fijos tiene una vida lin1itada. es 

decir, serán d~ utilidad para la empresa por un número limitado de periodos contables 

futuros. Lo anterior signif:ca que el costo de un activo deberá ser distribuido 

adecuadamente en los periodos contables en los que el activo será utilizado por la empresa. 

21¡ Loe cit 
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el proceso contables para esta conversión gradual de activo es un gasto que es lla1nado 

depreciación. 

Es importante enfatizar que la depreciación no es un gasto real, sino virtual y es 

considerado como gasto solamente para propósitos de detenninar los impuestos que nuestra 

en1presa va a pagar. 

"El tém1ino depreciación tiene exactamente !a misma connotación que an1ortización pero 

el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso en el tiempo estos bienes, es decir, 

se deprecian en cambio, la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, 

ya que, por ejen1plo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del tien1po no 

baja de precio o se deprecia; por lo que el término amortización significa el cargo anual que 

se hace para recuperar esa inversión."22
/ 

Se toman en cuenta a la infraestructura como cercos se considera la inversión de$ 172, 528 

(Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos veinte Ocho pesos) esta se divide entre el número de 

ai'los a depreciarse 5, lo cual nos genera una recuperación de$ 34,500 (Treinta y Cuatro Mil 

Quinientos Pesos), se aplica esta operación en los demás casos, así tenemos; corrales de 

manejo se recupera$ 2, 500 (Dos Mil Quinientos Pesos); pozos artesanales$ 4,400 (Cuatro 

Mil Cuatrocientos Pesos); tanques$ l, 200 (Mil Dos Cientos Pesos) y piletas$ 3, 200 (Tres 

Mil Dos Cientos Pesos). Lo cual nos genera un subtotal de$ 45,806 (Cuarenta y Cinco Mil 

Ochocientos Seis Pesos). 

En lo referente al equipo se considero la misma formula aplicada en la infraestructura de tal 

forma que las n1ochilas aspersonas reportan un recuperación de $ 800 (Ocho Cientos 

22¡ BACA Urbina Gat:inel. "FORMULAC/ON Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS". Anéhsi y administración del riesgo, 2" Edición. De Me Graw 
H11I: México 1990. Pag 170 
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pesos); termo para inseminar $ 300 (Tres Ciento~ pesos) y las herramientas menores $ 3, 

008 (Tres Mil Ocho pesos). El subtotal es de S 4, 108 (Cuatro Mil Cinto Ocho Pesos). 

El monto total recuperado por la amortización asciende aproximadamente de $ 69,488.00 
i 

(Secenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ocxhenta y Ocho Pesos). ver cuadro# 24. 

5.1.3. COSTOS 

Es necesario, determinar nu•!stros costos totales y unitarios, los cuales nos servirán como 

indicadores sobre que cantidad monetaria exige nuestro proyecto. Por tal motivo diremos 

que los "Costos son un de!;embolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en ~l futuro o en forma viitual."23
/ 

Para este punto se está cons .derando los animales como son vacas, vaquil1as de 2 a 3 años, 
1 

vaquillas de '1 a 2 años, las becerras de O a 1 año; becerros de O al año, novillos de 2 a 3 

.años, novillos de 1 a 2 año5; sementales. También es considera el número total de cabezas, 

unidades y e~ su caso el nún1ero de hectáreas di~ implantación, se manifiesta la proyección a 

1 O años para el desarrollo del hato. 

En el año 1 s,e tiene un total de 34 7 cabezas, de· las cuales está representada con: 202 vacas, 

2 vaquillas de 1 a 2 años, 61 becerras, 59 becen-os, 14 novillos 1 a 2 años y 9 sementales. 

231 BACA Urbma Grab1el: "EVALUAC/Oh' D.: PROYECTOS~. Análisis y admin:straci6n del nesgo; 2" Edición; De. Me Graww Hi/I: Méxr::o 
1eeo, Pag 166 
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CORRALES DE MANEJO 

POZOS ARTESANNALES 
TANQUES 

PILETAS 
SUBTOTAL 

EOUlPO 

,, 

MOCH. ASPEASORAS 
TERMO P/ENSEMINAR 
HEARAMIENT AS MENORES 

SUBTOTAL 
TOTAL 

CIJADRO # 24 

DEPRECIACIÓN DE J .A INVt:RSlÓN 

" 1NVER51~:: 
~-;)tNICtAL'-

172,528 25.0"{, 4 

25,000 25.0% 4 

44,000 25.0"b 
6,000 25.0% 4 

16,000 25.0'ló 4 

2,400 25.0% 4 

3,000 25.0% 
9,024 25.0% 4 

Fuente: Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); elaboración propia, marzo de 1997 · 

43,132 

6,250 

11,000 
1,500 

4,000 

65,882 

000 
750 

2,256 

3,606 

69,466 
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Para el año 2 el número de vacas se reduce a 144 cabezas, 61 vaquillas de l a 2 aii.os, 44 

becerras, 3 7 becerros, 57 ncvillos ele l a 2 años y 9 sementales. Lo que respecta al nú111ero 

de animales :este baja el nlmero ele vacas, esto es por la vacas muertas y las ventas. El 

comportamiento de las vacas para el 3 - 1 O afio son de la siguiente forma l 08, 130, 126, 

119, 123, 122, 111 y 115 cabezas; se puede observar que en el año 3 tiene un ligero 

descenso siendo est~ de 1 ( 8 cabezas y que a partir de este año se registra un aumento 

considerable 1legando al añc 1 O con 115 cabezas. 

Las vaquillas de 2-3 años tienen un comportamiento creciente en cuanto a número de 

cabezas, es decir, inician en el año 1 y no existen animales ya que estos se venden con el fin 

de tener animales más productivos. A partir del año 3 se registraron: 51, 30, 26, 36, 32, 21, 

33 y 32 cab~zas para el año 10. Se aprecia un :número altas y bajas en cuanto al nú1nero de 

animales. 

Las vaquillas de 1-2 años presenta la siguiente :aracterística para los años 1 al 10: 2. 61, 42. 

37, 47, 43, 32, 44, 43, 38 e;ta serán un remplazo para las vaquillas de 2-3 años. A simple 

vista se obseiva un ligero crecimiento en cuanto el número de animales en nuestro 

desarrollo de hato. 

Mientras tanto las becerros ie 0-1 año en los años 1 al 10 tenemos que; 59, 37, 28, 36, 34, 
' 

33, 34, 34, 3Ü,33 respectiva·nente. Se aprecia un ligero crecimiento para después bajar. son 

cambios minimos en cuanto al número de anin1ales. 

Becerras de 0-1 año tenemos 61, 44, 39, 48, 45, 44, 45, 45, 40, y 43 para Jos años J al JO. 

Estos animales son los pre~entan un crecimiento relativo, conciertas baja como son en el 

año tres y en el sexto año; d1!spués se presenta un hgcro crecimiento de animales. 
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Los novillos de 2-3 años sólo se presenta un animal en los año tre~. quinto, séptimo y 

noveno, 

Los novillos de 1-2 años existen alrededor de 14, 57, 31, 24, 33, 30, 30, 31, 31 y 27 

animales para los años 1 al 1 O. Existe un crecimiento esto nos permite determinar las ventas 

de los mismos, y las cuales nos generaran ingresos. 

Los sementales en los dos primeros años se mantiene los 9 que se compran, para los años 1 

y 2 vendemos uno restándonos 8 animales, del año 5-7 se vendemos 1 animal restándonos 7 

cabezas, para los últimos 3 años dejamos un novillo de 2-3 años para reposición, 

aumentando con ello el número sementales el cual se representa por 8 cabezas en cada añ.o. 

Lo que respecta al número de cabezas en total por cada año tenemos en el 1 año 347, 352, 

308,. 313, 319, 312, 304, 305, 297 y 296 respectivamente. Se aprecia el crecimiento del hato 

en cabezas de ganado para cada año, así llegarnos al año l O con cuatrocientos cuatro 

cabezas. 

Las unidades animal se inicia con 261, 263, 236, 235, 239, 235, 229, 228, 225, y 223 en el 

año 1 O. existe un crecimiento constante del nuestras unidades animal, esto es sin llegar a 

rebasar las 313 U.A.A. que tiene nuestras praderas. (ver cuadro# 25) 
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Para determinar Jos costos de producción S(. consideran dos grandes rublos con10 son 

resumen de los recursos humano (contador, mvz. y 4 vaqueros), medicamentos y vacunas 

(Triple, Sep. Hemorrágica, Calcitroprina, Vigantol A.D.E., Panacur, Garrapaticida, y Sales 

Minerales) y el concepto de mantenimiento de corrales de manejo y praderas (corrales de 

n1anejo y mantenimiento de praderas). 

El apartado del resumen de los recursos humanos nos genera un costo por$ 39,600 (Treinta 

y Nueve Mil Seiscientos pesos) para el pago de un contador, mvz y a vaqueros. 

Mientras tanto lo referente a medicamentos y vacunas, que dan representados de la 

siguiente forma: 

V ACUNA TRIPLE.- Es una vacuna para prevensión de enfermedades corno son: 

pasteurelosis, carbón sintomático y adema-maligno o carbonico, los cuales son supseptibles 

el ganado, sobre todo aquellos que presentan problemas de mala alimentación y adaptación 

de las condiciones climaticas. 

Se aplicará a las vacas, vaquillas de 1 a 3 años y a las becerras de O a 1 año de edad, la 

sumatoria obtenida se multiplicara por el costo del medicamento. ejemplo (vacas + 

vaquillas 1-2 años+ vaquillas 2-3 años+ becerras)• $ 1.8 ~ $ 477 (Cuatrocientos Sesenta y 

Siete pesos) en costos en el año l, está operación se repite para los siguientes años, con 

sus respectivas cantidades. Para los siguientes años nos genera un costo de: $ 448, $ 432, $ 

441, S 439, S 436, $ 418, $ 418, $ 409, y$ 410 pesos al año 10. Se observa un crecimiento 

de uniforme para cada año, con un ligera disminución en el año dos. 

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA.- Es una enfermedad infecciosa que provoca el 

envejecimiento de la sangre del ganado bovino, la cual provoca generalmente una 
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mortalidad elevada. Esta s< presenta generalmente en ganado que son trasladados de un 

Jugar a otro (por jornadas la:·gas en camión con poco cuidado) y por mala suministración en 

la alimentación. Los anima· es enfermos presenta neumonia y morir en 48 a 72 horas, en 

algunos casos logran recupe-·arse. 
' 

Se considera,solamente al~; vacas, vaquillas de 1 a 3 años y a las becerras de O a 1 af'.io de 

edad, la sum~toria obtenida se multiplicara por el costo del medicamento. ejen1plo (vacas+ 

vaquillas 1-2 años + vaquillas de 2-3 años becerras) * $ 3.6 = $ 954 (Nueve Cientos 

Cincuenta y Cuatro pesos) para el año 1, está formula es igual en los años subsecuentes. En 

los años siguiente se preser.ta los siguientes gastos por este concepto de: $896, S 864, S 

882. $ 878, $ 871, $ 835, $ 835, $ 817, $ 821 para el año 10. Nuestro costo se puede 

observa en el año 1 es superio al del año 2, para el año 3 disminuye un poco esto es debido 

al manejo y/o ventas de los animales, a part1 del año siguiente se manifiesta en forma 

asendente. 

CALTROPRINA.- Se aplicc;. para corregir las deficiencias de calcio, magnecio y sodio en 

las hembras ~roximas al par..o, con el fin de evitar la fiebre de leche o hipocalcemina. Esta 

se presenta cuando existe niveles inferiores (calcio, magnecio y sodio) a los requeridos en 

Jos animales.1 
1 

En este punto sólo se consid~ra el número de vacas, la cual se multiplicara por el costo del 

mismo. Ejemplo (vacas * 8) * 0.03 = $ 1,357 (Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos), es 

decir. el número de vacas por el costo del producto por el 0.03 o/o que dosis para el aniinal. 

Para los años subcecuentes s•: prevé un costo de: S 968, $ 726, $ 874, S 84í, $ 800, S 827, S 
1 

820, S 746, $ 773 en el afio 1 O. En el año 1 al 8 el costo es menor ya que existen pocas 

pacas para vacunar. En los dos últimos años :;e aumenta nuestro costo. Se saprecia una 
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caida de nuestros costos en el año 3, un ligero aumento para el siguiente año, se suceso se 

presente en los años concecuentes, siendo que en los 3 últimos años presenta un au1nento 

constante. 

VIGANTOL AD.E. (VITAMINAS).- Es un concentrado vitamínico para subsanar 

diferencias y en estados de debilidad general, y convalecencia de los animales, se le llan1a 

tan1bién reconstituyente. 

Los animales a vitaminar son las vacas y las vaquillas de 1 a 3 años por el precio del 

producto, el resultado obtenido será nuestro costo por este concepto para cada uno de los 

mios. Ejemplo (vacas+ vaquillas de 1-2 años+ vaquillas de 2-3 años)*$ 8.5 = S 1,734 

(Mil Setecientos Treintaicuatro pesos). 

Así tenemos que para los años 2 al 10 se genera un costo de:$ 1,743, $ 1,709, S 1,675, $ 

1,692, $ 1,683, S 1,590, $ 1,590, $ 1,590 y$ 1573. Se aprecia una reducción de los costos 

en el aflo cuatro, a partir de este se presenta un crecimiento de los mismo por dicho 

concepto. 

PANACUR.- Es un desparacitante interno, que se aplicará a las vacas, vaquillas de 1 a 3 y 

a las becerras de O a 1 año de edad, la sumatoria obtenida se multiplicara por el costo del 

111edicamento. Ejemplo (vacas+ vaquillas de 1-2 años+ vaquillas de 2-3 años+ becerras) * 

S 6.0 = S 1,590 (Mil Quinientos Noventa pesos) en el año l. Se prevé gastar: $ 1,494, S 

1.440, S 1,4 70, $ 1,464, $ 1,452,$ 1,392, $ 1,392, $ 1,362, y $ 1,368 al afio 1 O 

respectivamente. En los primeros 4 años prest.:::11ta una tendencia de altas y bajas en los 

costos, registrandose un crecimiento continuo a parti del año 5 al 1 O. 
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GARRAPATICIDA .- Son baños que se les proporciona a todos los animales, para 

mantenerlos limpios de cual quier parasito (ga1Tapas. moscas, etc.) que le pueda ocacionar 

leciones grav~s. 

Se considera solamente a las vacas, vaquillas de 1 a 3 y a las becerras de O a 1 año de edad, 

la sumatoria obtenida se multiplicara por el costo del medicamento. Ejemplo (vacas + 

rnquillas de 1-2 años + vaquillas de 2-3 años + becerras) * $ 20 ~ S 5,300 (Cinco Mil 

Trecientos pesos). para el rulos 1. Está operación se repite a los anos subsecuentes. Así 

tenemos costos de: $ 5,300, l 4,980, S 4,800, S 4,900, $ 4,880, $ 4,840, $ 4,640, S 4, 640, $ 

4,560 para cada año. Se puede apreciar que durante Jos primeros años existe altas y bajas en 

los costos, pero a partir de del año cuatro tiene un cremiento asendente. 

SALES MINERALES.- Es dt! sun1a importación la corresta aplicacion de este concepto. ya 

un animal debe de consumir c.proximadamente 0.35 gramos al día. La sal se depósitara a· un 

lado de los corrales para que los anin1ales lo consuman en el momento que lo deseen. 

En este caso se toma en cuenta al la unidades animal (U.A.A.) por el costo del mineral, esto 

nos representará el costo de lc1s minerales para cada año. Ejemplo número total de cabezas 

representadas en unidades animal* S 16.6 = $ 4,335 (Cuatro Mil Trecientos Treintaicinco 

pesos), se considera el consunto del n1ineral por lJ.A.A. de 0.35 gramos al día. 

En el año 2 nos genera un gasto de: S 4,368, $ 3,920, $ 4,153, $ 4,285, $ 4,302, $ 4,451, $ 

4,651, $ 4,883, y $ 5,066 en e 1 año 1 O. Se aprecia que en el años tres es en cual se presenta 

un mero costo, y que a partir de este se presenta un crecimiento paulatino del mismo. 

El subtotal por el concepto de medicamentos y vacunas es de: $ 15,747, S 14.897. $ 13,891, 

$ 14,145. $ 14,170, $ 13,985, $ 13,ó-06, $ 13,482 y S 13,201 y S t3.209 para el año JO. 
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Presenta un crecimiento decreciente a partir del año 3, aumentando en el siguiente año, y 

apartir del años 6 se mantiene alrededor de los trece mil pesos aproximandamnete. 

En el caso de mantenimiento de los corrales de manejo se considera el número de corrales 

por el costo. El caso de el mantenimiento de corrales es 5 • $ 75.0 = $ 375 (trescientos 

Sesenta y Cinco pesos) para cada uno de los años. 

En el mantenimiento de praderas se considera -1.3 * 75 = 326 (Trescientos Viento Seis 

pesos), este costo es igual para cada año. El subtotal por este concepto es de 701 

(Setecientos Un pesos ), este concepto es igual para cada uno de los año. 

El costo total para costos es de$ 56,048; $ 55,198, $ 54,192, $ 54,446, $ 54,286, $ 53,807, 

$ 53,783, $ 57,502 y y$ 53,570 al año 10. El año que menos se gasta en el año tres, 

mientras tanto el años que se genera mas gasto es en el año diez, esto es por el amnejó que 

tiene el ganado.( ver cuadro# 26) 

5.1.4. INGRESOS 

Los ingresos son el importe generado de las ventas de bienes y/o servicios que se producen 

en la empresa. 

Los ingresos estan fonnados por las ventas de los animales como son: vacas de desecho, 

becerros 0-1 año, novillos de 1-2 aflos, novillos de 2-3 años, sementales de desecho y litro 

de leche. 



CUADRO # 26 

COSTOS 

1 •:ONC(¡P10 
COSTO A • O • 

UlllOAO UNl't, ,,, ;···'··:'., 
' . • • 3 4 N' • ' -~ '"· 1 4¡,,_ $";., :-w» ·10 

¡:~~ti l;ECURSOS HUM. i . ·~vz. VAO) PER<;CNA' VARIOS 1 J:l GOO J\1.000 39,500 3!;,600 39,600 39,600 :10"""' ~~.~~ :;,;,.;.,.., 
1 º'~, ¡, :::::,::;:::::: 

º'~ 
:J!l.000 39,600 39,600 39,600 39,!IOO 39,000 """' 39,600 

l'"'º""ME'lOS' ,_CUNAO 
CBZ 

1 "1 .,, 
"' "' .. , "' '" •1e "' '"' "º ;.'"lr 

;~" >-<P.'O~RAGICA r.R7 " -~ - ... '" "' '" "' 
.,, 

'" '" 11,, -, ''· ~"R'NA CBZ '" 1.357 "" "' '" '" ""' "' "º "' m 
,,\•«:. AD E es' " 1,734 1,743 1.709 1,675 1,692 1,663 . 1,590 1,590 ""' t 573 

'~'IA' Ull CB' " 1.590 ' 4'?4 1,440 1,470 1 _454 , .452 1,392 \,392 1,3(l2 '""' ;.\R:<APAC1l!OA C8' '" 5,300 "" •,000 """ 4.1180 4,6'10 "" 4,840 "" "'º "" r5 ~J.!',fl'IALES CBZ "' 4,335 '""' 3.920 3.903 J.970 '"" ""' 3.787 ~ ,.,.,. 3 7'.l~ 

""tlfQTAL ,~ 141 \4.807 \3 ¡;,;¡ 14, 14~ 14.170 13.985 13.506 13 ... 82 13 <'01 " "" ' t' '"'°''" MAN"O HRAO • - [f. MANEJO HAS '" 31~ "' "' "' "' "' "' "' "' "' ',' ~ HMS "" "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' " '" "' "' "' "' ro• ro• ro• '" '" 56 046 55 196 54 ,,n 54 446 ~.i 471 54.:'.!66 !";3.807 $;j 111~ 53 502 53.510 

•q'• U:1tos obtenidos de los cundros #25 y 37; elaboración propia. marzo de 1997. 

~ 
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Los datos que se consideran del desarrollo del hato para las ventas se c0nsideraron para este 

punto son: el número de vacas de desecho del año 1 representan 16, 51, 32, 24, 29, 28, 27, 

28, 27 y 25 cabezas para el año 10. Las vaquillas de 2-3 años en cuanto al número de 

cabezas tenemos9, !, 10 par el año 3 al 10. Los becerros de 0-1 año el cual es cero en todos 

Jos años, ya que se más redituable venderlos de 1-2 años. Mientra$ tanto los novillos de 2-3 

años en este caso solamente tendremos ventas en el años cuatro seis ocho y en le año 1 O; 

los novillos de 1-2 años tenemos: 14, 55, 29, 22, 32, 28, 29, 29, 30 y 25 para los años 1 al 

1 O respectivamente. Los sementales de desecho tienen el siguiente comportamiento de un 

animal para venta en los años 3, 5, 7 y 9. Lo referente a la producción de leche está se 

manifiesta de la siguiente forma: 92,108; 103,296; 114,032; 174,706; 193,518; 182,770; 

188, 914; 187,378; 170,482 y 154,550 litros en Jos años 1 al 1 O. (ver cuadro # 27) 

Por tal motivo se considera el número de vacas de desecho el cual se multiplicará por el 

peso aproximado del animal por el costo por kilogramo de carne; esto es para cada año. 

Ejemplo (vacas de desecho • 400 kg.) • $ 5.5 ~ $ 56,320 (Cincuenta y seis Mil Trecientos 

Veinte pesos) para el año l. En los años siguiente se prevé ingresos por: $ 179,520, $ 

112,640, S 84,480, $ 102,080, $ 98,560, $ 95,040, $ 98,560, $ 95,040 y$ 88,000 para los 

años 2 al 1 O, registrandose uningresos contantes para todos los años. (Las vaquillas de 2-3 

años• 450) * 18.6 por kilogramo, nos general los siguientes ingresos: $ 75,330; $ 16,740; $ 

83, 700 este último es par los años 3 al JO. 

Para los becerros de 0-1 año es el peso del animal por el número de animales para vender 

por el costo en kilogramos, es este punto se registran los siguiente ingresos:$ 15,714; $ 

3,492; $ 17,460 par los años 3 al 10 respectivarne.11e. 
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Los novillos 2-3 años es la aplicación de la misma formula, no se resgistran ventas ya es 

preferible venderlos como becerros y/o novillos 2-1 año, evitando mayores gasto en 

alimentación del ganado. 

La formula para los novillos de 1·2 años es, ejemplo (el número de animales* 350 kg.*$ 

9.7 esto nos da un ingreso de$ 3,395 (Tres Mil Trecientos Noventa y Cinco pesos) en los 

años 4, 6, 8 y 1 O respectivamente. 

En el caso de Jos sementales de desecho se interpreta de la siguiente forma (número de 

animales • 700 kg.) • $ 6.2 esto nos da como resultado en el año 3 de$ 86,240 (Ochenta y 

Seis Mil Dociento Cuarenta Pesos ), $ 338,800; S 176,640; $ 135,520; $197, 120; $ 172,480; 

$176,640; $176,640; $184,800 y $ 154,000 en los años 1 al 1 O respectivamente. 

Lo que respeta a la producción de leche, la cual se multiplican el número de litros 

producidos por el precio del litro de leche a la venta. Así tenemos que nuestro ingreso en el 

primer año es de$ 239,481; $ 268,570; $ 296,483; $ 454,263; $ 503,147; $ 473,202; $ 

491, 176; $ 487,183; $ 443,253; y alcanzando$ 401,830 ingresos por litros en el año 1 O. A 

partir del año tres, nuestro ingresos presenta un ere.cimiento constante. 

Como resultado final por nuestros ingresos tenemos que$ 473,085; $ 807, 122; $ 688,923; $ 

178,791; $ 903,507; $ 850,797; $ 866,016; $ 868,938; $824,253 y $748,385 en los años 1 al 

10. (ver cuadro# 28) 
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5.1.5. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados llamado también estado de pérdidas y ganancias es un documento 

esencial, ya que nos informa sobre las actividades fundamentales de cualquier actividad 

económica, tales como los ingresos derivado de las ventas o servicios, los costo, los gastos 

efectuados para la distribución y servicios generales. 

"El estado de resultados es un documento contable o de decisiones que 

independienten1ente de su utilidad para realizar diversos análisis de la rentabilidad operativa 

de la futura en1presa, permite determinar la cuantía de las utilidades a·nuales de Jos costos, 

los gastos. los impuestos y su relación con las ventas programadas. "24
/ 

Este documento se prepara anualmente durante Ja vida útil del proyecto con el fin de 

estimar, por un lado, las posibilidades económicas del mismo y por otro, el flujo neto de 

efectivo base para el cálculo de la tasa interna de retomo del proyecto. Para ello se requiere 

de formular los presupuestos de: 

Se genera por los ingresos por el concepto de ventas, costos de operación o producción, 

depreciación o amortización de la inversión fija; la resta de estos dos primeros, nlenos las 

amortización obtenemos la utilidad de operación o la utilidad n1arginal. 

Más ingresos menos costos de operación m~nos la depreciación es igual a la utilidad de 

operación en el prin1era año es de: $ 347,549 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos 

Cuarenta y Nueve pesos), $682.436; $ 654,857; $ 265,293; $ 776,548; $727.023; $ 

24¡ Loc_o\ pag 71 
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742.721; S 745,667; $ 701.263 y $ 225,387 hasta el año 10. Todos ellos presenta un 

crcciiniento constante. 

Menos gastos adn1inistrativos menos los gasto de ventas es igual a la utilidad de ventas por: 

5334.137; $ 679,024; $ 561,S31; $ 631,445; $ 776.136; S 723,611; $ 739,309; $742.265: S 
1 

697,851 y$ 621,975 para Jos años 1 al 10 respectivamente. Se aprecia un crecin1iento 

ascndente en todos los años 

El resultado obtenido de la operación anterior le restarnos el pago de capita {préstamo 

solicitado a alglin banco) o g,1stos financieros, es decir el pago de intereses del mismo. Esto 

nos generará la utilidad antes de impuesto de: $;34.137; $ 679,024; $ 561,831; $ 631.445; $ 

776,136; S 723,611; $ 739,3C9; $742,265; $ 697,851y$621,975 es igual al anterior, ya no 

hay pago al capital a bancos. 

De la utilidad ,antes de impuesto, restamos el I.S.R al 34 o/o y R.U.T. 1 O o/o; obtendremos la 

utilidad neta. Esta se repmenta por: $ 192,716; $ 380,254; $ 314,625; S 364,809; S 

434,636; $ 405,222; $ 414,013; S 415,662; $ 390,797 y$ 348,305 en los alias 1 al 10. 

Manifestando !JO crecimiento permanente para cada uno de los años. 

A partir de la utilidad neta se puede calcular. obtenemos la utilidad al reparto el cual se 

1nultiplica por el porcentaje d1! participación a los productores (25 o/o), nos da la utilidad de 

Fonaes por: $58,351; $ 104,129; $ 67,021; $ 57,012 y$ 36,305 el resto de los alias no se 
' 

registran. 

De la ulitidad ~J reparto la mt.ltiplicamos por el porcentaje del capital descontado a fonaes 

no da Ja utilidad a productom generando los siguientes ingresos:$ 48,179; S 95,064; S 78, 
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636; $ 91, 202; $ 108,659; $ 405,222; $ 414,01'; $ 415.662; $ 390;797 y$ 548,305 para los 

años 1 al 10. 

La utiliada al reparto menos la utilidad de productores menos la utilidadde fonaes, nos da 

como resultado el pago al capital de Fonaes, lo cual nos genera los siguientes datos: $ 

86,186; $ 181,061; $ 168,948; $216,595 y$ 289,672 para los siguientes 5 años no se 

registran pago, esto es debido a que el proyecto se paga en el año 5. 

El porcentaje del capital se obtiene del capital vigente a pagar entre la inversión total del 

proyecto es de:$ 901,500; $ 815,314; $ 634,253: ~65,305; y$ 248,710, el proyecto se paga 

en cinco años, mientras las cosas se den conforme a lo establecido. (ver cuadro# 29) 

5,1.6. ACTIVO AL FINAL DEL PROYECTO 

Mientras tanto los activos al final del años estan representados por la inversión fija de los 

PRODUCTORES, está representado por terrenos con diversos pastos como son: 141 has. 

gramas naturles a un costo unitario de $5,000; 52 has. estrella a un precio $5,000; 48 has. 

guinea a $10,000, 6 has.alemán a $10,000, y .4 has. señal a $10,000; las cuales suman un 

costo de$ 1,545,000 (Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos). 

La infraestructura están consideres los 34,506 metros lineales de cercos a un precio de $5; 5 

corrales de manejo a $5,000; 11 pozos artesanales a $4,000; 3 tanque a $2,000 y 8 piletas a 

$2,000. Por este concepto tenemos una inversión de $ 263,530 (Doscientos Sesenta y Tres 

Mil Quinientos Treinta Pesos). 
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Lo referente al equipo este está integrado por 8 mochilas aspersoras a $240; 1 termo para 

inseminar a $3,000, un lote de herramientas menores( palas, picos, hachas, clavos, etc.) por 

$9,024; esto nos dan la cantidad de$ 13, 944 (Trece Mil Nueve Cientos Cuarenta y Cuatro 

pesos.). 

El hato actual que se tiene es de 115 vacas a un. costo de$ 5,000; 32 vaquillas de 2-3 años a 

$ 5,500; 38 vaquillas de 1-2 años a$ 3,500, 43 becerras a$ 1,440; 33 becerros a$ 1,400; 

27 novillos de 1-2 años a$ 3,395 y 8 sementales a$ 6,500. La cantidad invertida es de S 

1 '085,105.00 (Un millón Ocentaicinco Mil Ciento Cinco Pesos). 

El gran total aciende $ 2'907,579 (Dos Millones Nuevecientos Siete Mil Quinientos 

Setentainueve Pesos). ver cuadro# 30. 

5.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La tarea primordial de evaluar los proyectos es contribuir directa o indirectamente a que los 

recursos disponibles sean asignados, entre los distintos usos posibles, para que rindan el 

máximo de beneficios. 

La evaluación consiste en realizar un operación comparativa entre las posibilidades de uso 

de los recursos representados por los proyectos de inversión. 
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CUADRO #30 

\' ALOR DE LOS ACTIVOS AL A:'<O 10 Y/O Fl1'AL DEL PROYECTO 

-,,,~ 

IH~:,¿::·¡ ::t).-
:i:'t/tXISlOi&:}·--
::i<trNirARiCr, 

TERRENOS 

GRAM.NAT. HAS "' 5,000 705,000 

ESTRELLA HAS " 5,000 260,000 

GUINEA O PRlV. HAS 48 10,000 480,000 

ALEMAN HAS 6 10,000 60,000 

SEÑAL H'5 4 1(,000 40,000 

SUBTOTAL 1,545,000 

INFRAESTRUCTURA 
CERCOS Ml 34.506 ' 172,530 

CORRALES DE MANEJO U<D ' !;,000 2!1,000 

POZOS ARTESANNALES u·..¡o " 4,000 44,000 

TANQUES u.o 3 2,000 6,000 

PILETAS u:~o a 2,000 16,000 

SUBTOTAL 263,530 

EQUIPO 

MOCH.ASPERSORAS p;:A "º 1,920 

TERMO P/ENSEMJNAA p;'A 3 000 3,000 

HERRAMIENTAS ,f.1ENORES LCITE 9 024 9,024 
1 

SUBTOTAL 13,!:144 

HATO Al FINAL PROYECTO 

VACAS 
1 cnz 1" 5.000 575,000 

VAQUILLAS 2-3 AÑOS cuz 32 5,500 176,000 
VAQUILLAS 1 ·2 AÑOS CliZ :18 3,500 133,000 
BECERRAS 0-1 AAo cr:z •13 1,440 61,920 
BECERROS 0-1 AAO Cf.Z 33 1,440 47,520 

NOVILLOS DE 2-3 AÑOS CEZ o 3.960 o 
NOVILLOS 1 ·2 ANOS CEZ :•7 3.395 Ql,665 

SEMENTALES cez a 6 500 1.085.105 

SUBTOTAL 

TOTAL 2,907,579 

Fuente Dato optln1dos de los cuc.arJs rt- 1 s y 22. elaoorac10, orcp a. marzo de 1997. 
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Para realizar un análisis o evaluación de un proyecto o inversión de capital, se requiere 

hacer comparaciones de alternativas y explicitas o inplicitamente a considerar las diferecias 

de inportacia existente entre dichas alternativas ttasas de interés) de la inversión. Es decir, 

hay que reducir tales diferencias a una medida de equivalencia o bien comparaciones, tal 

reducción a base común se hace necesaria para lograr que las diferencias aparentes se 

conviertan en diferentes comparables que puedan ser utilizadas en la toma de decisiones. 

E11 el presente capítulo esta ingregrado por los siguientes temas: 

Flujo Neto de Efectivo 

Valor Presente Neto 

Tasa Interna de Retorno 

Relación Costo/Beneficio y 

Análisis de Sensibilidad. 

En este último caso se toman una disminución de los ingresos del 1 O o/o, y un segundo 

donde se consideran los egresos con un aumento del 1 O%. 

5.2.J. FLUJO NETO DE EFECTIVO 

.. El Flujo Neto de Efectivo (FNE) (Cash flow) mee que se utiliza para el cálculo de la 

rentabilidad del proyecto en sí, se obtiene sumando a las utilidades netas el estado de 

resultados, las depreciaciones, amortizaciones y los costos financieros. En este sentido, se 

afirma que el proyecto tiene que ser capaz de generar los recursos suficientes para obtener 

una utilidad por encima de la inversión realizada (utilidad neta); de recuperar la inversión 
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' original (depreciación y ar1ortización) y la ganancia del que presta el dinero (costo 

financiera). ''2 ~/ 

Tenemos que el concepto d1~l Flujo Neto de Efectivo (FNE) es representado por nuestro 

ingresos de ~entas más los activos al final d·;:l proyecto más las recuperaciones de las 

depreciaciones al año 1 O, obteniendo una sumatoria de nuestros ingresos en general. Para 

los año 1 al 10 se registrarár ingresos por:$ 243,085; $ 807,122; S 688,923; S 778,791; S 

903,507; S 580,797; $ 866,016; $ 868,938; $ 824,253; y$ 372,452 respectivamente. 

El rubro de los egresos lo componen los costo de operación menos los gasto de 

administración menos los gastos de ventas nos da como saldo de:$ 59,460; $58,610; S 

37,664; S 57.858; S 57,883; ~; 57,693; $ 57,219; S 57,195; $ 56,914 y$ 56,922 par los años 

1al10. 

El saldo bruto es el resultado de la resta de los subtotales de ingresos menos los egresos. 

Esto nos arroga las siguientes cantidades: S 413,625; S 748,512; S 631,319: $ 720,933; S 

845,624; S 793,099; $ 808,797; $ 811;743; $ 76'.',339 y$ 366,530 para los años 1 al 10. 

A está cantidad se le resta los impuestos y den!chos como son el l.S.R. 34 %y R.U.T. 10 

o/o, nos da como resultado el saldo neto, el cual se representa de la forma siguiente: S 

151,421; s 298,770; $ 247,2(•6; $ 286,636; $ 341,500; $318,389; $325.296; s 326.593 y s 

273,670 en los alios 1 al 10. 

Al saldo neto lo obtedremos ce la resta del saldo netos menos el subtotal de los impuestos y 

derecho, se genero las siguientes cantidades: S 262,204; S 449,742; S 384,113; S 434,297: S 

25¡ Loe c1l que la cita No 5 
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$ 504,124; $ 474,710; $ 483,510; $ 485150; $ 400,285 y$ 3'394,860 pesos para los ailos 1 

al 1 O respectivamente. 

Menos el pago de utilidades a FONAES menos el pago al capital a FONAES, obtenemos el 

FNE el cual esta represntado por:$ 144,537; $285,190; $ 255,966; $ 273,607; $ 325,977 y 

aparti del año 6 no se registran pagos. 

Restamos el saldo neto menos el subtotal del concepto de credito, obtenemos nuestro FNE 

para los años 1 al 10 respectivamente, acontuniación se señalan: $ 117,607; $ 164,552; $ 

148,144; $ 160,690; $ 178,147; $ 474,710; $ 483,501; $485,150; $ 460,285 y$ 3'394,860 

pesos respectivamente para cada uno de los años. (ver cuadro # 31) 

5,2,2, VALOR PRESENTE NETO 

Este metodo consiste en obtener año con año los flujos netos de efectivo del proyecto y 

atrasladarlos a un valor presente mediante la aplicación de un factor de actualización 

(l/(l+i)n). El resultado final está constituido por la suma algebraica de dichos flujos 

actualizadós, lo cual da el valor actualizadp. Si este valor le restamos la inversión inicial, se 

obtendrá el valor presente neto (VPN). 

El V.P.N. consiste en obtener año con año los flujos netos de efectivo del proyecto y 

trasladarlo a valor presente mediante Ja aplicación de un factor de utilización. El resultado 

final está constituido por la suma algebraic;.i de dichos flujos actualizados, lo cual da el 

valor actual; si a este valor le restarnos la inversión inicial, se obtendrá el valor neto 

presente". 2b / 

26/ INSTITVTO de Economía: "FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN"P 37 



CUADR() # :\ l 

FLUJO DE- I•:FECTIVC) 

'-~- • o ,.::,'.¡:·:.;·- ··-·:.:}. 

! \ ou ci:P·:-ro .,,,, 

o ' ' • • ' ' 1 • ' : 10 

·1.,11ESOS 

·• AflO 10 2.fil07 579 i 
· l'EC Af.IO 10 

.,.~ 1 
473.085 11)7 122 1188 923 778 791 003.507 AS0,797 666,016 868.1136 1524.253 74B.385 
473.065 807,122 688 '123 778 791 900.507 850.797 666.016 868.936 1524,25J 3,725,452 

i:-r.REC:OS 1 

" ~DE OPERACION o 58,046 55.196 54 192 54 448 s.i 471 54,266 53.807 SJ,783 SJ,502 53 510 
_.:. • ; ADMINISTRATIVOS '<-00 , "'' "'" 2-400 2.•00 '"º 2.400 2,400 2.000 2'00 
,,, ".)"';CE VENTAS 1.012 1 .012 1 on 1 012 1 012 1,012 1.012 1.012 1.012 1.012 

rNVFRSION 

1 
· ·1~-:":N PRODUCTORES 2 075 874 

_,,.,. ~\I ~ON4.ES ""' ~"'l 

1 

•2!!77.!14) """ 58 610 57.804 57.858 57.1183 57_ege 57,219 57.195 SB,914 se 922 

lll' .11 • r GR .. e.-Loo 6RUTO [297? J7~l 413 ISZ::. 746~1< GJI J\9 7.N!i..\.J !>4$ ~J4 "'""" 80ll. 797 811.743 7tl7,3J9 3.~.530 

','PUES Y DEREC 

' 1" ,, .<4·. 117,007 230."68 191 .023 221 491 "'"' 246.028 251.365 252.31'.17 ,.,,.. 211 "472 

"J1 1.r. ,)4,414 tll.002 St>,18.) 85,145 77.614 72,361 73,931 74.220 89,785 62.198 
-lViiTOTAL 151,421 m.no 247.206 286.536 341,500 318,369 325.296 320,593 307,0$4 273,610 

:;,fl. • IMPUES.• SALDO NETO (2.971,374) 262,204 449.742 384.113 434,297 504,124 474,710 483,501 485,150 4!!0,285 3,394,860 -
CRED!TO 

• flAGO U llLIOAOES A FONAES o 58,351 104, 129 67,021 57,012 36.305 o o o o o 
t PAGóCAPIT¡li,lAFQNAES o 89.188 181,061 168.948 216.595 289.672 o o o o o 

<\JBJCIAL o 144,537 265.190 235,989 273,607 325.977 o o o o o 

:; /1_ ·PAGOS C.• F.N.E. (2 977.374) 117,6'!;7 164 552 148.144 160.690 178,147 474,710 483.501 485.150 460,285 3,394,860 

1 twr11•· D<ito optenidos de los cuadros tt 23, 26, 28, 20 y 30; clnbornción propi;:i, marzo de 1997 

., 
~ 

" • 
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"El V.P.N. se define como la diferencia que resulta de restar el valor actual de las 

inversiones (y que consecuentemente están antecedidas de un signo negativo) y el valor 

actual de los beneficios prometidos por el proyecto; durante un horizonte del misn10. Don 

de las reglas son: si el V.P.N. es positivo, el proyecto se acepta; si el V.P.N. es cero. el 

proyecto es indiferente y por último si el V.P.N. es u~gativo, el ptoyecto se rechaza:·H¡ 

La fom1ula que se aplicara es la siguiente: 

VPN = - P + FNEl + FNE2 + FNE3 + FNE4 + FNES + FNE6 
(l.+i)l (1 + i )2 (1 + i)3 (1 + i)4 ( 1 + i )5 (1 + i )6 

FNE7 + FNE8 + FNE9 + FNElO + VS 
(1.+ i)7 (1 + i )8 ( 1 + i)9 (1 +i)lü 

donde: 

V.P.N. =Valor Presente Neto 

F.N.E =Flujo Neto de Efectivo 

VS =Valor de Salvamento o Valor Residual 

P =Inversión Inicial 

i = Tasa de Interés 

El n1étodo del V.P.N .. es uno de los más utilizados en la evaluación del proyecto de 

inversión. Consiste en detenninar la equivalencia en el tiempo cero, de los flujos de 

efectivo futuros, que generará un proyecto comparandolo con el desembolso o la inversión 

inicial, a partir de aquí se determina si el proyecto es rentable. 

271 Loe cit No.8 



155 

El V.P.N., tienen varias características que la hacen apropiada para usarse como base de 

comparación, eficaz de resu:nir las principales diferencias que se derivan de las diferentes 

alternativas de inversión que se analizan. Este método considera el valor del dinero en el 

tie1npo, al seleccionar adecundam.nete un valor de y (tasa de descuento). 
1 

Si el V.P.N. es cero, se considera que no hay perdiads ni ganancia, pués el dinero esta 

produciendo la misma y atractiva. 

Si el V.P.N. es positivo, e~ equivalenbte a recibir esa cantidad positiva hoy a esa tasa 
1 

minima atractiva. 

Pero si el V.~.N. es negativc1
, el proyecto es indeseable, proque equivale a invertir ahora a 

cambio de no recibir nada en el maftana. 

Para este pro~ecto se considero una tasa minima atractiva en CETES vigentes del 21.55 del 

mes de marzo de 1996. 

Nuestro cuadio esta representado por una coluinna del los FNE, factor de descuento, [ 1/ 

(1 + i)" n] con la cual actualizamos nuestar tasa de interes ( i) y una más que es la de los 

flujos descontados, esta es 1:1 resultado de la multiplicación de los FNE por la tasa de 

' descuento. La segunda parti~ de la formula se inicial con un signo negativo que esta 

representadoda por la inversión inicial del proyecto más la suma de cada uno de nuestros 

flujos descontados. Esto nos genera como resultado un V.P.N.de $ l '611,854.4, lo qw' se 

aprecia a simple vista es de que nuestro proyectü es rentable. (ver cuadro# 32) 
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CUADRO #32 

VALOR PRESENTE NET(J 

.ft.UJO: FACT.OE.SC. 

NETObE ce-res v1G.. 
EPEOTlVO 2t.M% 

(2,977,374) 0.0000 

117,667 0.8227 

164,552 0.6768 
148,144 o 5568 

160,690 0.4581 

178,147 0.3769 
474.710 0.3101 

483,501 0.2551 

485,150 0.2099 
460,285 o 1727 

3,394,880 0.1421 

-=~-·-·o;;:;:::::-:,,,.-

--: '1.w,4tt::t 
DESCONTADO 

(2,977,374) 

96,805.43 

111,376.42 
82,493.39 

73,615.45 

67,143.46 

147,196.88 

123,342.47 

101,820.76 

79,475.30 

482.250.00 

V,P,N. (1,611,854.44) 

Fuente: Dalo optenidos del cuadro #31, con CETES vigentes a 28 dias del 20103/97; elabOración propia. mar.za de 1997 · 
FORMULA: 

V.P.N. = p 

TASA 

21.55% 

DONDE: 
V.P.N.= VALOR PRESENTE NETO 

FNE • FLUJO NETO DE EFECTIVO 

~ ~ 
(1 + 1)1 (1 + i)2 

~ + FNE7 

(1 + 1)6 (1 + i)7 

VS .,. VALOR DE SALVAMENTO O VALOR RESIDUAL 

P = INVERSION INICIAL 

i =TASA DE INTERES 

+ FNE3 ~ + FNES 
{1 + i)J (1 + i)4 (1 + i)S 

+ FNE8 ~ + FNE10 + VS 

(1 + 1)8 (1 + i}9 {1 + Í)10 
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5.2.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

"Este consiste en obtener la tasa de descuento a la cual la suma algebraica de los flujos 

netos de efectivo actualiza-jos más Ja inversión del proyecto sea igual a cero. tasa 

encontrada mediante una seri~ de tanteos a distintas tasa de descuento". 28
/ 

En otras palabras, la tasa in:erna de recuperación es aquella tasa de interés que se gana 

sobre el saldo' no recuperado de una inversión, en forma tal que al final de esa inversión el 

saldo no recuperado sea igual a cero. 

"'si el T.I.R. es positivo, ;:l proyecto se acepta; si el T.I.R. es cero, el proyecto es 

indiferente y por último si el T.l.R. es negativo, el proyecto se rechaza."29
/ 

En términos ~conómicos, la TIR, representa la tasa de interés que se gana un saldo no 

recuperado de una inversión. :)e tal saldo no recuperado (en cualquier tiempo de la vida del 

proyecto), pu e.de identificarse como parte de h1 inversión original que aún pertenece sin 

recuperar en ese tiempo. 

Para tal motivo se toman en cuenta FNE del j)royecto de inversión. A este FNE se le 

estiman varías tasas de interés por tanteo. Los factores son multiplicados por FNE del 

período correspondiente, obte 1iendo en VPN para cada periodo. Esto se realiza para cada 

uno de Jos anos considerados en el proyecto. 

1
" I MlRAGEM Samuel; ~GUIA PARA LA ELABOR4CIÓN DE PRCYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO": Ed .. 

11CA; San J6se; Costa Rica 1984: P;1g. 352. 
~, Loc.cit. No.12. 
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Se procede a la suma algebraica de los valores de los egresos e ingresos para cada uno de 

los años, obteniendo en un primer término un VPN positivo para la tasa de descuento 

elegida. 

Obteniendo la primer VPN positivo, se elige una tasa de descuento mayor a la seleccionada 

anterionnente y se procede a realizar las operaciones en el punto anterior, si el \'PN 

seleccionada es positivo se tomara otra tasa mayor, hasta que la suma nos de un VPN 

negativo. 

Teniendo los VPN's uno positivo y otro negativo se procede a la interpolación para hallar a 

la TIR. 

fonnula: 

Tasa x 

TIR=Tl +(Tl-T2) V.P.Nl 
VPNJ - VPN2 

donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

T 1 = Tasa de Interés Inferior 

T2 =Tasa de Interés Superior 

\'PNI =Valor Presente Neto Positivo 

VPN2 =Valor Presente Neto Negativo 

El cuadro representativo de la TIR quedo de ia .siguiente forma, lo integran 6 columnas 

tituladas: FNE, factor de descuento (43.59 (;;,), y un flujo descontado; se considera un 

scgunso caso donde FNE, facto de descuento (a tasa del 55.57 o/o) y un flujo descontado. 

Después se p¡osedera obtener la sumatoria de los respectivo flujos descontados, a los cuales 
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se les aplicara la formula TIR = [ NPN! /VP~JI - VPN2]. obteniendo una TIR del 9.23 %. 

(ver cuadro# 33) 

1 

Este resultad.o nos manifie¿:ta la rentabilidad del proyecto, esto es tan grande dada la 

utilización óptima y racion.11 de lo recursos disponibles de la zona, puesto que no se 

' 
pretende realizar grandes inversiones. ya que se aprovechará las existentes, la utilización de 

los pasto se hará en rotación de los potreros para su mejor aprovechamiento, utilizando los 

desperdicios de las cosechas de los productores (rastrojos de maíz, fríjol. sandía, caña de 

azúcar, etc.). Evitando la utilización de maquinaria para la preparación de los cultivos de los 

pastos y/o siembra, fertilización. Esta se realizara en forma tradicional (tracción animal y la 

utilización deila mano de obr.1 de los socios), para evitar costos elevados. 
' 

5.2.4. RELACIÓN COSTO/ BENIEFICIO 

"La relación costo beneficio se util:za para evaluar las inversiones gubernamentales o de 

interés social.' Tanto los bcn·!ficio como los costos no se cualifican como se hace en un 

proyecto de inversión privada, sino que se toman en cuenta criterios sociales."-'º¡ 

La relación Beneficio/Coste concité en la representación del dinero invertido y el 

recuperado al ·finalizar la operación . 

... "El resultadO del B/C se entiende como la rentabilidad que promete el proyecto de cada 

peso invertido, ejemplo si el :3/C= 1.32, se dice que la rentabilidad de cada peso invertido 
1 

es de 32 centavos. El resultado puede ser mayor, igual o menor que la unidad; para saber 

en que momento se puede deH:rminará una alternativa se debe de tomar los siguientes 
! 

30¡ Loe ol No 9 



CUADRO #33 

TASA INTEl{NA DI<: RETORNO 

.. 
FLUJO :_J FACTACT0~1 f-l·. FWJ0_:-

0

:_-_::t FACTOR t¡---_, _ _.._ . 
•. _vA ft o· & NETODE~ PESCUENTO FLUJO "· _NeTO;)i.:: j:le.si::ÚEN-fo /{ti=l.tiJ6 . .\-t: 

"<·~···' ; EFr:cnvd-·-- ·f.22'l-~' ·oeSCoNTADó°- ·· eFec:T1vo··' - ·t;i43-.-.: ... oEscoorAol 

o 12.9?7,374) 0.0000 (2,977.374) 

' 117,667 0.9156 107,733,93 

' 164,552 0.8383 137,942 73 

3 148, 144 0.7675 113,704.47 

• 160,690 o 7027 112,922 42 

' 178, 147 0.6434 114,621.91 

6 474,710 0.5891 279,850.34 

7 483,501 0.5394 260,784.74 

B 485, 150 0.4938 239,564.47 

9 460.285 0.4521 208,118_86 

10 3,39~.860 0.4140 1,405,400.64 

V.A.N. 3,088.51 

T.l.R. 

1 Fuente- Dato optenidos del cuadros n 31; elaboración propia, marzo de 1997 
FORMULA· 

(2,977,374) 

117,667 

164,552 

148,144 

160,690 

178,147 

474,710 

483,501 

485, 150 

460,285 

3,394,860 

9.23% 

TASA 1 

TIR.,Tl+(T2-TI) 

922% 

VPN 1 

T TASA 2 

VPNNl -VPN2 

DONDE: 

TIA. "' TASA INTERNA DE RETORNO 

TI = TASA DE INTERES INFERIOR 

T2 e TASA DE INTERES SUPERIOR 

VPN 1 = VALOR PRESENTE NETO POSITIVO 

VPN 2 = VALOR PRESENTE NETO NEGATIVO 

0.0000 (2,977,374) 

0.9154 107,714,21 

0.8380 137,892.23 

0.7671 113,642.03 

0.7022 112,839,74 

0.8428 114,517.02 

o.sees 279.343.28 

0.5387 260,450,70 

0_4931 239,233.78 

0.4514 207,774. 19 

0.4132 1,402.829.71 

(1,137.10) 

9.24% 

·~ 
~ 

[ 
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criterios: si el B/C es positivo, el proyecto se acepta; si el B/C es cero, el proyecto es 

indiferente y por último si e B/C es negativo. el proyecto se rechaza."31
/ 

La formula aplicarse es la si,5uiente: 

Tasa x 
RBIC = INGRESOS DESCONTADOS 

EGRESOS DESCONTADOS 

Para el cáculo de la relación Costo1Benefic!o se empleo una tasa de descuento utilizada en 

el VPN, la cual se aplicara p.ua los ingresos y egresos obteniendo nuestro inreses y egresos 

descontados. 'La división de los valores del VPN dos dara la relación costo/beneficio. Para 

este cado fue de 12.67, dond1! de cada peso invertido estamos ganando 12.67. (ver cuadro# 

34) 



CUADRO# 34 

U:ELACI(>N BENEFICIO/ COST<> 

-rt~ os ,,,, 

o 

3 

' 5 

6 

7 

8 

" 1 

,~A9J~c:'l'OA ,;;<:/}~ 
. oESOUENfO ,.,. 

2L55% INGRESOS 

0.0000 o 
0.8227 473.085 

o 6768 807.122 

0.5568 688,923 

0.4581 77!•791 

0.3769 903.507 

o 3101 850,797 

0.2551 866.016 

0.2099 868.938 

0.1727 824,253 

0.1421 748,385 

,, ; ~ .. ~:stA .. -__ ., 
IN<lFl~OS 

Of!SCókfAOOG 

o 
389,210 

546.298 

383,624 

356,780 

340,531 

263.813 

220,923 

162,368 

142,320 

1 06.310 

VAN 2.932.177 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

Fuente: Dato optenidos de los cuadros# 31 y 32.; elaboración propra, marzo de 1997. 
FORMULA· 

TASA 21.55% 

DONDE: 
RElACION BENEFICIO-COSTO= INGRESOS DESCONTADOS 

EGRESOS DESCONTADOS 

o 
59,460 

58,610 

57.604 

57,858 

57,883 

57,698 

57,219 

57,195 

56.914 

56,922 

*?If;.tY¡~~-;ttlf~H'''~ 7 
-:A:<:: D!SCOM'!'Abos. 

12.67 

o 
48.918 

39,670 

32.077 

26,506 

21.816 

17,891 

14.597 

12.004 

9,827 

8,086 

231,392 

~ 
~ 

~ 
o; 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la puest~ en marcha del presen1e proyecto ganadero y con la finalidad de mejorarlo, se 

plantean las siguientes result:Ldos: 

l. ASPECTO.PRODUCTIVO 

' • Se requiere que la empresa poco a poco intensifique su sistema de pastoreo para 

increment'!' la capacidad de carga de los potreros, a adoptar modelos de pastoreo 

intensivo tecnificado y trabajar paralelamente una mejor alimentación a través de] uso de 

subproducios regionales, suplementación rr1ineral, selección y mejoramiento genélico, 

utilizando como base el ganado criollo o cebú, que transmite adaptación y resistencia, 

cruzándoIO alternadamente con dos a tres razas de ganado europeo que aporte 

producciór;i y precocidad, mediante el uso de inseminación artificial. 

• Si la emp~esa ganadera :·ealmente pretende mamener niveles de competitivos deberá 

invertir en la modernización de sus sistemas adntinistrativos a través de la incorporación 
1 

de herramientas computac,ionales, ya sea ma,ejadas por la misma empresa o a través de 

la contrat~ción de servicios profi::sionales, para l1evar un estricto c.ontrol reprodcutivo y 

productivo del ganado, fCcilitar.do la tome de decisiones que coadyuven a mejor la 

productividad y competitividad. 
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* Es necesario invertir en la capacitación y actualización constante de su personal en l 

todas las áreas, proporcionando una mayor participación e involucramiento en las 

actividades de las empresa que los lleve a un crecimiento mutuo, annonizado y 

sostenible. 

2. ASPECTO ECONÓMICO 

* La gran ventaja que proporciona la práctica de la ganadería de doble propósito en las 

regiones tropicales, es la ordeña de vacas, además de absorber mano de obra familiar, 

produce ingresos constantes para cubrir la mayor parte de los costos de operación de la 

empresa, donde el producto de la venta del becerro cubre los compromisos financieros y 

las inversiones que mejorarán el nivel de vida de los productores. 

* La producción de leche en el trópico no debe ser considerado como una actividad 

marginal, sino al contrario, puede convertirse en una actividad económica de gran 

importancia para alcanzar el abastecimiento de la demanda insatisfecha a nivel nacional, 

para lo cual se requiere invertir en equipo y prácticas de ordeña que permitan mejorar la 

calidad de la leche, en tanques ·enfriadores y centros de acopio para facilitar la 

recolección y transporte, así como una mayor y mejor integración de la producción 

primaria con la industria de productos lácteos. 

* Los ganaderos deberán de participar en las distintas fases de la cadena productiva, ya sea 

mediante alianzas estratégicas o integración vertical y horizontal, que les permita reducir 

el intermediarismo y hacer mas eficiente todo el proceso productivo, desde la producción 
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de forrajes .• cría, desarro:Jo y engorda del ganado hasta el sacrificio, procesamiento, 

empaque y distribución de carne y leche. 

3. ASPECTO SOCIAL 

* Las familias participante~ son de escasos recursos, que no tienen acceso a la banca 

comercial. sin embargo cuentan una infrae:;tructura minima (tierras, corrales, pozos, 

herramientas menores, 98 cabezas de ganado bo ... ino, etc.) para emprender un proyecto 

ganadero productivo. 

* Cuenta con experiencia err_pírica en el manejo de el ganado bovino de doble propósito. 

* Con la pue~ta en marcha de1 proyecto, se generan 4 empleos, de Jos cuales 2 empleos 

pennanentes y 2 empleos t~mporales. 

• Se propicia,el arraigo en la comunidad 26 de las familias integrantes de la sociedad. 
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ANEXO "A" 
MEMORIAS DE CÁLCULO 

CUADR0#35 
COSTO POR HA. PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

- 'CONCEPTO 

PREPA~C16jiDEL~~1>~~,-··· !l!:fll!lll#l!llllill!li!i!J6$~.;:~. •••1.11&!.!0~·::~}"°'. 
BARBECHO SERVICIO 2 50 120 

RASTRA SERVICIO 50 50 

SURCADO 

SIEMBRA:· 

SEMILLA 

MANO DE OBRA 

SERVICIO 

~':-~~-~ 

KG. 

JORNAL 

10 

50 

40 

30 

50 

400 

30 

FERTILIZACIÓN 

UREA 
~. -~~:-.~~:;..,~·1it_7·~tf-&:JLT~~::·-·: · 

KG. 200 0.7 140 

COMBATE·oe!Pí:Á~As:~t~:~tttim 
FOLEY LITROS 

APLICACIÓN 

COMBAff:oE:MeUÁZA .... ' 
TORDON 

APLICACIÓN 

JORNAL 

LITROS 

JORNAL 

~:';4 :.~~;;'lk~;¡.r:z:~.~~ 
0.5 10 

3 

3 

TOTAL 

30 

40 

30 

FUENTE: Información proporcionada po la S.S.S. "CRISTO TE AMA", diciembre 1996 

5 

90 

120 

30 

1.035.00 

164 
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C:UADRO # 36 
LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES 

.. CONCE!!TO .·-::~~~~ ~~-·-~~l]Jif<OSTO ,·, '..,, 
~ ! ¡_· -. ~" ~-. ÓTÁL$ 

~· ' - ~ . .. 

MARTILLOS PIEZAS 10 30 300 

ALICATES PIEZAS 10 40 400 

MACHETES PIEZAS 10 15 150 

LIMAS 1 PIEZAS 10 5 50 

HACHAS PIEZA 10 35 350 

CABAHOYOS PIEZAS 10 15 150 

COA PIEZAS 10 75 750 

PALA PIEZAS 10 25 250 
1 

PICO PIEZAS 10 40 400 

CHARPA PIEZAS 10 35 350 

CLAVOS KG. 28 4 112 

GRAPAS KG. 28 4 112 

SICATE 
' 

PAR 10 50 500 

GUANTES PAR 10 15 150 

CUBETAS PIEZAS 20 10 200 

JERIGAS 
¡ 

PIEZAS 28 50 1,400 

MANGAS DE HULE PIEZAS 5 50 250 

PERQLAS LTS. (20) 20 40 800 

SILLA DE MONTAR PIEZAS 5 400 2,000 

FRENOS PIEZAS 5 70 350 

TOTAL 9,024 

FUENTE: Información proporC10nada po la S.! •. S. •CRl~.TO TE AMA~, c1ciembre 1~96 



·EROGACIÓN DE'·'.-·•: 

SUELDOS S .. , ... 

ADMINISTRATIVOS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

CUADRO# 37 
RECURSOS HUMANOS 

CONTADOR 

SUBTOTA~ 

MVZ 

2 VAQUEROS PERMANENTES 

2 VAQUEROS SUPLENTES 

SUBTOTAL 

FUENTE: Cotizaciones del mes de diciembre de 1996 de la zona. 

300 

1,200 

1,200 

600 

3,600 

3,600 

14,400 

14,400 

7,200 

36,000 

39,600 
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CONCEPTO 

LUZY AGUA 

PAPELERIA 

TOTAL 

¡, 

CUDR0#38 
GASTO~ ADMINISTRATIVOS 

50 

150 

FUENTE: CotiZacJones del mes de diciembre de 1996. 

PRUEBAS SANITARIAS 

CIJDR0#39 
COSTOS POR VENTAS 

VIATICOS (GASTOS COMPRNVENT AJ 

TOTAL 

FUENTE: Cotizaciones del mes de diciemb'l! dt· 1996. 

167 

600 

1,800 

2,400 

412 

600 

1,012 



CUAP.RO #40 

POBLACIÓ:" 

1970 48,225,238 3,815,422 25,499,119 2,287,010 .... 
2 1971 50,006,983 3,934,494 26,2&4,976 3,620,303 13.78 
3 1972 51,854,557 4,057,281 27,3341,724 3,303,403 12.~ 

4 1973 53,770,392 4,183,901 28,102,546 3,400,379 12.10 
5 1974 55,757,009 4,314,472 28,815,770 3,474,668 12.08 

' 1975 57,817,025 4,449,118 29,802,265 3,558,073 12.02 

7 1976 58,853,152 4,587,966 30,460,970 3,646,450 11.97 
8 1977 62,168,200 4,731,147 31,410,026 3,738,706 11.90 

' 1978 64,465,088 4,878,796 32,438,655 3,838,800 11.S3 
10 1979 65.648,387 5,031,053 33,545,026 3,942,104 11.75 

11 1980 66,846,833 5,387,680 34,590,403 4.039,357 11.68 
12 1981 68,311,915 5,470,426 35,688,723 4,091,866 11.47 
13 1982 69,772,653 5,554,443 37,191,218 4,185,857 11.25 
14 1983 71,264,625 5,1539,751 37.522,474 4,265,693 11.37 
15 1984 72,788,501 5,726,368 30.374,331 3,426,277 11.28 

" 1985 74,344.963 5,814,316 31,489,161 3,552,032 11.28 

" 1986 75,934,707 5,903,615 35,236.724 3,777,378 10.72 
18 1987 77.558,445 5,994,285 34,565,419 3,705,414 10.72 
19 1988 79,216,904 6,086,348 33,756,248 4,568,769 13.53 
20 1989 80.910.827 6,179,624 33,068,292 4,651,437 14.07 

" 1990 81, 140,922 6,215,142 32,054,300 4,718,985 14.72 

" 1991 82,875.986 6,31 o.597 32,054,300 4.719,987 14.72 
23 1992 84 648,152 6,407,517 23.271.363 4,766,000 20.48 
24 1993 86.436.213 6,505,927 22,785,065 4,781,200 20.98 
25 1994 88,306,979 6,605,847 23,009,567 4,675,000 21.19 

" 1995 90. 195,277 6,707,303 23.809,000 4,871,250 20.46 

FUENTE. Anuanos Estttd1st1cos de los Estados Umdos Mexicanos. 

Boletín mensual de ln1ormación Básica del Sector Agropecuario y Forestal. 

Compendio Estádist1co de la Producción Pecuaria 1989 -1993. 

Compendio Estádistico de la Producción Pecuaria 1989 - 1994 

Censos Agricolas - Gananderos y Ejidal de 1970, 1980 y 1990. 
Estád1stieas H1storicas de México 1994. 

Serv1c10 Nae1on,11 de lnformaeiÓn de Mercados (SNIM) 



CUAIHW ••1 

PRODIJCCIÓ:", JMPORTACIÓ:'< Y EXPORTACIÓ1' DE CAf{,~E 

. 

" 
1 1970 597,84C 129,038 ;:'1.58 NO NO 
2 1971 654 520 132,235 :;:020 NO NO 
3 1972 706,970 115,928 16.40 101 96,600 

' 1973 735,357 119,711 16.28 910 55,300 
• 5 1974 752.570 •21,635 16.16 127 36,300 

6 1975 770,670 116,890 1.5.17 106 26,900 

7 1976 845,428 118,370 14.00 168 52.800 

8 1977 887,522 133,782 1s 01 179 53,500 

9 1978 
• 

648.245 134,096 tS.81 199 90,500 

10 1979 sea.seo 147,340 14.63 144 44,600 

11 1980 1.065,070 1.57,052 t<.75 1.157 34,000 

12 1981 1,163,534 155,327 t:!.35 9.060 36.500 

13 1982 1,200,544 162.125 13.50 7.503 33,900 

14 1983 1,030,167 1:19.363 13.53 1,740 60,000 

15 1984 1.962.820 127.793 6.51 822.223 44,000 

16 1985 t,979.574 1::.2.807 6 71 224,728 18,800 

17 1986 1,247,856 1:!6.728 10 96 116,859 86,00:'.l 

18 1987 1.272.593 200.013 15.72 162.531 5,882 

19 198~ 1.217.286 172.158 14.14 230 514 4,776 

20 1989 1.162,78C 187,198 16 10 253.007 5,992 

21 1990 1,113.919 125,960 11..31 250,211 3,917 

22 1991: 1.188_6< 7 178,459 15.1)1 395.248 1,976 

23 1992 1,247.195 19'.7,299 15 02 484.257 3,647 

24 19931 1.272.940 l?ll.396 14 01 450.551 4,700 

25 1994 1,364,711 180,117 13.~·o 414,228 1,363 

26 1995 1.412.470 18.'.:,177 12.E17 468,693 1.272 

FUENTE: Anuarios Estád1s~cot de los Estados Unidos Mexicanos. 

Boletín mensual de Jnlormación Básica del Gector Agropecuario y Forestal. 

Compendio Estád,stco de la Producción Pecuaria 1989- 1993. 

C,ompendlo Estád st·.co de la Producción Pecuar.a 1989 - 1994. 

Censos Agricola3 · Ganander::is y Ejidal de 1970. 1980 y 1990. 

Es1ád1sticas H1storicc.s de Mé:~ico 1994. 

Servicio Nac.onal (J~ tnlormación de Mercad::is (SNIM) 



CUADRO #42 

CONSUMO NACIONAL APARENTE ( CNA) DE CARNE 

;' j 
P-08f,.A.C~ON ; . PR~t;CCION_} 

_;,NACi~AL -f··; . NAQ~()HAl,:.:'\f'Ú 
{PSRSciNAS) fTONELAOAS)' ,_ fl AÑOS 

1 1970 48,225,238 597,840 NO 

' 1971 50,006,983 654,520 NO 
3 1972 51,854,557 706,970 '" 4 1973 53,770,392 735,357 '" 1974 55,757,009 752,570 127 

' 1975 57,817,025 770,670 106 

7 1976 58,653. 152 845,428 "' • 1977 62.168,200 887,522 "' 1978 64,465,086 848,245 "' 10 1979 65,648,387 993,580 144 

11 1980 66,846,833 1,065,070 1,157 

12 1981 68,311,915 1,163,534 9,060 

13 1982 69,772,653 1,200.544 7,503 

14 1983 71,264,625 1,030,167 1,740 

15 1984 72,788,501 1,962,820 822,223 

16 1965 74,344,963 1,979,574 224,728 

17 1986 75,934,707 1.:'J7.856 116,859 

18 1987 77.~58,445 1.272,593 162,531 

19 1968 79,216,904 1 ,217,266 230,514 

20 1989 80,910.827 152 180 253,007 

21 1990 81,lJ0,922 1, 113.919 250,211 

22 1991 82,875,986 1, 188,687 395,248 

23 1992 84,648,152 1,2J7,195 484,257 

24 1993 86,458,213 1,272,940 450,551 

25 1994 88,306,979 1,364,711 414,228 

26 1995 90,195,"277 1,412,470 468,693 

FUENTE. Anuarios Estad1st1cos de los Estados Unidos Mexicanos 

Boletín mensual de Información Básica del Sector Agropecuario y Forestal. 

Compendio Estád1stico de la Producción Pecuaria 1989 - 1993 

Compendio Estadislicode la Producción Pecuaria \989 - 1994 

Censos Agricolas - Gananderos y f¡1dal de 1970, 1980y 1990. 

Estád1sticas H1stor1cns de Me .. co 1994 

Serv1c10 Nacional de lnlormac•ón df! Mercados (SN!M) 

NO 
NO 

96,600 

55,300 

36,300 

26.900 

52,800 

53,500 

90,500 

44,600 

34,000 

36,500 

33,900 

60,000 

44,000 

18,800 

86,000 

5,882 

4,776 

5,992 

3,917 

1,976 

3,647 

4,700 

1,383 

1,272 

170 

597,840.0 0.0124 

654,520.0 0.0131 

610,471.0 0.0118 

680,967,0 0.0127 

716,397.0 0.0128 

743,876.0 0.0129 

792,796.0 0.0135 

834,201.0 0.0134 

757,944.0 0.0118 

949,124.0 0.0145 

1,032,227.0 0.0154 

1, 136,094.0 0.0166 

1,174,147.0 0.0168 

971,907.0 0.0136 

2,741,043,0 0.0377 

2,185,502.0 0.0294 

1,278,7150 0.0168 

1,429,2420 0.0184 

1,443,024.0 0.0182 

1,409,795 o 0.0174 

1,360,213 o 0.0168 

1,581,959.0 0.0191 

1,727,805.0 0.0204 

1,718,791.0 0.0199 

1,777,556.0 0.0201 

1,879,891,0 



CUADRO #43 

DEl\1ANDA ''. REQl'ERJ;\tlE:"iTO DE CAR~E 

,, POel.ACIC)N DEMANDA,< NEC.NIJTR. . 
1 NACION~L P9:~'V~Si ~~~s.~~::,;>'''</ 

#;; AÑOS tr>ERS.I .. -- !!GMOS.~ '''' ::: ':.·tonRPERS~\i.,.,;_:¿; 

' 1970 48,225, ?38 14981880090 310.25 

2 1971 50,008,!183 15514666476 310.25 

' 1972 51,854.~i57 16087876309 310.25 

4 1973 53, 770,:192 16682264118 310.25 

5 1974 55,757,009 17298612042 310.25 

• 1975 57,817,025 17937732006 310.25 

7 1976 58,853, 52 18259190408 310.25 

' 1977 62, 1 sa.::00 19287684050 3\0.25 

9 1978 64,4E5.086 20000292932 310.25 

'º 1979 ss.G4a.:.a1 20367412067 310.25 

"' 1980 66,846,1133 2073922993~ 310.25 

" 1981 68,311.( 15 2119377162·~ 310 25 

" 1982 69,772,(;53 2164696559-3 310.25 

"' 1983 71,264_( 25 221 0984990,5 310.25 

15 "" 72,788.~0\ 2258263243:5 310.25 

" 1985 74,344,! 63 23065524 771 31 0.25 

17,1 1986 75,934,i07 2355874284'1 310.25 

15:. 1987 77,558.~45 2406250756 1 310.25 

" 1988 79,216,S04 245770444611 310.25 

20 1989 80,91 O.E27 251025840T' 310.25 

21 1990 81 140,922 25173971050 310.25 

22 1991 82.675,986 2571227465ü 310.25 

23 1992 84,f...43,152 252e2oe91 ~u 310.25 

' " 1993 86 453.213 2682366058:1 310 25 

25 1994 883::1.979 2739724023~' 310 25 

26,11995 90,195,277 2798306468S1 310 25 

-FUENTE Anu:rnos :!.la l1st1cos de los Estados Un dos Mexicanos 

Boletm mensu ll de lnformae'6n Básica del Sector A¡¡ropeeuario y Fotestal. 

Compend o Estádist1co de la Producclán Pecuaria. 1989 - 1993 

Compend.o Estidistico de la Producción Pecuaria 1989 - 1994 

Censos Agncolas - Garni.nderos y E¡tdal ele 1970, 1980y 1990. 

Estádisticns H1~toricas de México 1994 

Servicio Nac10 1al de lnlcrmación de Metcados (SNIM) 

171 



CUADRO #44 

DE~IANDA INSATISFECHA DE CARNE 

' ·· POBLACfON .. · ~ : .. 'M)l;MAN04f"W' :,titf P~-~~~vq!dti .- '?'""··,' ,,,,:;:,·::"'·':·:'::·::·-::=? NACIONAL." ···':POTENCUU/ffeJ -:::::~tNSATISFECtiA+ 

•· AN<JS fPERS.l " - • ..• : ~N.l • : ..••. ; rró•;1:····nw '.':'_':>(:.: __ -~/";,-: ·_:# 
h<,,.<»:·.·:-. QN. .·~:-:-' 

1970 48,225,238 597,840 1-i961880090 -14961282249.50 

1971 50,006,983 654,520 15514666476 -15514011955.75 

3 1972 51,854,557 610,471 16087878309 -16087265838.25 

1973 53,770,392 680,967 166822&4118 -16681583151.00 

' 1974 55,757,009 718,397 17298612042 -17297895645.25 

• 1975 57,817,025 743,876 1 7937732006 -17938988130.25 

7 1976 58,853, 152 792,796 18259190408 -18258397812.00 

• 1977 62, 168,200 834,201 19287684050 -19286849849.00 

9 1978 64,465,086 757,944 20000292932 -19999534987.50 

10 1979 65.648,387 949.124 20367412067 -20366482942. 75 

" 1980 66,846,833 1,032,227 20739229938 -20738197711.25 

" 1981 68.311,915 1,136,094 21193771629 ·21192635534.75 

" 1982 69.772,653 1,174,147 21646965593 -21645791446.25 

" 1983 71,264.625 971.907 22109849906 -22106877999.25 

" l984 72,788,501 2,741,043 22582632435 -22579891392.25 

" 1985 74.344.963 2, 185,502 23065524771 -23063339268. 75 

17 1986 75.934,707 1,278,715 23558742847 -23557464131. 75 

" 1987 77.558.445 1.429,242 24062507561 -24061078319.25 

" 1988 79,216,904 1,443,024 24577044466 -24575601442.00 

20 1969 80.91 0,827 1,409,795 25102584077 -251 01174281.75 

" 1990 81.t~0.922 1.360,213 25173971050 ·25172610837.50 

" 1991 82,875.886 1,581.959 25712274656 -25710692697.50 

23 1992 84,648,152 1,727,805 26262089158 -26260361353.00 

24 1993 86.458.213 t,718,791 268236605&3 -26821941792.25 

25 1994 88,306.979 1,777,556 27397240235 -27395462678. 75 

26 1995 90.195,277 1,879,691 27983084689 -27981204796.25 

FUENTE Anu1mos Estad1st1cos de los Estados Umdos Mexicanos. 

Boletín mensual de Información Básica del Sector Agropecuario y Forestal. 

Compendio Estádistico de la Producción Pecuaria 1989 -1993. 

Compendio Estadts!1co de la Producción Pecuaria \ 989 · 1994. 

Censos Agrícolas· Gananderos y Ejidal de 1970, 1960 y 1990. 

Estád1st1cas H1sto11cas de Mé~1co 1994. 

Serv1c10 Nac1on"I de lntormac.On de Mercados (SNIM) 
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PRODUCCIÓN, IMFORTACJÓN Y EXPORTACIÓS DE LECHE 

f, PROOUCCIO~ PRQDUC?_,l_ON \r~-~~ ., 
lJ! kt<ACJONAL·, VEAA<;~u:i \iesrl 
MOS1: {M.LTS.) . .- IM.LtSj ~i"!-= %:1" IJ 

1970 4,432,95f 319,341 7.20 362,000 

2 1971 4,782,697 321,850 6.73 384,000 

3 1912 4,915.10C 324.411 6.60 390,410 

4 1973 5,225 300 .)60,262 6.89 434,630 

5 1974 5.500,000 385,297 701 968,790 

6 1975 5,808,000 434,365 7.48 147,150 

7 1976 5,907,300 •144,130 7.52 506.940 

8 1977 6,180,864 462,842 7.49 775,050 

9 1978 6,509,600 E~OS,042 7 76 758,930 

10 1979 6.641.903 504,088 7.59 764.790 

11 1980 6,741,544 502.160 -~ 45 1,946.910 

12 1s81 6,856,443 510.706 'l 45 1.332,820 

13 1982 6.923,6C8 570,137 fl.23 974.270 

14 1983 6,768,402 566,233 fl.37 1, 122.449 

15 1984 6.860,379 271,414 :!.96 1,199,986 

16 1985 7,172.955 592,695 €26 1.145,458 

17 1986 6.573.406 5·15,230 '29 1,143,364 

18 198? 6.200,980 4115,303 7.83 1,154,237 

19 198d 6,159.171 428,838 696 1.19C,36S 

20 1989 5.577.3)~ 4€i5,735 8 35 2,238.169 

21 1990 6,141,545 549.468 a 95 2.287.801 

22 1991 6.717.11~ 597.219 8.89 2.057,796 

23 1992 6,974,269 644,160 9.24 3,213161 12.034,615 

24 1993 7.404,078 705,278 9 53 4,117.777 32,130,000 

25 1994 7,320,213 655,880 8.:17 5,592.465 32,126,154 

26 1995 7,217,945 621,426 B 131 5,452,475 36,777,692 

FUENTE. Anuanos Estád1st1co; de los Estados Umdot tJ1ex1canos 
Boletín mensua: de lnformacl6n Básica del Sec1or Agropecuario y Forestal. 

Compendio Esl.idis~ico de la Producc16n P1•cuana 1989 - 1993 

Compendio Estáoislico de la Producci6n P€Cuaria 1989 · 1994. 

Censos Agricolas - Ganan::leros y Ej1dal de 1970_ 1980 y 1990. 

Estádisllcas Histo·ic~s de Miiluco 1994 

S~rvicio Nacional de lnforma1:i6n de Mercados (SNIM). 



CUADRO f4b 

CONSUMO NACIONAL APAREIHE (C~'A) DE LECHE 

'..J ~-ºª~Acto~. (P~QQ_UCCI~ ,, -,~~~f<?R:!~P~: -_:- E~f\J'*'!:> 
NÁc1~A1.' _'i)LHA,c10NA~§'/ ~' .-::,4\,_:,.,f/ft.'f~-- _;;;._t;f; )f3:}t!~;_'.:-• AÑOS {PERSOMAS} ·e-·, tM ~ LTS.\ :} : F.-' n.•.tre..\·.··0-

1970 48,225,238 4,432,956 31'1,341 NO 
1971 50,006.983 4,782,697 321.850 NO 

3 1972 51,854.557 4,915,100 324,411 NO 

' 1973 53,770,392 5,225,300 360,262 NO 

' 1974 55,757,009 5.500,000 385,297 NO 

• 1975 57,817,025 5,808,000 434,365 NO 
1976 56.853, 152 5.907,300 444,130 NO 

8 1977 62, 168,200 6,160,854 462,842 NO 
9 1978 64,465,086 6,509,600 505,042 NO 

10 1979 65,648,367 6,641,903 504,088 NO 

" 1980 66,846,833 6,741,544 502,160 NO 

" 1981 68,311,915 6,856,443 510,706 NO 

" 1982 69,772,653 6,923,608 570,137 NO 

" 1983 71 .264,625 6,768,402 :S66,233 NO 

" 1984 72,788,50\ 6,860,379 271,414 NO ,. 1985 74,344,963 7, 172,955 592,695 NO 

" 1986 75,934,707 6,573,406 545,230 NO 

" 1987 77,558,445 6,200,980 485,303 NO 

" 1988 79,216.904 6,159,171 428.838 NO 
20 1989 80,910,627 5,577,309 465,735 NO 

" 1990 81,140,922 6,141,545 549,468 NO 
22 1991 82,875.986 6,717,115 597,219 NO 
2J 1992 84,648,152 5 97~.269 644, 160 12,034,615 

" 1993 86,458.213 7,404,078 705,278 32, 130,000 

25 1994 88.306,979 7,320.213 656,880 32,126.154 

26 1995 90,195,277 7,217,945 621,426 36,777,692 

FUENTE. Anuarios Estad1st1cos de los Estados Unidos Mexicanos. 

Botetin mensual de lnformací6n Básica del Se<:tor Agropecuario y Forestal 

Compendio Esllidist1co de la Produccí6n Pecuaria 1989 -1993. 

Compendio Estád1st1co de \11 Producción Pecuaria 1989 -1994. 

Censos Agrícolas - Gananderos y Ejidal de 1Q70, 1980 y 1990 

Estii.d1s\1cas H1stor1cas de Mé~ico 1994. 

$erv1c10 Nac1on11l de ln1orm,ic,ón de Mercados (SNIM). 

J~;~:>~-~,-(i/i:W::-::,~u~,...:: P('.: : .. ~-
-~t;i:W'· f;{;:-f~~~t\'r. 

4,752,297 0.0985 

5,104,547 0.1021 

5,239,511 0.1010 

5,585,562 0.1039 

5,885,297 0.1056 

6,242,365 0,1080 

6,351,430 0.1079 

6,643,726 0.1069 

7,014,642 0.1088 

7,145,991 0.1089 

7,243,704 0.1084 

7,367,149 0,1078 

7,493,745 0.1074 

7,334,635 0.1029 

7,131,793 0.0980 

7,765,650 0.1045 

7,118,636 0.0937 

6,686,283 0.0862 

6,588,009 0.0832 

6,043,044 0.0747 

6,691,013 0.0825 

7,314,334 0.0883 

(4.416,186) -0.0522 

(24,020,&44) -0.2778 

(24,149,061) -0.2735 

(28,938,321) -0.3208 

17' 
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CUADRO #47 

DEMANDA Y REQIJERl~11EJ'\TO DE LECHE 

,~ POBLACJON O~AN~.A __ -'·':' .NEC.Nurn.-=· 
N,,CIONAL '~~,º!=~NC_IALr ~UA\.eS_J..T_oS''V_ .. : 

~# ¡;{os .. l~ERS.l ~ ·=:tM:· Lis.) . · 'POO PERS!\'; ' 

1 1970 4 ~.225,238 4400552967 91.25 

2 1971 5 },006,963 4563137199 91.25 

' 1972 51,854,557 4731728326 91.25 

4 1973 5.1,770,392 4906548270 91.25 

5 1974 S~i.757,009 5087827:>71 gl.25 

' 1975 5",817,025 5275803531 91.25 

7 1976 Sf.853_152 5370350120 91.25 

8 1977 6~ '168,200 5672846:!50 91.25 

9 1978 64 ,465,086 5882439097 91.25 

10 1979 6! 648,387 5990415:11 4 91.25 

11 1980 66,846,833 6099773~·11 91.25 

" 1981 68311,915 6233462~44 91.25 

13 1982 69 772,653 6366754~86 91 25 

14 1983 71 264,625 6502897C31 91.25 

15 "" 72 788,501 8641950716 91.25 

" 1985 74.344,963 6783977874 91.25 

" 1985 75 ~J~ 707 6929042014 9 1.25 

18 1967 ~; .55ó.4-<5 7077208• J5 91.25 

19 1988 79,216.904 7.::!285424:10 91.25 

20 1989 so.no 827 738311291)4 91.25 

" 1990 Ul,140.922 74041091:12 91.25 

22 1991 é2. 175,986 75624337:!2 91.25 

" 1992 E4.H48,152 77241438i'O 91.25 

24 1993 86.•58213 78893119~6 91.25 

25 1994 88: 06,979 8058011834 91.25 

26 1995 90.195 277 82303Hl026 91.25 

-FUENTE Anuarios ;stad1st1c<ls de los Es1ad'ls Un1:fos Mexicanos 

Bole\.l'l m1·n~uaf de n!ormación Bas1ca del Sector Agropecuario y Forestal 

Compe,d.o Estád1stico de la Produ.::c1on Pecuaria 1989 - 1993. 

Com¡:::e·1d.::i Est<i.d1st1co de la Produc::o::in Pe.::uaria 1939 -1994 

Censos A( ricolas - Gananderos y E;!::lal de 1970, 1980 y 1990 

Es1ád.st1cts H1storic'-s de México 19\14 

Ser111cio N.1c1onal de lnformación de \1ercados {SNIM; 

'" 
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CUADRO #48 

DE~IANDA INSATISFECHA DE LECHE 

A\:.-PNA·f .. ~N.~~9!·. 
)~NVAL"- TISFECH , ... 

• ... os ·M.LTS, .. .LTS . 

1 1970 48,225,238 -4,752,297 •400552967 -4750327 

2 1971 50,006,983 5,104,547 •563137199 -4558032652 

3 1972 51,854,557 5,239.511 4731728326 -4728488815 

• 1973 53,770,392 5,585,562 49065-48270 -4900Sl62708 

5 Hl74 55,757,009 5,885,2Sl7 5087827071 -5081941774 

6 1975 57.817,025 6,242,365 5275803531 -5269561166 

7 1976 58.853, 152 6,351,430 5370350120 -5363998690 

• 1977 62, 168,200 8,643,n6 5672848250 -5666204524 

9 1978 64,465,086 7,014,&42 5882-439097 -5875•24456 

10 1979 65.648,387 7,145.9~1 599041531• -5983269323 

11 1980 66,846,833 7,243,704 6099773511 -6092529807 

12 1981 68,311,915 7,367,149 6233462244 -8228095095 

13 1982 69,772,653 7,493,745 6366754586 -6359260841 

" 1983 71,264,625 7,334,6.35 6502897031 -6495582396 

15 1984 72,788,501 7,131,793 6641950716 -8634818923 

16 1985 74,344,963 7,765.650 6783977874 -8776212224 

17 1986 75.934,707 7, 118,636 6929G4201• -8921923378 

" 1987 77,558.445 6.686,283 7077208106 -7070521823 

" 1988 79,216,904 6.588,001.1 7228542490 -7221954481 

20 1989 80.910,827 6,043,044 7383112964 -7377069920 

21 1990 81.1.10922 6,691.0\3 7404109132 -7397418119 

" 1991 82,875,986 7,314.334 7562433722 -7555119389 

23 1992 84.648.152 (4,416,186) 7724143870 -7728560056 

24 1993 66,458,213 (24,020,&44) 7889311938 -7913332580 

25 1994 88,306,979 {24,149,061) 8058011834 -8082160895 

26 1995 90.195,277 (28,938,321) 8230319026 --8259257347 

FUENTE Anuarios Estádist1cos de los Estados Unidos Mexicanos. 

Botetin mensual de Información Blisica del Sector Agropecuario y Forei;tal 
Compendio Estádis\;co de la Producción Pecuaria 1989. Hl93. 

Compendio Estádistico de la Producción Pecuaria 1989 -1994. 

Censos Agricolas -Gananderos y Ejidal de 1970, 1980 y 1990 

Esttid1st1cas H1sloricas de México 1994 

Serv1c10 Nacional de Información de Mercados (SN!M). 



No. de encuesta: 

ANEXO "B" 

CUESTIONARIO 

Fecf a de aplicación: __ : __ 1_. 

Nombre: ______ _ 

Docimilio: 
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----------------------------
DA TOS GENERALES 

1.- Superficie del Terreno: 

2.- Tenencia de la Tierra de Trabajo: 

Ejidal P.Propi<dad __ _ c:omunal __ _ Aparcería__ Otros 

Especifique _____ _ 

3.- Problemas Principales en la Tenencia de la Tierra: 

Regularizada. ___ No Regularizada __ Otros ___ _ 

4.- ¿Pertenece a alguna orga1ización campesina? Si__ No ___ (pasar a la pregunta 

No.6). 

5.- Nombre de la organización y los beneficios que ha 

recibido 
--~-----

6. - ¿Cuantos ~os tiene traba: ando Ja tierra? 

7.- ¿Qué cultivos ha sembradc? 

8.- ¿Qué resultados ha obtenid>? 

Bueno ___ Regular ___ Malo ____ . 
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CARACTERJSTICAS DE LOS RECURSOS NATURALES DISPONIBLES 

9.- ¿Cuál es el tipo de tierra que predomina en sus terrenos? Liviano __ Pesado __ 

Negro __ Rojo ___ otros ___ . 

10.- ¿Qué profundidad tienen los suelos? 

Menos de 30 cm. __ de 30 a 80 __ de más de 80. __ No se sabe_. 

11.- Grado de pedregrocidad de sus terrenos: 

Alta __ Media __ Baja __ Nula __ . 

12.- ¿Cómo es la pendiente en sus terrenos? 

Plana __ Suave __ Muy Inclinada __ _ 

13.- ¿Están erosionados sus terrenos? 

Si_ No 

'' ·, ' .. 

14.- ¿Cuál es el tipo de vegetación que predomina en sus terrenos además de sus cultivos? 

Arboles___ Arbustos __ Pastos Naturales ___ Hierbas __ Otros ___ . 

CULTIVOS 

15.- Nombres el o los cultivos a sembrar: 

prácticas culturales realizas? _____________________ _ 

16.- Superficie cultivada Has. 

17.- ¿Qué variedad de semilla utiliza? ____ kgs/has 

Criolla Mejorada ¿Cuáles? _______________ _ 

18.- ¿A qué distancia entre surcos siembra? ___ cm. 

19.- ¿A qué distancia entre planta y planta se acostumbra sembrar? ___ cm. 

20.- ¿Cómo hace la siembra? 

Al voleo __ Surcado ___ Otros ___ . 

21.- ¿En qué mes inicia la siembra? ____________ _ 



22.- ¿En qué mes selebanta la cosecha? 

obtenido? ------

23.- Usa fertilizantes 
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. ______ Qué rendimientos por ha. 

Si__ No ___ (pasar a la pregunta No. 26 J, si la respuesta es Si ¿cuál o cuáles 

utiliza? , precio por kg. ___ _ 

24.- ¿Qué cantidad de fertili:'..allte aplica en su cultivo principal? 

a)Urea __ kgs./ha. b )Sulfito de amonio __ kg/ha. Otros ____ kg/ha. 

25.- ¿Cómo aplica el fertihzante? 

Al voleo 
-~--

Mateado ___ Criollo o banda ___ . 

26.- Si le respuesta es no, diga el motivo: 

27.- ¿Usa insect: cidas?, los puede nombrar: 

28.- ¿Cuál es el costo de los insecticidas y/o fungicidas? 

29.- ¿Qué cantidad aplica a sus tierras y cual es el costo de la aplicación por ha.? 

30.- ¿Ha asegurado sus cu1tivJs y/o ganado? 

Si__ No __ _ Por qué? 



31.- ¿Dónde comercializa sus productos? 

CONCEPTO DONDE . A.QUIEN CUANDO PREC. CONS. ,OBSERVACIONES 

VENDEN VENDEN VENDEN VENTA-: '11AM. 

DATOS PARA ESTABLECERLA EMPRESA Y/O ORGANIZACIÓN 

32.- ¿Cómo se inicio la empresa? 

33.- ¿De dónde obtuvo la idea de llevar a cabo esta explotación? 

34.- ¿Tómo en cuenta los factores: agua, clima, costo del grano y forraje en la región? 

35.- ¿Qué planes tienen para el ganado? 

36.- ¿En dónde piensa adquirir el ganado de remplazo? 

179 
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37.- ¿Cómo está estructurada Ja empresa? 

38.- ¿Existe Organigrama en la empresa? 

39.- ¿Existe registro de selección para el pie de cria? 

40.- ¿Cuál es,su mercado? 

41.- ¿Qué precio tienen en el mercado? 

42.- ¿Cómo se transportan? 

43.- ¿Qué distancia existe al :nercado? 

44.- ¿Cómo se integro la em¡:resa? 

45.- ¿Con qué maquinaria cuentan? 



181 

46.- ¿Qué ubicación tiene el rancho respecto ¡i las vías de comunicación y el mercado? 

47.- ·¿Qué extensión tienen el rancho? 

48.- ¿Cómo están repartidas las tierras en base a su distribucióTI? (terrenos del rancho. 

labores, potreros, instalaciones, etc.) 

50.- ¿Cómo están repartidas las tierras en Qa:,~ al aspecto legal? 

51.- ¿Qué mantenimiento les dan ha los potreros? 

52.- ¿Cada cuanto tiempo se hace esto y que equipo se cuenta para dicha actividad? 

53.- ¿Con qué tipos de cultivos cuenta y cuales piensa introducir? 

54.- ¿Cuenta con agua suficiente? 

55.- ¿Cómo y para qué utiliza el agua? 
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56.- Tiene pozos cual es su profundidad, diámetro y forma en que obtienen el agua; u otras 

formas de obtener y almacenar) i? 

Profundidad _____ _ Diamentro _____ _ Forma de 

Obtenerla. _______________ _ Otras _______ _ 

57 ._- ¿Tienen facilidad para conseguir el alimento que consumen los animales? 

58.- ¿Está alimentación Ce buena calidad Si __ _ No ___ por 

qué_· _________ _ 

59.- ¿Cuantos animales y cual e~ Ja inve:rsión por dicho concepto en la empresa? 

60.- En cuanto a: 

;:l'RESE~dtóN 
.... 
l 

; 
CONCEPTO ;f. ; 

' ~STO DOSIS DE - ' ; ! 
{ - ,. 

• - -~. ' r'UNITARIO APLICACIÓN - _,-¡._ 'i><: 

Minerales 

Parasiticidas 

Relajantes 

Sueros 

Tranquilizantes 

Tónicos 

Vacunas 

Vitaminas 
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