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RESUXEN. 

El Centro de Investigacicfn '1 Capaci tacid'n Agropecuaria -
(c.1.0.A.), situado en la Colonia Penal Federal en el Archi -
pi6lago de las Ialae Marlas, flle oreado con la finalidad de -
lograr la autosuficiencia en cuanto a la. producci&n de pro -
duCtóB" de origen animal,que demandan sus 2765 habitantes • 

.Ante esta situaci&'n en 1a actualidad se cuenta en dicho
Centro con 1495 bovinos, ll.1:8 ovinos y 275 porcinos. Estas 
explotaciones han mantenido un índice de crecimiento anua.1. de 
4.6t, l.6.76 '1 14.23% respectivamente. Con este ritmo de ore -
cimiento se espera obtener para el afio de 1990 un total de 
2585 + 82 bovinos, 3294 + 123 ovinos y 12702 + 707 porcinos. - - -

Sin embargo la of"erta. de productos pecuarios provenientes 
del c.1.c.A., ha resu.ltado inferior a la demanda, a 'Pesar de
existir el. potencial económico suficiente para. respaldar la. -
compra de eualquiera de" ellos. Debido a lo esca.so de la of'er
ta• anual.mente se produce un deficit/persona de 8.78 kg. de- -
ca.me de bovino, 1.81. kg. de ca.me de ovino y 8.99 kg. de car , -ne de porcino. En el caso de la leche existe un deficit dia -
rio en su consumo de 359 ml/persona • 

.Ante este panorama, con 1a poblaci&n actual se hace ne= 
Qesaria. l.& prv.d"'1üei6'n de 291: bovinos, 678 porcinos y 463 ovi
nos para su sacrificio/afio. En e1 caso de la. leche será nece
sario producir 1335 .5 l/dia.. Sin embargo bajo las condiciones 
actua1es de operaoid'n"del Centro es difícil loarar por el mo -
mento la. ma:tosuficienoia de éstos productos, por lo cual des
pi~s de anal.izar y pn>gramar las existencias actuales de las 
tres especies dom~eticas en explotaci&n, se sugiere sea. man -
tenida una. poblaoicfn de 4000 habitantes para asegurarles asi
el abasto de loe productos pecuarios, y con ello su. buena -
mtrioicSn. 
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ll.- INTRODUOCION. 

A medida que el tiempo transcurre, nos damos cuenta. que: 
cada vez más se van reduciendo las posibilidades de producir 
la cantidad de proteína de origen aniDlal, que pteda satisf'a -
cer integramente· las necesidades de· toda la: población humana, 
es por ello necesario hoy en "día aprovechar todos los espacjJ:)JI 
,, J susceptibles para; ello para que de una forma más rápida; , 
econcfmica y sin menosprecio de su 1•;,alidad, se logre eJ.eva-r y 
mantener un nivel nu tricional· adecuado en la· población. 

La po blacit!n mexicana en un 5<>:' presenta. algunos pro ble ..... 
inas de· nutrición y casi el 30% de ella presenta, un iruy bajo 
nivel nutrioional. (16,37). 

Se ha logra.do establecer que en loer pa:Cses en vías de de 
aarrollo, com:> el nuestro, ee. consumen tfnicamente 10' g. de pñ, 
taína de: origen animal al día, en comparación con pa:!ses como -
loa Estados Unidos- que consumen 71: g. de· ella por día. (18) 

Estudios recientes señalan, que el consuino per-cápita 
para· las carnes de bovino y porcino es de. 44 y 51 g. al d!a. 
respectivamente, siendo ~ste mu:r inferior a 1o que recomienda 
el Instituto Mexicano del Seguro social, el cual va de 100 
hasta 180 g. al d!a, aegt{n el peso y la edad del indiViduo 
(25,33). Fn. el caso de la leche, el 4~ de la población mexi
cana no la consume, el 1~ lo hace raramente· y del consumo to 
tal, el 65~ corresp:>nde a los adul tosa (37) -

La Colonia Penal Pederal de las Islas :Marlas, aunque al!,. 
jada de la sociedad, no es ajena. a las situaciones antee e~ 
es~as, dado que su poblacid'n tambi&l tiene problemas de tipo -
nutricional, y por ende la necesidad de ·un mayor y mejor apo;:. 
te de proteína de origen anima1. 

Es as:!, como ante esta gran necesidad. en la Oclonia Pa
nal Pedera.l de las Islas iiarias, se orean diversos m.íoleos de 
explotacióJj animal, como lo es el O entro de In vef!ltigacicfn y 
Capacitación ~pecuaria (a.x.c.A.). 

lfste oomple;fo pecuario, tiene oonn meta fundamental. 8l!. 
hacer del Penal una oom.midad au:tosu!iciente en cuanto a la 
prodncoid'n de leche y carne de bovino, ovino y porcino, para 
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poder satisfacer las necesidades que de ·estos productos dema.J!. 
dan los 2765 habitantes de la Colonia. 

l'ren:b-e a este panorama·, resu1ta importante pá.ra las auto_ 
ridades del Penal, asi com:> para· los responsables del! progra.nq:i. 
pecuario que en 61 opera, contar con la inf'orma.cid'n hasta ah<t, 
rano disponible sobre el sector, para poder regular con base 
en el. estado actu.al y a sus perspeoti vas, l.a po blacid'n humana 
capaz de ser sostenida con los niveles nutricionales adecua.dos. 

son:· 
Por lo anterior· los objetivos de este. trabajo de tesis ·· 

- Conocer el estado que actualmente presenta la actividad 
pecuaria en el 0.1.c.A., señalar sus deficiencias y dis 
cutir eu.11 posibles eoluoiones. -

- Oonooer las perspectivas de desarrollo :f'utum ·del área. 
pecuaria en el c.1.c.A. 
Conocer las deficiencias que de los productos de ori 
gen animal provenientes del O.I.O.A., presenta en su 
alimentación la población del Penal. 

- Determinar la forma en que dicho Centro logre la auto -
suficiencia en el Penal, para los productos de origen 
animal que en ál se producen, mediante la a.plicaci-d'n 
de técnicas m:>dernas en explotaci&n animal. 
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11.- MATERIAL Y HETODOS. 
La presenta investigacidn se realizd en el. Oentro de In

vestigacicín "1 Oa:paoitaoi&n Agropecuaria {O.I.O.A.), d~ la Ce -
lonia Penal Federal en el Arohipi~lago de las Islas Marías. 

La investigación básicamente const<f de dos fases; la fase 
de recolección de datos "1 la fase de elaboración de resultados. 

La primera. fase requiriÓ de· los m4todos de investigaoicfn 
y son los siguientesr 

l) Investigación bibliográfica. 

2) Investigación hemero gráfica. 

3) Investigaci&n de campo. 

La segunda fase de la investigaci&n, requiri& principal
mente de l.as operaciones matemáticas. A continuación sa pre -
senta el desarn>llo resumido de los principales cálculoss 

l) La tasa de crecimiento poblacional fue obtenida al cal 
cular la raíz "n" de· los datos censales para el período com : 
prendido de 1970 - 1982; al resultado obtenido se le rest<! l 
y se multiplicó por 100. La fórnula es la siguiente: 

'..n¡:__..1'll'-i ., - .. --•. v~, ·- = ... '""' .J.VU 

n= numero da. perlo dos• 
vi1:1 valor inicial. 
v.f• va.lo r final. 

.de donde; 

• 2.) Lo8:' índices de crecimiento anual relativo se obtuvie.
mn con la siguiente fórnula: 

Incremento relatiw anual• valor inicial - valor :f'inal x 100 
valor finª1 

3j La determinaoid'n de la línea de tendencia, para cada 
ca.so se hizo utilizando el método de los M:!nimos OUadrados; 
&ste consiste en colocar las existencias de manera que pi•dm!. 
ser eumadas. para colocar '1 obtener el valo:r!' de (Y), en eegili-
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da se coloca el factor (X); los valores de este f'acto'l;" serán.
negativo.e del centro de las existencias hacia las fechas más -
lejanas 7 positivas hacia las más recientes. 

Cada una de las existencias serán nnl.tiplicadas por cada 
uno de los val.o res de (X) , al final. serWi sumados los resulta 
dos para obtener as! el valor (X .. Y). La suma del valor de las 
existencias de (Y) di vid1do entre el nt!mexo de los facto res -
que intervinieron nos da e~ factor (a). La suma de (X~Y) di -
vidida entre la SllTDa de (X ), nos da el valor de (b). 

La f&rúnla general de la recta es Y= a + bx, aubtituyen
do los ve.lores obtenidos, se hace la. substitucid'n de los pa~ 
metros dentm de la fd'r.uula general de la recta, y prolong&i
dola nos da el valor para el. afio deseado. 

Aunque los fend'menos en estudio en su ooyoria oon de ti
po natura1 y por lo tanto dif!ciles de predecir p:>r esta.r -
sujetos a diversos factores, en estad{stica las conclusiones 
se fijan sobre un campo de probabilidad y por esta razón los
resultados se dan entre "límites de confianza" y con determi
ne.da probabilidad. En este caso se utiliz& el Error Estandar
de F.stimacicfn, que da una pro be.bil.idad de acierto de1 951' y ... 
51' de error, el. cual se obtiene restando y SUlll.;'Uldo el duplo -
de la media cuadrática de le.e diferencias entre las (Y) y -
las (Ye). La fd'rnvla es r (22) 

X 2 
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III.- DESARROLLO. 
I.- ASP:OOTOS GENERALES pEL P:IfiAL. 

I.I.- LOOALIZACION: 
El archipi~lago de las Islas Mar!as, se encuentra. loca

lizado en el océano Pacífico ·frente al. Pllerto de san Blas en.
el Estado de Nayarit, a una distancia apro:ximada de 112 km. y 
a 290 del Pllerto de Mazatlmt Sinaloa. 

El. archipi6lago está integrado por cuatro islas; La -
María ltadre, La María Magdalena, La Haría Cleofas y el Islote 
de San Juani to o San Juanico • 

Tienen una distribu.ci4n sureste - .noreste y su posicid'n 
media es de 21° 37' de latitud norte y 106° 33' de longitud 
al o este del Heridiano de Greenwich. Mapas l. y 2. (17 1 36} • 

1.2.- HISTORIA DEI. PRUL: 

:Eh 1537 Hem~ Cort.Ss y Nuño de Guzmán se· disputaban -
el descubrimiento y posesi&n de las islas, pero investiga -
ciones realizadas en el Epistolario de la Nueva España y en -
otras obras de la ~poca, mencionan que fueron descubiertas -
:por los canqu.ietadores Diegn García de C:OJ.io 'Y Juan de Vi1J.a
gd'mez. (3,23). 

A este respecto, se menciona. que a fines de 1526 ó pr!Ja. 
cipios de 1527. Francisco Cort~s de san Buena.ventura empren -
die$ desde la Villa de San Sebastián (Colima) 1 una expedición -
conquistadora rumbo a1 norte. Al regresar en una fecha no pr!_ 
oi21ada, Diego Garo!a de Colio y Juan de VillagÓmez le a.visa. -
ron haber descubierto en el mar los picos de unas islas. (241 

26, 30). 

A mediados del siglo pasado, Vicente Alvarez de la Rosa, 
obtuvo un permiso de las autorida.d~s para el aprovechamiento -
y beneficio de las riquesas naturales de las islas; posterio;: 
mente pasaron a manos de JosA Ld'pes Uranga en 1862, quien las 
vendi4 a Manuel Carpena &11 1879. No es sino hasta enero de -
1905, en que la Naci&n recupenf su eoberania al '\"Olver a ad -
quirirlae por compra. 

Aa! es como el 12 d~ Dl:a'J"> de 1905, el Presidente Por -
:l'irio D!as deetina a las Ia!~ Jitar!as como Oolonia Peniten -
eiarla. 
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Mapa 1. 

LOCALIZACION DRIJ ARCHIPIELAGO DE LAS ISLAS ltARIAS,NAY • 
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Mapa 2. 

LOCALIZACION DE LA ISLA MARIA !1ADRB,NAY. 
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1.3.- SUPERPIOIE DEL PFZ{AL:· 

Como ya se menoion&, cuatro son las 
tuyen el archipillago de las Islas Manas, 
sigu.ientes superficies: 

Isla Mar!a Madre 
Isla Maña Magdalena 
Isla Maña Oleo fas 
Islote de San Juanito 

114 
84 " 
25 " 
8.33 " 

islas que. oonsti -
que presentan las-

La Isla Mana Madre, es el lugar donde se asienta l!a Co
lonia Penal Pederal y por 1o tanto la dnica habitada. 

La Colonia cuenta con siete campamentos: Balleto, Naya -
rit, Rehilete, Hospital, Venustiano Carranza, Morelos 1 Bu -
gambilias. 

Balleto es el campamento más grande, allí se encuentra -
la zona comercial, el área administrativa y de servicios, as! 
como pequeñ.as industrias com:>; la refresquera, 1a procesadora 

. de henequm, la rehidratadora de leche y e1 taller mecánico -
industrial, entre o tras. 

Eri el campamento Nayarit, están las residencias del di 
rector -:; de alg..mos empleados. 

Rehilete, cuenta con una granja avícola, instalaciones -
para 1a crianza y rep:ro duocid'n de ganado caprino y para la 
engorda de ganado porcino. cuenta además con un vivero. 

Eh el campamento Hospital, se localizan los servicios -
m~dicos del Penal.. 

Eh Morelos, habitan los colonos (reclusos) sin familia. -
y que realizan loe trabajos más pesados y difíciles en las -
salinas, ca1eras y recolección de henequén, entre otras la -
boree. 

En el oe.mpamento v.ae.rranza, se desarrollan aotividades
en la granja cu:q:!cula, además de la fabricacid'n de tabique y
a.zulejo (36). 

En el campamento :a.tgambiliaa, opera e1 c.1.a.A., 1 es el 
sitio donde se looalisan lu instalaciones agropecuarias -



del Penal. Mapa 3. 

1.4.- !l!OPOGRAFIA. 

La.·~Isla >tar!a Madre·, tiene una superficie de· 114 xm2 • de 
su origen, se sostiene- qu~ forma parte de: un sistema· monta -
fioso su\>marino qüe ea ill;icia en Cabo Corrientes, Jalisco, '1' -
termina en Cabo San Luca.s, Ea.ja California. 

Tiene 1a forma de un rombo imperfecto 1 presenta en el. -
e1 centro un maciso montafioso que corre dtr este. a oeste con -
a1titudes de hasta 700 m. SNM. SU relieve es accidentado '1' -
con fuertes pendientes. 

Dentro de la estmctura de su melo , hay evidencias de: -
lava volcánica, granito, roca caliza '1' en menor escal:a fran -
~as de cantera verde, marmol y rocas sedimentarias. (3, 36). 

1.5.- HIDROGRAFIA. 
El agua que se consume en el Penal., se obtiene de los -

11 pozos construidos en lol!' principales campamentos compl.e -
mentándose con la aportacicfn de un manantial. 

Eh general los suelos son sumamente permeables. El sis -
tema de. drenaje . superficial. es de r&gimen intermitente y
de fuertes pendientes. El drenaje subterr&leo se limita casi -
exclusivamente a la parte donde se han hecho perforaciones -
para la extracci~n de agua. (26) 

l.6.- CLIMATOLOGIA. 

· La. Isla Mana Madre tiene un tipo de cl:!ma BS, (h ') " -
(w) (e), clasificado oom>s· clima seco, con temperatura media
mmal sobre los 22°0, y con lluvias en verano. (21)' 

• 
A co.ntinuaait!n se presEmta una tabla q,ue resume les da = 

tos meteorolcfgicos concernientes a ta temperatura y a la -
precipitaoi4n pluvial mensual, registra.Q.as en un lapso de 21-
Y 25 af'Ios respectivamente, además se nuestra. la. representa -· 
oid'n gmfica para estas do• va.riablesi 
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LOCALIZAOION DE LOS CAM:PAMENTOS. 
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DATOS- Jlm!H>!Q!QGICOS'. 

I«BS !!B«PERAO!URA <ó a» PRmIPI!AOION (mm)' 

Jlf EBO 21.2 io.o: 
:FEBRERO 21.4 g.8 
1UR7,() 21.9 li.2: 
ABRIL 23.0 2.8 
JI.AYO 25.8 o.o 
JUNIO 27.7 23.1 
JULXO 28.7 98.9 
AGOSTO 28.4 133·3 
S~InfBRB 21.a 194.9 
OOmBRE 26.8 75.2 
NOVIFJtBRE 25.0 25.2 
DICIEMBRE 22.1 4~.a ·-x- 25.0 !r • 617.~ 

La tempera-tara comprende: la. media. de todos los meses· -
del. afto 7 el promedio anual para. el. lapso de 21 afio s. 

La. precipitaci4n comprende: la. precipitacid'n media 1 -
su BUiiia total anual, ¡¡ara ~l la¡;sv ds 25 a.'ios .. (21) 

1.7.- 1LO'ftA. Y :PAUNA. 

La composición de la nora., es de tipo selvático tropi
cal., donde destacan las maderas preciosas com:> el cedm, el -
tal.ixtle, palo 'fierro, palo prieto, pa1o ame.rillo !I mangle y -
el cedrón entre otros, además existen, la amapa, el ba.lleto, -
la margarita, el guanuchil, el nopal, el gflinol, el henequ~, 
etc. 

En cuanto a la 'fauna nativa, existe una gran variedad =
de reptiles, entre los que destacan, la ieuana y la. boa. 

Los mmrd:'ferom se reducen, al oonejO, el mapache, la rata 
7 1oa gato• dom'•tioo que en gran emitid.ad •e han adentrado ~ 
a1 bosque, tomando aei al ••ta.do setniaal.vaje. 
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l!h cuanto a las aves, estas existen en gran cantidad 1-
variedad, se· ¡:uede mencionar a1 perico, el pájaro carpintero r 
la. paloma, la codomiz, el quelele, el zopilote, el 4guila y
e1 zenzontle,· entre otras. 

1.8.- Dl!MOGRAPIA. 
En general., el movimiento de la. población humana. en el

Penal ha sido muy variable, el gráfico 2, muestra el compor -
tamiento de la población durante 1970, 1980 y 1982. 
(17, 26, 31, 36) 

Para obtener un mejor panorama sobre tal comporta.miento 
se calculó la tasa de crecimiento poblaoiona.l anual, cuya re-
sultado es el siguiente: · V vf/vi - .1 X 100 

't2 
/ 2765 - l. X 100 • 2.73'{. 

V 2000 

De donde se desprenda q-..ie la ta.ea de ~recimiento anual -
de la poblaci&n en el Penal es de 2.73f,. Con base en este re
sultado la población esperada en el Penal para el afio de 1990 
será de: 3425 habitantes. 

Hasta noviembre de 1982, la poblaci&n estaba integrada.-
de la siguiente manera: 

Colonos (reclusos) 1568 Niftos 325 

Empleados 36 N:U1as 349 

Mujeres 342 ~TAL 2765 

Marino a 145 

La distriblción de 1os colonoe y sus familias por cam -
pamentoe ea como sigu.e: 
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Gráfico 2. 
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DISTRIBUCION DE LOS COLONOS Y SUS FAMILIAS. 

CAMPAMENTO COLONOS MtJJERES NiffOS N:tlf AS TOTALLOAMP. 
Rl§IILEB 57 15 18 24 1D2 
HOSPI~AL 43 7 5 4 59 
V.CARRANZA 87 24 21 25 157 
NAYARI~ 77 8 5 6 96 
BALLmG 1094. 277 264 274 1909 
BUGAJrtBILIAS ªº 11 12 16 119 
JK>RELOS 130 - - 130 

!O!rAL • 1568 342 325 349 2584 

~de la POB 56.7~ 12.J~ 11.7~ 12.6~ 93.45" 
A loa 2584 habitantes a que se hace mencid'n, hay que 

agregar 36 empleados "I 145 marinos, para dar un to tal de -· 2765 habitantes. 

l.9.- VIAS DB COlIDNIOACION. 
Del continente al Pena1, el acQeso se hace por mar a -

trav&a de un buque de la Armada que .zarpa del Ptterto de Maza
tlm ~::1.naloa. Por aire, existe una pista de aterrizaje. 

Bxieten además una of'icina de tel6grafos, correos 7 
servicio de radio telef'onia. 

ii'n "''*ª"'*.ñ ... "ª ;;;;;---.:..,-.-...,.:..1- .:.-.a.---- .:11- .. _ "'-, - 1.-•~ v~c;wAvy Q ~Q ....,.JDU.Ui~~v~VU .IUUw~~ UV .&.Q .&.D.&.Qf QOVQ 

ae· encuentra circundada por un camino perimetral. de terraceria 
transitable todo el afio. La transportaci6n esta cubierta por 
vehfoulos autoD10tores de todo tipo 7 en buenas condiciones de 
ueo. 

2.- ASPJ!XJTOS Gll2{ERALES DEL a.x.c.A. 
2.1.- ACTIVIDAD PPX:UARIA EN Er. a.x.c.A. 

2.1.1.-LOOALIZAOION Y SUPERFICIE. 

El campamento Digambiliais donde opera el Centro de In-
. nstigao:Ufn -y Oapacitaoi&n Agl'opeouaria (c.1.c.A.) ,ae encuen
tra localizado al no ro este de la isla,a 15 km.del Campamento -
Bal.leto 1 OolIWlicado por medio de un camino de terraceria~ -
trana:t.table todo e1 a.no• 
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EJ. campamento se si tua sobre una amplia planicie de des -
n>nte, ocupando un total ·de 1018 has. 

El sitio de locaJ.izaci&n del aentro, se nuestra en el -
mapa 3. 

2.1.2.- ORGANIZACION DEL a.1.a.A. 
El c.r.a.A., opera dentro del campamento Bugambilias. La 

responsabilidad total. del Centro recae en el Jefe de Campa.
mento ó Contralor, del que cabe hacer mención, es colono al -
igual que el resto del.: personal. 

Para el bu.en funcionamiento del Oentro, 'ste se encuen -
tra di Vidido en cinco áreas y una secci&n que son: 

El Area Administrativa, el Area Pecuaria, el Area Agrico-
1a, el Area Mecmi.ica, el Area de Educación y Capacitación y -
la sección Ambu.la.nte. 

Cada área tiene un jefe o encargado , el cual es seleccio -
nado con base en el grado de conocimientos que posea en su -
área de trabajo, todos ellos son coordinados por el Contra -
lor, el cual lo es a su vez por el Director de la Colonia. 

El organigrama del Centro se uuestra a continuación: 

DI-q • DE liA COLONIA 

2.2.- INVEiTARIO GANADERO. 

El área pecuaria que es nuestro objetivo de estudio 
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esta diVidida en 3 áreas principales, que son; el Area Bovina, 
el Área ovina y el Area Porcina. De a.cuerdo a esta división, -
fuerón analizadas las 3 áreas por separado. 

BOVIlWS. 

Al dar inicio la producción 'bovina en la isla ya en for
ma organizada, se tuvo que pensar en la incorporación de ra -
zas superiores para mejorar la calidad del ganado criollo que 
se poseía originalmente. 

Es as! com> a partir de 1970, se adquiere ea.nado cebd t:!:_ 
po Indobrasil, pensando en la excelente adaptabilidad de esta 
raza a1 dificil clima de la isla, y por sus resistencia las -
enfermedades. De la misma manera se pensó en la forma de po -
der incrementar la pobre produccid'n lechera que se obtendría
de dicho eanado, razón por la cual se logró la adq_ui:sición de 
eanatlo de l.a raza :Pardo suizo tipo Americano, el cual aparte -
de ser buen productor de leche, tiene buen comportar.tiento en
pastoreo. 

La evolución del hato 'bovino, siempre ha ido en ascenso, 
al f;l"<.~fico 3, nuestra el estado que presentaba el hato duran
te los años, 1969, 1970, 1979, 1980, 1981 y 1982, donde las -
cer.ntidades reBistradas expresan el promedio aritm~tico reeis
tra.do para cada año. (4,5,6,7,27,28,34). 

Con base en los datos registrados en el gráfico 3, se c~l 
culd' el índice de crecimiento anual del hato y cu~ros resulta
dos se muestran a continuación: 

1969 - 1970 
1979 1980 
1980 - 1981 
1981 - 1982 
X para los 13 nños 

IrlDICE DE CR.IDJI:J.@-lTO M1UAL ~~ 1~ 

l7a50 % 
9.59 " 

' 14.84 " 
17.93" 

4.60 "' 

Como se observa,para el lapso de 13 años se ha registra
do un índice de crecimiento anual del orden del 14.6~'· Di -
cho incremento se expresa mejor en el cálculo de la. "Línen de 
tendencia" del ha.to ,donde tambi1fo se hace referencia a. S'll ........ 
'!)ro:vección para el ruío de 1990. Su representación gráfica se 
agreeó al eráfico 3, 'Y lon rerultados se nteatran a continua
ción: 
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A !{ Q y X 2 
(Y - Yc) 2 X X.Y Ye 

1979 923 -3 9 -2769 882.2 1664.64 
1980 1021 -l l -1021 1061.4 1632.16 
1981 1199 l 1 1199 1240.6 1730.56 
1982 1461 3 9 4383 1419.8 1697.44 

T= 4604 o 20 1792 4604.0 6724.80 

Y= a+bx de donde: 

< y b= < a X.Y a= .. - ~-
n X 

SUBSTITUCION: 

a=~• 1151 bs: 1792 • 89.6 

Y• 1151 + 89.6 ¡-3)z 882..2 Puntos de la Pendiente 
y. 1151 + 89.6 -1)= 1061.4 1979-1982. 
Y= 1151 + 89.6 ll~ 1240.6 
y. 1151 + 89.6 ( 3)s: 1419.8 

Y= 1151 + 89.6 (l6)a: 2c:;.RA - t::,. 
JW'-y-• ..... Proyecci6n para 1990. 

Cálculo del Error Estandar de Estimación: 

Y:l.X• V IY;Yc) 
2
- x 2 • ~721:ªº x 2 • 82 

Por lo tanto la poblaci6n »ovinat para el ai1o de 1990 -
con una probabilidad de acierto del 95~ y 5~ de error aerá de: 

2585 .± 82 bovinos para 1990. 
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Nota: Las poblaciones registradas en {Y), ya comprenden
la mortalidad anual, por lo que únicamente se estan represen
tando los bovinos vivos promedio al año. 

El hato de vientre, como.principal factor de desarrollo
del resto del hato, en la actualidad se encuentra constitui -
do porcentualmente por las siguientes razas: 

Vacas cebÚ 62% 
Vacas suizas 28% 
Vacas híbridas 10% 

La relación anterior nos índica el claro predominio del
ganado cebú sobre los otros dos grupos.· 

Para el mes de Diciembre de 1982 el hato se encuentra -
constituido por: 

OVINOS. 

22 sementales. 
613 hembras de vientre. 

73 hembras de reemplazao. 
113 toretes. 
154 becerras. 
486 crias. 

1495 TOTAL. 

El inicio de la explot3ci6n ovina, se da a partir de ---
1970, afio en que por donación se adquieren 98 ejemplares de-
la raza Tabasco, de los cuales 10 eran sementales de alto re
gistro {26,34). 

En ese mismo ai!o es inioi6 la pvoducci6n, naciendo un +
total de 36 corderos. 

La evoluci6n del rebaiio se puede apreciar en el gráfico-
4 donde se muestra el estado que presentaba para los anoc, --
1970, 1979, 1980, 1981 y 1982, aclarándose que las cantidades 
expuestas son promedios anuales excepto las de los ai'l.os 1970-
1979, que son las cantidades correspondientes al mes de diciem 
bre de dichos años. (~,9,10,11,27,28,34). -

Có.n base a los datos ~egistrados en el gráfico 4, se cal-
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culd' el. !ndice de crecimiento anual del reba.fio, cuyos resul t~ 
dos se n:uestran a contiml.aoi&n: 

ANOS -
l.979 - J.980 
1980 - 1981 
1981 - 1982 -X para los 4: afio s= 

nmIOE DE CRIDIMIPNTO ANUAL EN ~ 

20.39 ~ 
l.9.75 " 
26.90 " 

J.6.76 " 

Como se observa, para el lapso de 4 años se ha registra
do un índice de. crecimiento anual del 16.7~. Dicho incremento 
se expresa mejor en el cálculo de la línea de tendencia del 
rebaflo, donde tambi&l se hace referencia a su pro yeccid'n para 
el afio de 199-0. Sl1 representacid'n gráfica se agreg& al gráfi
co 4, y los resultados se ruestran a continuacid'n: 

AÑOS 

l.979 
1980 
1981 
1982 

T= 

y X x2 XY Ye (Y-Yc) 2 

734 -3 9 -2202 683.1 2601 
922 -l. l - 922 957.2 1225 

1149 ]. l 1149 1231.3 6724 
1572 3 9 4716 l.505.4 4489 

4377 o 20 2741 4377.0 15039 

nota; los cálculos en lo suoesi vo se omiten por ser 
similares en su 
los bovinos. 

Proyecoid'n a 1990; 

3294.40 ovinos. 

desarrollo a los realizado e para 

Error eatandar de estimaci&n: 

123.62 ovinos. 

Por lo tanto, la poblacicfn ovina para el ar1o de 1990, 
con una probabilidad de acierto de 95~ 1' 5~ de error será de: 

3294 .± 124 ovinos. 
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Para el mes de diciembre da 1982, el rebaffo se encuentra 
constituido por: 

PORCINOS. 

26 sementales. 
414 hembras de vientre. 

34 hembras de reemplazo • 
644 cr!as. 

1118 TOTAL. · 

Del inicio de la producci&n porcina en el Penal. no se 
poseen datos, sin embargo es posible que lo halla sido desde· 
que llegaron los primeros pobladores a ~l, dado que en un 
principio únicamente existian cerdos de tipo criollo. 

A finales de 1970, se contaba con 220 cerdos en todo el 
Penal., para el afio de 1976 se adquiere el pie de cr!a que ac -
tualmente constituye la base de la expl~tacicS'n. Las razas ad
quiridas son: Duin>C Jersey, Yorkshire y Hampshire. 

La evolucicS'n de la. piara se ¡nede apreciar en el gráfico 
5, donde se nuestra el estado que presentaba en los a.ffos deo 
1970, 1979, 1980, 1981 y 1982 aclarándose que las cantidades 
eXJ.JUestas son promedios anuales, exceptuando las de los años 
1970 y 1979, que son las cantidades corresl'Ondientes al mes de 
diciembre de dichos afioe' y multiplicados por doce. 

Con base en los datos del gráfico 5, se calcul& el índice 
de: crecimiento anual de la piara y cuyos resultados son: 

AÑ<~S 

1979 - 1986 
1980 - 1981 
~981 - 1982 

X para los 4 afíos = 

INDICE DE CREUIMIENTO ANUAL :EN % 

22.22 "" 
44.93 " 

~10.23 tt 

14.23 " 

Como se observa, para el lapso de 4 años se ha registra
do un índice de crecimiento anual del 14.2~, sin embargo du
rante el ~ltim:> período se registre$ una baja del 10.2~. 
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La línea de tendencia integrada al gráfico 5, nuestra el 
comportamiento que ha tenido la piara, y su probable proyec -
ción para. el año de 1990. El resultado del cálculo de la l! -
nea de tendencia es el siguiente: 

ANO s y X x2 

1979 2436 -3 9 
1980 3132 -1 1 
1981 5688 1 l 
1982 5160 3 9 

T= 16416 o 20 

Proyección a 1990:· 
12702.4 porcinos. 

X.Y Ye (Y-Yc) 2 

-7308 2494.8 3457.44 
-3132 3567 .6 189747 .36 

5688 4640.4 1047.60 
15480 5713.2 306030.24 

10728 11276.0 500282.64 

Error estandar de estimación: 
707 .30 porcinos. 

Por lo tanto, la población porcina para el afio de 1990 -
con una probabilidad de acierto del 95¡; y 5~ de error será de: 

12702 .± 707 porcinos. 

Para el mes de diciembre de 1982, la piara se encuentra
consti tu ida por: 

5 sementales. 
61 hembras de vientre. 

4 machos de reemplazo. 
275 TOTAL. 

75 lechones de O - 30 días. 
12 hembras de reemplazo. 

118 cerdos en crecimiento. 

En cuanto a las razas; 2 sementales poseen característi
cas de Duroc, 2 de Ham y l de York. Las hembras de vientre -
ninguna es de raza plra, todas son cruzas en grado variable -
de lao tres ra~a.s. Fenot:ípicaMente, de lao 61 hembzvd.~ el 60 )~ 
corresponde a las hembras con características York, el 30 ~ -
Ham y el 101- Duro e. 

2.2.1.- 0A.RACT1':i?ISTICAS DN L1\S n;sTALACimrns y E'jHIFO. 

BOVINOS, 

El área bovin~ p?.ra rn1 decarrollo cuenta con ecpacios 
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tanto fuera como dentro del área productiva del centro .Pla 
no l. 

son: 
Los espacios que se localizan dentro del área productiva 

l)El corral de manejo. 
2)Los toriles. 
3)La sala. de o rdefio y. 
4)Los corrales de uso nultiple. 

m: espacio que se localiza fuera del ~rea productiva es -
la zona de potreros. ~-.htna.da a esta 7..ona,pero no localizada. -
en el perímetro del Centro se encuentra el área de ae.iostade -
ros. 

El corral de manejo ocupa una superficie de 3888 m2 , en
general esta construido de material de la región; postes y 
travesaños de madera, sin embargo existe una sección constru.:l 
da a base de material de construcción y que corresponde al b~ 
ño garrapaticida y al pasillo que ocupan los operadores. 

El corral esta inteera.do por tres corrales de corte de 
forma cuadrada cuyas dimensiones son: 35m. de le.reo x 36m. 
de ancho y l.5m. de alto, cada uno de ellos tiene dos so~brea 
deros de lámina de asbesto, sostenidos por postes de t!k'1.dera. -
Tienen una longitud de 22m. y 5m. de aplitud. Aden6.s cuentrui
con bebederos de 1372 1 c/u. 

Hay construidos dos embudos,el primero con una longitud -
de 16m. y que conunica al corral de recepción con el de corte. 
El segundó con una longitud de 10 m. y que comunica a la. bás
cula con el corral de corte. 

El corral de corte se conunica. a la !"'anea y ésta. con el -
baño earrapaticida,cuya. capacidad es de 13,000 l. y 6ste a zu 
vez con el escurridero • 

Debido a. que no existen r,uerta.E entre el embudo y el co -
rral de recepción y entre áste y ln m._-:t.nga, se han dejado esp~ 
cioe entre el cerco, los cuales son cerrados cua."ldo ya ha. en
trado el ea.nado mediante travesru1os de madera. 

A parte de estas inatulacionea,oe cuenta. con un~. b6:sculc.
de 1.5 ton. de capacidad y una. rampa de embarque de eP . .ue.do. 
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Plano 1 

DISTRIBUCION DEú AREA PRODUCTIVA DEú c.1.c.A. 
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a)Toriles 
b)Corral de manejo. 
c)Area ovina. 
d)Corral. de ueoe nult. 
e)Area porcina. 
f)l'armacia. 
g)Zona de ordefio. 
h)Bodega de grano. 

___ J 
. 
i)Tanque elevado. 
j)Huertoa. 
k)Bodega. 
l)Ta1ler mecánico. 
m)Casa lllVZ. 
n)Comedor/colonos. 
ft)Raetro. 
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Las especificaciones del corral,p.1.eden apreciarse en 
loe planos 2 y 3. 

Los toriles con que2se cuenta, estan construidos sobre 
una superficie de 1998 m • Estos son seis corrales divi -
didos en dos secciones y cercados con material de la regi6n. 
Cuentan con comedero de canoa hecho de cemento y dividido 
en secciones por un barandal tubular. 

Además,cada secci6n cuenta con dos bebederos interme
dios entre los corrales,cuya capacidad es de 1372 l. 

El techado es de lámina de asbesto y tiene en cada 
corral una longitud de 8 m y una amplitud de 5 m. 

Las especificaciones de estos corrales pueden apreciaE 
se en el plano 4. 
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Plano 3. 

1 Dl\WALL~ DEL CORRAL DE MAUEJO. 
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Pleno 4. 
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La zona de ordeño esta totalmente techada y construida 
con tabique y cemento. Cuenta con dos puertas de ·acceso, -
comedero de canoa elevado a 60 cm. del piso, agua, energía 
el~ctrica y drenaje. Debido a que no se suministra concent~ 
do durante el ordeño, el comedero esta en desuso. 

Las especificaciones de la sala de ordeño, pueden apr~ 
ciarse en el plano 5. 

Los corrales de uso múltiple, como su nombre lo :índica 
son utilizados para diferentes actividades, entre las que 
están la de albergar becerros, enfermería, sitio de alimen
tación complementaria para animales d~biles, caballerizas , 
etc. 

Esto2 corrales en número de seis ocupan una superficie 
de 5550 m , cuentan con servicio de agua y energía el~ctri
ca. Por cada tres corrales existen dos bebederos de cemento 
con una capacidad de 2000 1, alrededor de los cuales exis -
te una banqueta perímetral del mismo material. Cuentan ade
más, con un techado de lámina de asbesto cuya longitud es 
de l 7 m. y una amplitud de 4.80 m. A todo lo lareo de cada 
corral, por su parte externa se encuentra insta.lado un com~ 
dero de Ci'.?.Iloa levantado a 40 cm. del pü:o, el cual se en -
cu.entra dividido en secciones por una estructura. tub.A.lar. 

El cerco ~ue rodea a los corrales, está construido con 
postes y trave~años de madera. SU altura es de 1.60 m. 

Las especificacionen de estos corralec se aprecian en 
e~ plano 6. 

El área de potrerosj cuenta con una superficie de 813 
has, divididas en 1¡uince potreros, sus dimensiones son: 

• 
Potrero no. 1 = 35 has. Potrero No. 10 :: 66 has. 

2 = 41 " 11 = 26 lt 

3= 48 " 12 ::z 32 11 

4= 55 " 13 = 26 " 
5 - 83 " 14 = 35 ,. 
6 = 60 " 17 ,. 25 lf 

7= 55 " 15 y 16 son 
s- 139 " dedico.dos a la. 

9 - 87 " explotación 
agr!cola = 175 
ha.a. 



Plano 5 
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Plano 6. 

CORRALES DE USO lIDLTIPLE. 
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Los potreros en su mayor parte, tienen cerco elástico -
de alambre liso, de 6 hi1os. 

~odos los potreros cuentan con caminos y vias de acceso 
en buenas condiciones y trazrsitables todo el afio. 

Entre cada dos potreros se encuentran instal.ados bebe ~ 
deros cuya capacidad es de 3904 l • 

• 
Algunos potreros cuentan con sombreaderos de lámina de

cartón y on su mayoria cuentan con zonas de bosque, las cua
les son utilizadas por el ganado con este propósito. 

~od~s los potreros cuentan con falsetes que permiten la 
comunicación entre ellos y el camiho central. 

La distribuición de los potreros, puede apreciarse en-
el plano 7. 

Como apoyo especial a esta área seouenta con el siguien
te equipo: 1 tractor, 3 remolques, 1 cortadora de zacate, l -
molino de martillos (da servicio a las tres áreas), l rastri 
llo, 1 picadora de zacate, y una pipa con capacidad de 12000 
l (para abastecer a los bebederos). 

Entre las instalaciones de apoyo, se cuenta con una bo
dega de grano, un tanque elevado con capacidad de 7623 lll3 de 
agua, además de un rastro que no ha sido empleado a causa de 
la falta de un transporte que garantice la higiene de las ca 
nales. -

OVINOS. 

El área ovina cuenta con tres espacios para su desarro
llo! ~ principal de ellos aeta lo~alizado dentr2 del área -
proauc~iva del Centro y ocupa un total de 6650 m de super -
ficie. Cuenta con servicio de agua, energia eléctrica y dre
naje. ~os dos espacios restantes ~e localizan dentro de los
potreros 6 y 7 (apriscos). 

Las instalaciones del Centro éstan integradas por: un -
bado garrapaticida especial, cuatro corrales de recepción, -
dos corrales de enf ermeria, un corral para corderos hu6rfa -
nos, una casa habitación para el encargado, un patio y aom -
breaderos. Las instalaciones se encuentrrui rodeadas de un --
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Plano 7. 
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cerco de púas de 6 hilos y comunicadas por tres puertas de 
acceso al patio, cinco puertas de acceso a los corrales en su 
parte anterior y cinco en su parte posterior. 

r.~ o) ~.-:tribución de las instalaciones se aprecian en el -
plano 8. 

~os.Q~rrales de recepción, estan construidos de la si-~ 
guiente manera: tienen dos secciones, la :nayor tiene cubierta 
el piso con cemento pulido, una pendiente de 3%, drenaje de 
rejilla y cercada a los lados con postes de madera y al fren
te por una barda de tabique. Uuenta además con un comedero y
un bebedero de cemento y puertas tubulares. 

La sección menor de estos corrales, se encuentra eleva -
vadas a 10 cm. del nivel del piso~ tiene piso de tierra compac 
tada y se encuentra techada con lámina de asbesto, sus tres -
paredes estan construidas de tabique y cemento pulido y cuen
ta con una puerta tllbular que da accesJ al patio. 

Las especificaciones de uno de estos corrales se encuen
tra en el plano 9. 

Los corrales de enf ermerie ~cupan 6 m2 e/u, tienen piso
de cemento, comedero, bebedero J se encuentran techados. 

El corral p~ra corderos ht~érfanos se encuentra localiza
do al centro del patio2y contiguo a la casa habitación. Ocupa 
una superficie de 36 m , cuenta con do~ secciones similares a 
las de los corrales de recepción. 

El patio es de piso de tierra compactada, en el se encuen 
tran dos sombreaderos, ambos de 31 m. de largo, por 5 m. de = 
ancho. ~u altura mayor es de 3m. y 1:.:. menor de 2 m. y cubier
tos d ldmina de asbesto. 

Los accesos al patio (falsetes), tienen cuatro metros de 
ancho. 

Los apriscoa localizados dentro del área de potreros, -
eon de construoci6n rústica (varas entrelazadas). El primero
localizado en el potrero 6, se encuentra sobre una pe~ueña -
elevación de terreno de aproximadamente 10 m. su fo:t"ma es -
irregular adaptándose a la to1iografia del terreno, posee al
gunoa árboles en su interiorªY abu:~dílll.tea a su alraderor, lo-
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plano 8 
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Plano 9 

DETALLE DE CORRAL DEL AREA OVINA. 
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cua1 p:rnporciona una excelent2 sombra al rebaño. Este aprisco 
ocupa una superficie de 450 m • 

El aprisco localizado en el potre:rn 7, tiene las mismas
caracter!sticas de constIUcción qu2 el anteriormente; descrito. 
Este ocupa una superficie de 200 m , sobre un terreno llano. 

F.h cuanto al baño garrapaticida., su localización se pue
de apreciar en el plano __ 8. 

El baño cuenta con; embudo, manga, fosa, esourride:rn y -
una rampa (el baño se encuentra elevado) • SU estructura es de 
material de constnicción y en la actualidad no es utilizado. 

roRCnms. 
El área porcina ocupa una superficie de 6524 rn

2
, sobre

un terreno llano con ligera inclinacid'n. Cuenta con servicio -
de acua, energía el~ctrica, drena·je y buenas v:!as de acceso, -
lo que ~acilita el traslado de los cerdos para su engorda en
el campamento Rehilete, o para. el abasto en el cent:ro de con
sumo que es el campamento Balleto. 

Se cue..-ita con cuat:rn áreas principales, el área de dest~ 
te y crecimiento, el área de vientres y hembras de reemplazo, 
el área de sementales y el área de mateniidad y lactancia. ~ 
Además se C-\lenta con una bodeea de alimento, una casa habi -
tación, una rampa de embarque y una cisterna. 

La distribución de las diferentes áreas se puede apre ~ 
ciar en el plano __ 10. 

Area de destete y crecimiento; está formada por cuat:ro -
m:fdulos y cada uno de estos, dividido en cuatro secciones. -
Los pisos y paredes son de material de constnicción y los -
techos de lámina de aobe~to. 

aada sección cuenta además con un bebeden> y un comede
ro, ambos de cemento. Las puertas son tubulares. 

2 La superficie total. ap:ro~echable por seccid'n es de 8.35 
m , dando un total de 133•6 rn para los cuatro ~dulos. 

Con base en los da.tos p:romedio, se considera que para -
cerdos en la etapa. de crecimiento corresponde un espacio de -
2 cerdos por cada l!let:rn cuadrado, ~sto da un total de 267 ani 
ma1es para el espacio con el que se cuenta actualmente. ---- -
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Plano 10 
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Ahora, con base en el espacio por comeden> corresponderían 
un tota1 de 18 cm. por cerdo, se dispone por seccid'n de 3.22m 
la relacicfn nos da un total de 288 cerdos, cantodad que en -
realidad acepta el área. 

Las e~pe~ificaciones. de ~stas insta1aciones, se encuen -· 
tran en el plano _ 11. 

Area de vientres y hembras de reemplazo; está formada -· 
por seis secciones divididas por un pasillo central, tres --
secciones para hembras preñadas, dos para hembras vacias y -
una para hembras de reemplazo. En ocaciones una seccicfn de -
hembras preñada{:! se destina para engorda, cuando en el campa
mento Rehilete no hay espacio para ello • 

Debido al creci111iento que se ha venido registrc>.ndo en -
los últimos años en esta área, ha sido necesario modificar el 
esta.do que originalmente presentaban las instalaciones, ea -
por ello 'lUe la construcci&n de esta área presenta irregula
ridades. 

El área se encuentra techada en dos secciones; una con -
lámina de asbesto y otra con material de la región (palapa). 

Los pisos de tres secciones se encuentran totalmente cu -
biertas de cemento, las tres secciones restantes se encuen -
tran cubiertas a la mitad y la restante es :de piso de tierra
con una capa de gravilla de 20 cm. para mejorar su permeabi -
lidad • 

. Las paredes son de ladrillo y cemento pulido en su parte 
anterior, la parte posterior esta construida con postes de -
madera. 

Cuenta además con bebedero y comedero de cemento y me;:. 
tas de herreria. 

La superficie total de esta secci&n2es de 273.91 m2, -
niendo el total aprovechable de 252.78 m • 

Con base en2el promedio de espacio para estas hembras, -
que es de 2.50 m /hembra, la cantidad de hembras para esta -
necci&n será de 101. Oon bnse en el eopacio de comeden>, co -
rresponder:!an 35 cm./hcmbra, se cuenta con 21 m. lineales, -
dando como resultado un total de 60 henbras, cantidad real. -
aceptada en la sección. 
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plano ll 

AREA. DE DESTETE Y DESARROLLO• 

Vista superior. 

a)Bebedel'O. 
b)Oomedero. 

Vista Interior. 



45 

Las especificaciones de esta. área se encuentran en el:. 
plano .-- 12. 

Area de sementa1esr al igual que el área de hembras, esta 
tambi&i ha sufrido modificaciones, de modo que sus· ca.racter!12.. 
ticas sofi similares a las de aquella área. 

Esta formada por dos secciones, ambas cubiertas don piso 
de cemento. Una parte de sus paredes son de ladrillo y otm -
·de postes de madera de 15 cm. de diámetro. Cuenta con un co -
medero y un bebedero que también hace las funciones de pileta 
para el ba.fio de los sementales. 

La parte donde se localizan tanto el comeuero como el b~ 
bedero se encuentra techada con lrunina de asbesto ; al igual -
que el resto de las inst&J.aciones cuenta con drenaje, energ!a 
el~ctrica y aeua. 

La superficie total de esta área
2
es de 70.02 m2·, siendo -

la superficie aprovechable de 68.48 m • Con base en la canti
dad de espacio mínimo requerido para los sementales se calcu
la que en esta superficie se podrían alojar 5 de ellos en -
:f'o rma in di vidual. 

Las especificaciones de esta área se encuentran en e~ -
plano r- - 13. 

Area de maternidad y lactancia; se encuentra integrada -
por ocho secciones, cuatro a cada lado de un pasillo central, 
y construida con ladrillo y ceMento. 

Cada secci&n esta dividida al centro por una barda que -
deja el espacio suficiente para que por el transite una hem -
bra, esta hecha con el fin de que cuando la capacidad de la -
maternidad este sa.turnda, se divida. el corral en dos con la -
ayuda de una tabla, para introducir a otra hembra. 

Alrededor de todas las secciones se encuentran colocados 
tubos, con el fin de proteger a las cr!as de un posible e.pla~ 
tamiento por parte de 1a. I!k'ldre. · 

El techado ea de lámina de ar:besto , el cua1 no alcanza a 
cubrir toda la superficie del área.. No se han instalado come-
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Plano 12. 
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Plano 13• 
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deros ni bebederos, teniéndose que suministrar el agua en --
llantas seccionadas por la mitas y el alimento en el piso. 

2 La superficie total de esta área es de ~11.26 m , siendo 
que la superficie aprovechable es de 86.34 m 

• 

Las especificaciones de esta área pueden apreciarse en -
el plano 14. 

Como complemento a toda el área se encuentra2instalada -
una bodega de alimento cu.ya superf ioie es de 20 m , el cuarto 
habitación para los encargados de l·..:. granja, un tanque de a -
gua con capacidad de 4000 1 (no es utilizado), y una rampa de 
concreto. 

2.2.2.- TIPOS DE EXPLOTACION. 

:BOVINOS. 

El ganado bovino se explota en forma extensiva. 

El hato se encuentra estruct-.J.raJ.o en .aeis grupos; el 
primero con las hembras suizas e híbridas vaciaa; el segundo
cvn laG hembras cebú vacias; el tercero, con los novillos y -
toretes; el cuarto con lMJ u~ro.ent ~les; el quinto con las hem
bras preñadas y; el sexto con las hembras de ordeño. 

Los tres primeros grupos, no reciben manejo especial y -
'~"'iC"'·1e"' ... e '"'e n··"v"'"i···"'" ·"' !, ... ,) ...... ~ .. -- ..... .; ..... 1· 1 , e·¡''!• ''··i """"""' ..:;¡,,.: .. 1\1 i;;) &,.iJ -.l. ,,,g,¿¡, J..J.. ~ .. ~·-· :.:, """' • .;;.lJ;;..._. __ """"... ..."". t;..t.f- ~-:..~ ""::. .. 

A los sementales básic~.ente se les mantiene en dos si-
tiós; los potreros y los toriles. A loo potreros asisten en -
dos ocaciones; durante el empadre y terminado éste, durante -
la énoca en aue las nraderas tienen suficiente cantidad de -
zaca te. En los toriles permanecen menor tiempo, -pri!lci~almen~ 
te durante la época de sequ!a en que son alimentados en pese
bre. 

Las hembras a las cuales se les ha diagnóaticado gesta -
ci6n, se pasan al grupo de las hembras eesta.ntes, donde per -
manecen hasta que paren. 

Las vacas al parir son llevadas a los corrales del Cen -
tro ( paren en el campo), don~e es anotado el número de la -
vaca, su raza y el sexo de 1"á cría, allí permancecerán por -
espacio de cinco díast al. cabo de los cunlea la madre es int.!. 
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grada al grupo de ordeño, si es que produce 1a cantidad sufi
ciente como para mantener a su cria, si esto no sucediera, -
tanto 1a cria como la madre son 1levadas al potrero o al agos 
tadero junto con las hembras vacias. -

El último grupo, que corresponde a las vacas de ordeño,
reciben un manejo un poco más minucioso. 

El ordeño se realiza en i'orma manual, una vez al dia en
tre las 3 y las 7 A.M. Durante el ordeño las.vacas se sujetan 
del cuello y de las extremedidadea posteriores. Los becerros
se amarran junto a la·vaca despues del amamantamiento. 

Cuando. los becerros son muy pequeños (1-2 meses), normal. 
mente se les deja un cuarto y se ordenan los tres restantes.
Después del ordeño los becerros permanecen con la vaca para -
mamar la leche residual. Los becerros hasta los cuatro meses
de ed~d permanecen en un corral de encierro donde son alimen
tados en pesebre. Después de los cuatro meses son llevados al 
terminar el ordeño al agostudero dona~ permanecen hasta el -
atardecer para ser trasladados al corral ie encierro. 

El destete se hace a los siete meses de edad, al cabo de 
los cuales son identificados, esto con hierro candente. La -
identificación no ea todo lo satisfactorio que se deseara, de 
bido a la falta de registro individual con tarjeta, tanto de= 
vacas como de sementales y crias. 

El descornado no es una prúctica rutinaria, se hace a -
los animales que por su manejo constante así lo requieran co
mo lo son, algunas vacas de ordeño. 

Para tener un mejor control del hato todos los dias par
la mafiana y por la tarde, los vaqueros realizan su ronda de -
inspección por los potreros y agostaderos del Centro. 

OVINOS. 

Al igual que el ganado bovino, los ovinos se explotan 
extensivamente. 

El rebaflo ovino se encuentra estructurado en 4 rebaflos,
integrados de la siguiente manera: 

1) m. rebaño l: :f'ormad,Q_,por los sementa1es y los machos-
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castrados. 

2) El rebafio 2,fomado por las hembras cachorras (desde 
el destete hasta antes del empadre). 

3) El rebafio 3,formado por las hembras adultas colora -
das. 

4) El rebaño 4,formado por las hembras adultas blancas 
y pintas. 

Los rebafios 1 y 2 son pastoreados por un pastor e/u.Los 
rebaños 3 y 4 por dos :pastores e/u. 

A parte de los 4 rebaños principales, se tiene una sec·
ción de corderos hu~rfanos donde se les alimenta artificial -
mente con leche de vaca. 

Los rebaños diariamente son :pastoreados de- las 7 a.m.,a 
las 5 p.m. El encargado del área tiene a su cargo la coordi -
nación de todos los demás colonos que colaboran con ál. Dia -
riemente les da inst:rucciones sobre el manejo de cada rebaño -
en relación al lugar donde considera ~s apropiado deban pas
torearlo, o sobre cualquier otra rutina de manejo. 

De la misma ~era, todas las tardes acude a los apris
cos donde encierra a los rebaños para enterarse de las novedª-. 
des que se registraron durante el d:!a, casi siempre consis -
tentes en el reporte de animales enfermos o golpeados, que 
eon transportados por ~l al aentro para su atención. 

La función de los nastores es la de mantener unido al -
rebaño durp,nte el tiempo~ de pastoreo. Hay ·adernás 0 corraleroi:::". 
~ue se encarean del mantenimiento periódico de las instalaci2. 
nes que se encuentren en el Centro, de la mismu w.nera que de 
lo:J 0,¡"'limalec que son llevados a.ll:!. ~ 

Los corderos recien nacidos no reciben atención especiál 
siendo que en este caso las hembras paren en el campo. cuando 
el pastor se da cuenta que alguna cría nació d~bil la apo.rta
y por la tarde es transportada al Oentro junto con su madre 
para que :permanezcan unos d!as en el, para evitar que la -
cría camine y se debilite más. Cuando la cr!o. no es acepta
da por su I"'.adre, es abandonada y no se sabe a que hembra -
pertenece , o es una cría de madre mlt:!para. y que no 
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puede mantener a todas sus crias, &atas son l1evadas al Cen -
tro .donde se alimentan con 1eche de vaca. Todas estas medidas 
ayudan a disminuir considerablemente el porcentaje de morta -
1idad en las crias. 

El destete se hace entre los 2 y 3 meses de edad, cuando 
han alcanzado un peso de 10-12 kg. 

si va. 

No se pr~ctica ningun método de identificación. 

PORCINOS. 

El ganado porcino se exp1ota total.mente en forma inten 

En el área porcina existen 4 secciones principales: 

l) Maternidad. 

2) Crecimiento y desarrollo. 

3) Hembras vacias, preñadas y de reemplazo. 

4) Semental.es. 

En ocaciones se llega a formar una quinta sección, co -
rrespondiente a la engorda. 

El manejo principal de la piara, se lleva a cabo en la -
sección de maternidad. Las hembras preiiadas quince dias antes 
del parto son bafiadas, desparásitadas y llevadas a la mater -
nidad, donde permanecen durante toda la l~c~ancia. El dia del 
parto se lleva paja al paridera y conforme van naciendo los -
lechones, se desinfectan del ombligo. A los tres dias de naci 
dos ee lea aplica hierro, ae 1ea corta la cola y se descolmi':' 
llan. 

El destete se h~ce a las 4-5 sama.nas en forma súbita, es 
to generalmente se hace por grupos. 

A los tres meses de edad los machos son castrados. 

Todos los cerdos en desarrollo son macados de la granjaª loa 4 6 5 meaes de edad para ser llevados a la granja engor 
dadora que se encuentra en .al Ca:npa~er.to Rehilete,. .En oca -= 
oiones el ciclo se completa y se f OrI:lB. una sacci6n de engorda 
cuando en la granja de Rehilete no hay espacio para recibir -
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m4s anima1es. 

Los sementales no reciben manejo especial. 

Al igual que para las otras dos especies, en esta área -
no se llevan registros individuales. 

2 • 2 • 3 .- ALD1ENTACION: 

oovnros y OVINOS. 

El a.1.a.A., cuenta en la actualidad con 813 ha. de po -
treros, las cuales comparten bovinos, ovinos y equinos. 

Los J)Otreros se hallan sembracl.Os con zacate Buffel (Pen:!:_ 
setum ciliare), en una proporción de 75% y Zacate Guinea -
(Panicum maxinnn) en un 25~ respectivamente; a parte se cuen
ta con aproximadamente 3000 ha. de aeostadero. 

La constitución botdnica aproximada del aeostadero es la 
siguiente: 60% de Leucaena sp.ó ''Guinol" que es una especie -
forrajera arbórea, 30i' de henequái, 51' de z.Buffel y Guinea y 
51~ de otras especies. 

La anterior se plede considerar co!"'X> la flora normal del 
agostadero, ya q,ue en tiempo de lluvia brotan otras especies
utilbm .. das collb forraje, entre las que destacan el Amaranthus 
S'P• & "Queli te" el cual se destina principalmente a la alir.ier.;_ 
tacid'n de los cerdos. 

De acuerdo a lo anterior es notorio que el recurso forra 
jero constituye la. base de la alimentación de las dos espe _: 
cies 11\10 en el Centro se explotan extensivamente,pero a pesar 
de ello no se le da. la importancia debida. 1 ya 11ue los potreros 
son manejados en forma deficiente. 

Observando las poblacione!'l bovina. y ovina de diciembre -
de 1982 y haciendo su conversión a unidades animal para cada.
etapa productiva y consider¡uido q,ue existen 47 equinos (entre 
burma y caballos), corresponderian l.24 UA/he., para el total. 
de 1012.2 UA existentes hasta diciembre de 1982. 

Considerando que ee reconiendan 2 UA/ha en este tipo de
prndera, el l.24 resulta.da. amplio ,pero debido al m.."Ulejo -
deficiente que ee hace de los potrexvs, eetoa resulta..'l inef!. 
cientes para mantener a bovinos, ovinos y equinos. 
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El mal manejo que se hace de los potreros, es el resultado ~ 
de un desconocimiento total de la técnicas de rotación de 
ellos, lo que origina el sobrepastoreo en su mayoria, y de 
algunos, su subutilizaci6n. 

La suplementaci6n alimenticia se proporciona durante la 
época sequía a vacas en ordeño, sementales en descanso y a -
animales dé biles, para los que se elabora un concentrado -
cuya composición es la siguiente; 45% de paja de frijol + --
45% de heno de zacate Buffel (ambos picados) + 7% de sorgo y 
3% de melaza. 

Esta suplementaci6n se proporciona dos veces al día en
el caso de animales débiles que se encuentren en los corra -
les, en el caso de vacas de ordeño·únicamente se les propor
ciona una vez al dia. En cuanto a los ovinos que se suplemen 
tan, esto solo se hace con los débiles. -

A...J.os animales que permanecen en los corrales, se les 
proporciona a medio dia zacate, el cual es cortado de las 
partes más lejanas de la isla. 

Los únicos que reciben alimentación complementaria pe -
riódicamente, son los becerros de las vacas en ordefio. 

Durante la época de lluvia, a los animales <«?~termos y -
a los becerros que se encuentran en los corrales se les pro
porciona zacate verde dos veces por dia. 

El abastecimiento de agua constituye un verdadero pro -
blema, debido a su deficiente distribución (la cual se hace
po~ medio de un pip~J tanto al Centro como a los potreros, -
la cual se agrava mas durante la época de sequia. A lo ante
rior hay que agregar que el líquido es transportado desde un 
pozo que se localiza a 2 km. del Centro y cuya cantidad en e 
salea es alta. ' 

PORcnms. 

Lá.·. a11mentaci6n porcina se basa principalmente en el 
maiz;. el cu~l se proporciona en forma molida. 

En promedio se consume un total de 2 toneladas de maíz/ 
semana. 
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La administración del alimento se hace dos veces al día, 
por 1a mafiana y por la tarde y en igu.al proporción. 

Particu1armente durante la época de .lluvia, se propor -
cione ttqueli te" a libre acceso con lo cual se disminuya la 
cantidad de maiz que se proporciona. · 

El agu.a se proporciona en una cantidad minima. En gene
ral en todo el Centro el agua se distribuye tres veces al 
dia y durante una hora en cada periodo. 

El problema principal consiste; en que por la forma en
que estan construidos los bebederos, es frecuente observar -
a los cerdos hachados sobre ellos con lo que impiden el acc~ 
so al agua a los demás (lo mismo sucede con los comederos).
Este problema se presenta en las áreas donde hay bebederos,
porque donde no los hay como es el caso del área de'materni
dad, las hembras voltean los recipiente por lo que la ma.yor
parte del dia la pasan sin tomar el liquido. 

2.2.4.- PROGRAMAS DE REPRODUCCION Y MBJORA.;.IENTO GENE -
TICO: 

:BOVINOS. 

El aspecto reproductivo es uno de lo más importantes de 
toda empresa dedicada a la producción de animales para consu 
mo humano 1 ea por ello que en su momento las autoridades de!' 
Penal se preocuparon por dotar al Centro de un pie de cria -
de buena calidad. Asi encontramos que en el afio de 1970 (26) 
exiatian 3 sementales ceóú tipo Indobrasil, con lo que se diú 
inici6 al mejoramiento de hato. A partir de ese afio y hasta-
1977 se han obtenido 24 sementales de sangre pura por dona -
ci6n de la SARR (34), siendo de las razas Indobrasil y Suizo 
.Americano. 

Como ya ee mencionó anteriormente, el hato esta integra 
do por vacas Indobraail, Suizas y de raza indefinida, como = 
resultado del cruzamiento entre las dos primeras, pero como-
~or influencia de Indobrasil. · 

En la actualidad no se ha llevado a cabo un calendario
de empadre definido. Se ha llegado a observar por el compor
tamiento de loa partos, que el 66~ de ellos suceden durante
los meses de Mayo a AgostQ., es decir a finales de la esta --
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ción seca y principios de la lluviosa, el restante 44% suce -
dieron de Septiembre a Abril, coincidiendo con la época de -
lluvia y la temporada seca. 

En relación a lo anterior hay estudios (19) que seña1ari.
una fuerte tendencia estacional de la actividad reproductiva
en el trópico, que puede estar bajo control fotoperi6dico y -
con influencia de otros factores ambientales como la tempera
tura, precipitación y disponibilidad de forraje. 

En base a esto, es comprensible que la mayoría de las -
he:n.bras hayan parido a1 final de la estaci6nde sequía, para
poder aprovechar al máximo tanto ellas como sus crias la abu.,!l 
dancia de forraje que se produce en la corta temporada de llu 
vías. 

En general, y de acuerdo al manejo que se da al hato se
puede considerar que se esta siguiendo un calendario de em 
padre continuo. 

El empadre se realiza de la siguiente manera: Cuando se
considera que se tiene el número suficiente de vacas para ser 
servidas, estas se dividen en dos grupos; el de las cebú y el 
de las suizas y estas junto con las híbridas. A1 grupo cebú -
se le introducen 8 sementales y al suizo 4; transcurridos dos 
meses, se retiran estos sementales y se introducen otros d y-
4 respectivamente y durante el mismo per!odo de tiempo. 

Tomando en cuenta que las vacas cebú constituyen el 62%
y las suizas más las híbridas el 38%1 corresponde cubrir a ca 
da semental un promedio de 24 vacas ~cebú} y a cada suizo 307 

· Después de este período de empadre, se vuelve a turnar -
a los sementales para que cubran al resto de las hembras en -
una fecha variable. 

Transcurridos dos meses, se realiza el diagnóstico de 
gestación por medio de la palpación rectal, siendo que a las
hembras que no quedaron gestantes se les da otra oportunidad
para asegurar asi su preñez y en consecuencia elevar el por -
centaje de fertilidad del hato, aunque para ello se tenga que 
mantener a un animal que económicamente representa graves per 
dio.as por estar produciendo C~i es que lo hace) una cria a uñ 
intervalo mayor a los 360 dias. 
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El sigu.iente cuadro presenta algunos aspectos reproduc
tivos sobresalientes del hato. 

#DE HEMBRAS HEI:JBRAS CRIAS %DE % DE #DE 
SEMEN DE DE PRODU FERTI HEhlBRAS MACHOS 

ANO TALES VIENTRE REEhlPLAZO CID AS LINDAD REE'il. ++ REEMP. 

1979 24 290 
1980 24 334 
1981 24 485 

+ 200 68.96 + + 
44 218 65.26 13.17 + 

151 424 87.42. 31.13 + 
1982 24 574 89 486 84.66 15.50 9 

X= 24 421 332 76.57 16.86 2.25 

NOTA: + = no hay dato. ++ = reemplazo 

Las cantidades de h~mbras y sementales, fueron 
consideradas de loa inventarios iniciales para 
cada ai1o, no así las cantidades de crías pro -
ducidas, las cuales son la suma total anual -
incluyendo tanto crias vivas como muertas. 
( 4,5,6,7). 

En el cuadro anterior se puede observar que el número de 
sementales hasta principio de 1982, siemptre se mantuvo cons
tante dado que para Diciembre de dicho año, el nWn.ero dismi -
nuyo a 22 y se seleccionaron 9 ejemplares como reemplazo. 

En cuanto a las hembras, tanto de vientre como de reem-
plazo, han tenido siempre un incremento año con ano registrán 
dose un promedio anual de reemplazo~ de 71 hembras, que sig = 
nifican un 16.86 % anual. 

El porcentaje de fertilidad fue calculad6 en base a las
crias producidas, en relación al total de hembras de vientre
llegá.ndose asi al resultado que indica, que el hato durante -
1oa últimos 4 afloa ha mantenido un porcentaje de fertilidad -
del 76.57 % • 

Importante es seffalar que del total de crias nacidas en
los últimos 4 affos, el 49.831'-han sido hembras y el 50.17" ~ 
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chos. Durante 1982 murieron 13 cr~as, de las cuales 7 fueron
suizas y 6 cebd, lo que signific& el 2.67"/o de la mortalidad y 
en consecuencia. el 97 .331~ de las cr:!as destetadas. 

Dentro del manejo reproductivo del hato, es importante -
mencionar que el mo·delo de cru~as efectuado es el llamado -
"rotatorio" de dos razas o 11 criss-cross". 

~ cuanto a lo ~ue a mejoramiento genético se refiere, -
se esta llevando un programa de inseminación artificial. Sin 
embargo, este no es del todo satisfactorio debido a: 

l) La falta de un registro individual de las hembras. 

2) La falta de una selecci&n de hembras en base a. su - -
producci&n. 

3) La práctica poco cont:!nua y no planeada del.sistema -
{en 1982, se inseminaron 20 vacas lo que significó el 3.48 %
Jel hato de vientre). 

OVINOS. 

El ovino es en el Centro, la especie animal que mejor -
adaptación al medio ha presentado, y esto se refleja en su -
alta productividad hasta ahora no bien aprovechada. 

Al igual que en las otras dos áreas, en ésta no existcn
los reeistros que nos pudieran dar un mejor panorama del as 
pecto productivo y reproductivo del rebaño, lo cual. redunda -
en un mal. manejo de el. 

Debido a esta causa, el. apareamiento entre animales em 
parentados es muy probable que se este dando desde hace tiem
po, lo que ocacionará. en un futuro el. deterioro de las carac -
ter!sticas reproductivas importan tes, incluyendo la via.bil.idad 
u oportunidad de so brevi vencía de las crías. 

A er:te respecto se menciona, que no ha sido evaluado el -
porcentaje de consanguinidad en el borrego Taba.seo, pero s.o -
considera que este debe ser en ln actut?.lida.d de un 10;~ en -
promedio• debido a que en eran parte exiote muy poco inter -
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cambio de anillal.ea entre rebaiíos, ya que el núcleo origina1 
era pequefio. ( l ) 

La probabilidad de cruzamientos emparentados se acre -
cienta más por el hecho de que durante el empadre únicamen
te ae forman trea rebaf1os en los cua1es de distribuyen los
sementales sin existir una rotaci6n, a parte de que tanto -
las hembras del pie de cria original como los sementales ya 
han sido reemplazados en su totalidad. 

En cuanto a\ manejo reproductivo, este es sencillo; C.2,m 
mo ya se menciono, se forman tres rebaños y se introducen -
los sementales en ellos, durante 2 meses en relación de --
23:1. 

En la actllalidad se esta obteniendo únicament& un solo 
parto al af1o, siendo mu.y factible que se,produzcan dos, de
bido a que esta raza es poliestrica continua. 

La selecci6n que se hace del pie de cria es fenot!pica, 
al igual que la de los anima1es de desecho. 

La re1e.ci6!!. que a continuación S8 prss~"lta., nr.:.astra 
los aspectos reproductivos más relev;;.ntes del rebaño: 

ASPECTO AÑO 1980 1981 1982 

SEMENTALES 26 24 25 
HmBRAS DE VIENTRE 318 430 426 
HEMBRAS DE REEm'LAZO 38 112 84 
CRIAS 351 490 495 

~OTAL 733 1056 1030 

lf O T A: Loa datos arriba anotadoa, representan 1oa -
promedios anua1ea registrados para cada variable. 

De la relación anterior deataca 1a cantidad de oriaa -
producidas por hembra, que en promedio para loa tras afioa -
ha aido de 1.14. aiendo que ;nr~ 1982 ~u• de 1.2. 
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Da.tos no registrados pel'O que es importante mencionar, 
es lo referente a los partos ml tipl.es, existiendo la refe
rencia de 5 hembras con parto cuad:ruple, 26 con tripJ.e y 
una gran cantidad con parto doble. 

Oon base en lo anterior,. se piede asegu.rar que los po;:_ 
centajes de parición son sup_eriores al 9~. 

PORODJOS. 

D:J. lo referente a la especie porcina se puede decir 
que, se lleva. a cabo un programa de cruzas que en sus ini -
cios tu.e "rotativo con tres razasº, Hampshire, York y Du.roc. 
Sin embargo dicho programa es deficiente por la siguiente 
razón; los sementales a la fecha. se han reemp1azado en su to 
talidad y en varias ocaciones, al igual que las hembras del
pie de orla, de modo que el total ·de la piara. es híbrida. 

Todo esto ocaciona que a la fecha athl sin haber sido 
calculado, exista un porcentaje al to de consanguinidad reíle 
jado en la baja fertll.idad, bajos rendimientos, reducción -
en el tamafio de la camada, etc., sin embargo aunado a esto, 
influyen tambi&i. factores ambientales y nutricionales que 
afectan el aspecto productivo y reproductiw de la piara. 

Un aspecto importante y que afecta directe.me.'lte a la 
reproducción, es la falta de registros individuales tanto 
para las hembras de vientre, como para los sementales, oca 
cionando con ello que la selecci&n que se hace sea exclusi: 
vamente por fenot:!po y no por producci&n como debería de 
ser. Es por lo anterior y tomando en considera.cid'n los as -
pe.otos ya mencionados, que en la piara no existe un solo 
animal de raza pura, si no híbridos qu~ por sus caracter:!s
ticas :f'enot:!picas podrían considerarse con> tales. 

El manejo reproductivo se 1imi'ta a dar a las hembras 
· doe montas; la. primera e. las 12.horas de iniciado el celo y 
la segunda a las 24 horas de inicia.do. 

Los- sementales se: encuentran alojados por parejas, lo 
cu.al "facilita" su manejo, pel'O no el aspecto pxoductivo ªª'
clo que ge:neralment• el 11acho dominante- ee el que- cubre- al 
mayor ndmero de hembras, con lo que ee acorta eu vida pro -
ductiva. Despi&e de servir a las hambres, estás 80n alo ja -



das en la sección del hembras preñadas, donde son obserradas -
durante los siguientes dias para determinar si no vuelven a ci 
clar. 

Después del parto las hemoras se alojan con las hembras -
vacias y se espera su nuevo ciclo. 

En el siguiente cuadro se presentan :algunos aspectos so
bre salientes de la piara. 

ASPE C T O / A 1~ o 19tl0 l9tll 19~2 X 

SEI.IBi:TALES 3/mes 3imes 6/mes 4/mes 
HEid3RAS DE 7IE.i.1TRE 30 " 43 ... 71 ti 4tl n 

HLIIBRAS DE R;;;r.7.iPLAZO 15 n 64 ti 45 ti 41 11 

HEüBR.AS P ARij)AS 4 ti 4 " 11 " 6 11 

l-:ACHOS DE ro;~.iPLAZO 5/año 5/año 3{ai1o 4/año 

LECHONES NACIDOS 36/mes 34/mes 87/mes 52 /mes 

LECHON3S DES'l'EJ~ADOS 30 " 31 " 63 " 4l. ti 

CERDOS I - X ~S.!!.::> l'to 11 j~O " ~42 11 249 11 

<;.r.iwu~ I - X -·~~.t:.~ 

~IUERTOS 1 11 2 11 o " 4 11 

HB. .. BRAS DESECtlO 1 11 o 11 1 " 1 11 

:..1.ACHOS D.i!'!SECHO o 11 l/aiio 3/aiio l/a.fio 

% D.8 !.lOR'.rALIDAD 
GS:iBRAL 2.5/Vmea 1.06~~ 5. 49fo 3 .02'fo/mes 

:.rO'.CAL DB CERDOS 
VI'IOS/:.:1ES. 261 11 474/mes 430/mes 388 H 
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Del cuadm anterior sobresalen; el mmem de cerdos vi -
vos por mes, que en 1982 disminuyo de 474 a. 430, aclaclndose
que las cantidades registra.das en el cuadro son promedios,po;:_ 
que. para diciembre de 1982 la. cantidad disminul't) a. 275. 

En relación a. los lechones, se piede decir q11e en 1980 -
se produjeron 9 lechones/hembra/parto, 8.5 en 1981 y 7 .9 en -
1982, lo importante es que f:le destetaron 7 .5 l.echonesfhembra./ 
parto en 1980, 7 .75 en 1981 y únicamente 5.72 en 1982. Todo -
esto viene- a. confirmar lo anotado al principio de la presente 
secci6n. 

2.2.5.- PROGRAMAS SANITARIOS. 

Para. describir el estado zoosanitario de las tres áreas, 
se ha dividido la información en cuatro secciones;· la primera 
se refiere a las enfermedades parásitarias, la segunda a las
enfermedades bacterianas, la tercera a las enfermedades vira
les y la cuarta a los padecimientos diversos. 

BOVINOS. 

a.) Enfermedades parasitarias. 

- Pan1sitos externos;· en el año de 1977 se inició la c~ 
peña contra la garrapata en el C.I.C.A., siendo detectadas en 
aqae1 año garra.patas de los generos Eoophilus, en alto :porcel!_ 
taje y en el menor del g~nero Amblyamma. 

A partir de eae afio y hasta la fecha gracias a que la: cam 
pafia se ha venido intensificando por medio del baño, la inci: 
dencia de estos parásitos se ha reducid.o en una gran propor -
ción,no habimidose logrado su erradicación d.ebiüo a que algu
nos animales logran escapar al baño por encontrarse en los -
agostaderos y no ser localizados.Sin embar~ existe otra cau
sa mín más dificil de controlar y eflta la constituyen los hués 
pedes intermediarios de las garrapatas del gánero Amblyoruna,": 
que se encargan de diseminar y preservar el parásito ,los hué~ 
pedes intermediarios que se han detectado son principalmente,. 
la boa, la iguana y el conejo. 

Un parásito de reciente aparición es,el. Gusano Barrenador 
del Ganado (Cfall.itroga americana) ,cuya diseminación aparente
mente es reducida,dado que en un períd'do de seis meeee t!nica.
mente se presentaron tres casos confirmados de mia.sis por gu
sano barrenador. Debido a. la presentaci&n de estos 
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casoB' aislados, ªª'ha piesto en marchSJ. una campaffa d:e'··· -
erradica.cid'n en cooperaoid'n con t6cnicos de 1a. Comisi4n Ml 
xico-Americana para: la Erra.dica.cidn del Gusano Barrenador, 
los cuales sa han encargado de impartir curso&' entre los co 
lonos· para que estos: identifiquen a la mosca, a.a:! como a sus
larvas, simul taneamente ae did' inicio a la p:r:opagacid'n de mo !.. 
ca est6ril. 

-·Parásitos inte:rnost· se.han detectado en el hato los
géneros Eimeria, Dictiocaulus, Trichuris y Moniezia. 

b) Enfermedades bacterianas. Las enfermedades bacteria -
nas son reducidas, se· han detectado casos- de. Colibacilosis e·n 
los becerros, neu.monias de probable origen bacteriano!, ca.sos
de masti tia clínica, los casos de iqasti tia subcl!nica no han -
sido detecta.dos por falta de materia3l. para hacerlo. 

En cuanto a la presencia de enfermedades como la Bmcelo_ 
sis, la Leptospirosis, la Vibriosis y la Tuberculosis, entre
otras, el hato se encuentra libre de ellas gracias a que al -
ingresar a la isla tanto los sementales como las vacas de vien 
tre, se les practicaron los ex~enes de laboratorio necesarios 
para garantizar su salud. En l!a actualidad no se ha practica;.. 
do ningun tipo de· análisis-~ por lo que se ignora si algun an;,_ 
mal es portador de alguno de estos padecimientos. 

e) Enfermedades Virales. Debido al aislamiento natural -
del Penal del resto de la Rept{blica, es poco probable el que
cualquier enfermedad de tipo viral, p.ieda entrar a él, más -
adn si se toma en cuenta que ni por vía mar!tima, ni por· v:!a
a.,rea es permitido e1 ingreso de animales procedentes del. COJl. 

tinente. 

d) Padecimientos diversos. Dentro de los padecimientos -
diversos, uno de los que producen graves bajas a la producoid'n 
son los padecimientos de ti}JO oa.rencial, coDX> la avitaminosis
Y la hipocalcemia. 

La avitaminosis tiene una presentacid'n de tipo estacio -
nal siendo los meses en que más casos se registran, de enero -
a ma:vo. Esta condici&'n es acelerada en sus proceso de presen
tacid'n, por el estado de deenu.tricid'n que sufre el hato prin
cipalmente duran.te el periodo de estiaje, en el cual el:. ani -
mal se V9 sujeto a un eetres constante, debido a la escaees -
de agua y alimento, a parte de las altas temperaturas qtur se
regietran. 
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La· hipocalcemia como es sabido, no tiene una ~poca de· 
presentacid'n definida, más bien esta condicionada auna 
etapa productiva y a 1a carencia del elemento• 

Los padecimientos de tipo toxicold'gico han representa
do un grave prob1ema por ahora no resue1to debido a la falta 
de estudios: más profundos: sobre la flora de la isla, ocasi
on&ldose por esta causa graves p6rdidas por la nuerte de 
animales. 

1!b. relacid'n al programa de medicina: preventiva, se p.i~ 
de decir que; la desparásitacid'n externa se realiza cada 14 
d!as, la desparásitacid'n interna dos veces al afio durante. 
los meses de mayo y noviembre; se vitamina períodicamente a 
los animales que por su condicid'n as{ lo requieran;, como 
apoyo a todas estas medidas, se esta construyendo a la entra 
da del Centro un vado sanitario que aseg1.1rará a:t!n más la -
buena salud del he.to. 

OVINOS. 

a) :&ifermedades parasitarias. 

- Parásitos extemose Unicamente se registraron dur:;!.n
te el afio de 1982 cuatro casos de miasie por gusano barre 
nadar. 

- Parásitos internos. Se han diagnd'sticado en el re -
bafio los g~neros·Moniezia y Dictiocaulus. 

b) :Enfermedades bacterianas y virales. No se han dete~ 
tado. 

e) Padecimientos diversos. Se han detectado las fract't!. 
~- "'"' ......... ,+A ....,......,...,. .... +:oja- ñoh-fñ,,. a1 ma1 m!::n'la..V. ña 1~o 'raha 
4Q.Q ~ ~ c;.¡,..,¡,.vv J:!V•~""••-~ ,,,...~ ____ .......,.. - - -----~ -- --- ---'::. 
fios durante el pastoreo; los problemas toxicold'gicos son 
coru.nes en la 6poca de sequ:f'.a y general.mente terminan con 
la merte del animal. 

F.n relacid'n al pro grama de medicina preven ti va, se Pll!. 
de decir que; se desparásita internamente durante los meses 
de ma10 "!noviembre y se aplican vitaminas en cua1quier 
'poca del afio • 
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PORCINOS. 

a) E:nf ermedades parasitarias. 

- Parásitos externos, no se han detectado. 

- Parásitos internos, ~e han diagnósticado los géneros, 
Ascaris y Oesophagostomun. 

b) Enfermedades bacterianas; hay una fuerte incidencia
de colibacilosis, principtlmente en lechones de 4-d semanas
de edad. Se han diagnosticado algunos ca.sos de neumonias de
posible origen bacteriano, asi coino de mastitis y metritis. 

A1 ie;u.c:.1 que en las otras áreas, no se han practicado -
los exámenes d¿ laboratorio necesarios para determinar el 
verdadero estado de salud de.la piara. 

c) Enfermedades virales; hasta 1::. fecha no se ha diag 
nosticado n;ln.5\U\ caso• ~.·J-· 1. .• ,. ·.!:' :-t • 

d) Padecimientos diversos, en este aspecto destacan -
los traumatismos ocasionados por el peso excesivo principal
mente en las hembras de vientre, ~ue en casos ligeros única
mente se lesionan alguna articulación de los miembros (~rin
cipalmente los posteriores), en casos graves se han re~istr~ 
do ~racturas de pelvis y de f emur, lo que determina su tles = 
hecho. Los padeci~ientos carenciales son frecuentes; se h2 -
diagnosticado anemia ferropriva y avitaminosis. 

El programa de medicina preventiva se limita a la des -
parasitaci6n interna de las hembras de vientre 15 dí~s a~tes 
del parto y cuatro semanas después de éste; los lec!1one~! a
las 4 semanas d~ edad y a los 4 meses; los semen~a1ez c~~a -
6 meses; las hembras de reemplazo a 1~s 4 semanas, 4 ~oses y 
7 meses de edad. La aplicación de vitai::linas es periódica. 

Aspec~o importante y hasta el'momento descuidado, ha sá 
do el seguimiento de los animales haf:lts su sacrificio, t.nto 
para el diagnóstico de padecimientos subclinicos, como para
poder asegurar a la comunidad el abasto de un producto total 
mente higienice. A este respecto hay que h~cer mención, que= 
la matanza se realiza en forma antihigienica, a pesar que -
dentro del Centro se cuenta, como ya se mencionó, con un raG 
tro nueYo pero no utilizado, por no contar2e con un tran~por 
te cubierto que asegure el traslado higiénico del producto = 
al centro de consumo. 
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2.2.0.- MANO DE OBRA. 

Antes de hacer una descripción sobre el aspecto laboral 
del Centro, es importante señalar lo siguiente: 

El C.I.C.A., constituye una de las dos micro-sociedades 
junto con el campamento V. Carranza, más importante del Pe -
nal socialmente h~blando, por ser en ellas donde el colono -
vive casi en completa libertad y con un sistema de autogo -
bierno. A parte de esto, el Centro dentro de todo el Penal -
reviste de un~ especial importancia por ser un lugar donde -
se capacita al individuo en actividades que ~ás tarde podrá
en practica, sin contar que es en el Centro donde se deven -
gan los sueldos más altos; es por todo ello que a1 ¡:;ersQna1-
seleccionado para pertenecer a el, se le somete a exámenes e 
interrogatorios tanto con psicologos como con trabajadores -
sociales, con~ando de antemano que el ~respecto haya desarro 
llado durante su vida libre a1guna actividad agricola mecáni 
ca o pecuaria. -

, 
Como ya se menciono, el C.I.C.A., esta dividido en cin

co áreas principales: área administrativa, área pecuaria, 
área agrioola mecánica y área de educación y capacitación. 

Aunque toda la actividad del Centro esta pertectam.ente
delimi ~ada, la mayor parte de és~a se desarrolla al rededor
del área pecuaria, donde se emplea a.1 sitsu.iente personal por 
áreas: 

ARl::A .óvVINA: 

2 orderladores 
3 vaqueros. 
3 corraleros. 

1 velador 
6 corra.leras. 

ARl:.A o·llNA: 

1 encargado de área. 
7 pastores. 
2 corraleros 

1 molinero. 
6 za.cateros. 

-------------~- ---· _____ 'l_OF-3 __ -- ·-." < .,,. 

.a:oa.o eote peraomzJ. es coordinado por un je:!& de áraa1 el 
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cual diariamente se encarga de asignar las actividades corres 
pondiente al encargado del área, el cual a su vez le comunica 
al finalizar el dia las novedades. 

Como ya se mancioñtf ,el resto de las áreas de alguna man_! 
ra tienen que ver con el funcionamiento del área pecuaria, -
asi tenemos que: 

El área agrícola llegado el momento, tiene que encargar
se del mantenimiento de potreros, cercos y del empaque de za
cate, entre otras actividades, para lo cual emple~ a su jefe
de áreas y a una ayudante como base, los cuales determinan la 
cantidad de personal necesario para realizar sus tareas; di -
cho personal es traido del campamento Balleto, o se emplea a-
1os integrantes del grupo ambulante del Centro. 

Del área mecánica, son empleados cuatro choferes y cua -
tro ayudantes de chofer, asi como un encargado del funciona -
miento de la bomba que distribuye el agua a las instalaciones 
del Centro. 

El área administrativa, es un área determinante para el
buen funcion~miento del Centro. Trabaja coordinando a todas 
lao d.em.:ás áreas; aqui se eJtplea a un jefe de área y a un se -
cretario. 

Todas las áreas a sa vez son coordinadas por el jefe del 
Centro. 

De todo lo anterior se resume que; del total de tiO colo
nos que ha.bitan el Centro, 33 laboran exclusivamente en el 
área pecuaria, lo que repre3enta el 41. 25~; del total, siendo
que el 58.75~ restante se reparte entre el área mecánica, a -
gricola, la sección ambulante y el área administrativa {el -
área de educación y capacitación etJplea personal voluntario). 

3.- PROY.I::CCIO.l'I D.:: L"~ Ol:'EH'.CA Y LA DE.úAUDA. 

3.1.- OFERTA. 

Antes de iniciar el presente capitulo es necesario acla
rar lo que conceptualmente ~ignifica "0fert~". 

"El concepto d. o:f'erta. no se refiere a J.a existencia de
un producto o mercancia, s.in.0-a una serie de cantidad que se-



68 

ofrecen en determinado mercado en respuesta a las variaciones 
de precio durante cierto lapso". (2) 

Como se podrá apreciar esa serie de cantidades que se 
ofrecen, son en el presente.caso las que corresponden a la 
producción de los productos pecuarios obtenidos en el C.I.C.A. 

Si bien el precio es el principal factor que influye en
la oferta, no es el único, sino que existen otros. Por lo t~ 
to, la oferta va a estar en función del precio en el mercado
del bien que se produce, el costo de producción, el estado 
tecnológico, la capacidad de financiamiento etc. 

1) El precio en el mercado; debido a que el Penal se en
cuentra alejado del resto de la sociedad y su producción ge -
neralmente es de autoconsumo, no influye en su politica el -
precio en el mercado externo para los diferentes bienes de -
consumo, para poder au.mentar o disminuir las cantid~1es que -
se expenden. Las autoridades como reguladoras de los precias
en el Penal, son al mismo tiempo regulaaoras üe l~s cantida -
des en base a las necesidades de la pobl~ci6n, o en base a -
los medios y facilidades que existan para ser transportados -~ 
al Penal ( en el caso de productos provenientes del contine~= 
te). 

2) El costo de producción: an cuanto a este aspecto exis 
ten pocas referencias, sin embargo es importante senalar que= 
el aspecto nutricional ~ue significa el 75i~ de los egresos de 
cualquier empresa pecuaria, en este caso son minimos; en el -
caso de bovinos y ovinos l~ explotación en la mayori~ ae sus
etapas es extensiva y solo en una época del año se da un poco 
de grano y no a todos los animales; en el caso de los cerdos, 
sü alimentación se hace exclusivamente a b~se de maíz, con lo 
que los egresos por este concepto son mínimos. En cuanto a > 
a los otros aspectos que significan egresos por p~rte de las
autoridades como son lu n::ano de obra, medicamentos, depreoia
ciones etc. se puede consiüerar que son reducidos en rela -~ 
ción a los ingresos que se obtienen por concepto de loa bie 
nes producidos. 

3) El estado tecnológico; debido a que la producción 
animal se hace a u.~ nivel tecnológico regular, los costos de
producci6n se mantienen más o menos estáticos. 

4) La capacidad de fin~~iamiento; se puede considerar -
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que las tres áreas en que se divide la actividad pecuaria, 
son autofinanciables; cabe hacer mención que exclusivamente 
para las áreas bovina y ovina, se esperaban ganancias en 
1982, por más de 2 millones de pesos. (28) 

BOVINOS. 

Las cifras que a continuación se presentan muestran la 
cantidad de bovinos sacrificados de 1980 - 1982, de donde di 
chas cantidades se desglosaron por mes al año, para los tres 
períodos, de la misma ~nera se dan las cantidades totales 
por año, para los tres a..qo s y para el to tal de los treinta 
y seis meses que se estudian. 

A/M E F M A M J J A s o ri D T= 

1980 10 10 7 8 8 6 8 14 12 7 7 12 109 

1981 12 10 9 14 10 10 16 27 8 9 7 8 140 

1982 12 10 10 17 12 12 11 14 12 12 12 17 151 

T= 34 30 26 34 35 28 35 55 32 28 26 37 400 

Considerando los res:ul tados si.nteriores, se obtuvo e:C 
promedio aritm~tico de los sacrificios por afio y mes; el 
resultado es el siguiente: 

X= ___ n_ = iºº- 133.33 bovinos/afio. 
n 3 

X= 
.. 
·· n = 133.33 = 11.11 ~Vinoa/mes. 

n , ., ...... 
Con base en el total de bovinos sacrificados durante los 

tres t!ltimos años, se calculó el :índice de crecimiP.nto anual 
para este caso y cuyos resultados· son: 



ANOS 

1980 - 1981 

1981 - 1982 

X para los 3 años 

70J 

CRECDIIEN!l!O ANUAl EN % 

22.14 % 

7.2B 

g.80 % 

Como se podrá observar, el indice de creci¡¡¡iento anual pa 
ra bovinos sacrificados ha sido de 9.80 % anual. -

Para poder determinar la cantidad de carne de bovino pro
ducida en el Centro, se considera conveniente mostrar la si -
guiente relaci6n de 10 bovinos, cuyo peso en pie fue: 

l) 350 kg. 6} 305 kg. 
2) 300 11 7) 273 ti 

3j 310 IÍ 8) 300 " 
4) 290 H 9) 295 n 

5) 301 " 10) 390 " 
El promedio aritmético para los pesos arriba exp-:iestos 

es: . 
X= .1 n = ~114 kei· = 311.4 kg. en pie 

n Io 
Tomando en cuenta los resul~ados obtenidos por Sánchez / 

(32) para el rendimiento en canal para el ganado tipo cebú -
(55.7}>), se calculó el total de kilogramos de carne producidos 
durante 19ti0, 1981 y l9b2 y para los 3 ruios en conjunto: 

Los resultados se muestran a continuación: 
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AÑO #DE CABEZAS PESO ni PESO m 
SACRIFICADAS PIE Kg. CANAL Kg 

1980 109 33942.6 18906.02 
1981 140 4359~.o 24282.'5'( 
1982 151 47021.4 26190.92 

T = 400 124560.0 69379.91 

Con base en los resultados anteriores se puede decir que: 

se han ofrecido durante los tJ'.ltiioos 3 a.líos, un total de-
69,379.91 kg. de came en canal. 

ovnms. 
En relación a la oferta de carne de ovino en el Penal, -

es importante sefialar que ésta, con fines comerciales se efe~ 
tua principalmente durante el mes de diciembre, en que se po -
ne a disposición del público cierta cantidad de·ovinos en pie. 
Por otro lado, existe otra cantidad de ovinos que se pone a -
dispo sici&'n de las autoridades durante cualquier ~poca de1 
afio para que éstos se expendan en el restaurante, para vent3.
a empleados, ó bien para disponer de ellos para festejos o 
comidas. Existe otra cantidad que se pone a disposición de los 
colonos del C.I.C.A., y del campamento V.Carranza ps.re.~.c.u~ -
alimentaci&n. ·--...._,._"'~ 

La relacid'n que a continuación se presenta, muestra la -
cantidad de ovinos sacrificados de 1980 - 1982, siendo sus e~ 
pecificaciones similares a las que correspondieron a bovinos. 

A/M E F M A M J J A s o N D TOT.AL 

1980 o o o o o o o 20 10 20 14 68 132. 
1981 o o 6 l o o l:L 24 20 10 20 45 140 
1982 15 5 8 8 12 4 17 29 64 15 25 41 243 

T • 18 5 14 9 12 4 28 73 94 45 59 154 515 
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Siendo el promedio aritm~tioo, para los sacrificios por~ 
ño y por mes el siguiente: 

X= z n 

X= ?: n 
n 

=515 = 171.66 ovinos por afio. -
=171. 66 = 14. 30 ovinos po1: mes. 

12 

Con base•. en el total de sacrificios durante los 3 últimos 
aftos, se calcul6 el indice de crecimiento anual para el presea 
te caso, y cuyos resultados son: 

A i' O S 

1980 - 1981 

19tll - 1982 

X para lo~ 3 años. 

Im>ICE l>E CRECTI:iIL1TO AJ:TUAL E.i."q í~ 

42.38 

16.03 ¡~ 

Como se podrá observar, el indice de crecimiento anual, 
para los ovino~ sa.criiicaaos ha sido de, 16.03 ,.; anual. 

En cleneral se oonsideru que el peso en pie para los ovi 
nos destinadoa al abasto en el Centro, oscila entre loe 35 y -
40 kg. por lo ~ue se conoiderará para los siguientes cálculos
el promedio aritILétioo entre eotas cantidades: 

s 35 
n 

+ 40 
2 

s 37.5 kg. en pie 

Tomnndo en consideración, los resulto.dos obtenidos por 
Rnmirez ( 29 ), para el rendimiento en canal p3ra ovinos 
('3 ~), se calculó el tota1 de kilobramos de carne prolacidos
de 19~0 - 1982 y para 100 tres &los en conjunto. 

Loa reoul c~.do .... se muestrrut~a continuc.ci6n: 
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AÑO # DE CI~:SEZAS PESO EN PESO EN 
SACRIFICADAS PIE. Kg. CANAL Kg. 

1980 132 5062.5 2683.12 

1981 140 5250.0 2782.50 

1982 243 9112.5 4829.62 

T == 515 19425.0 10295.24 

En. base a los resultados anteriores se puede decir que: 
Se han oi'recido durante los úl "timos tres anos un total
de 10295.24 kg. de carne en canal. 

PORCINOS. 

Las cantidades de porcinos sacrificados de 1980 - 1982, 
se muestran a continuación: 

~ / ... ·" ..... E F :M A M J J A s o N D TOTAL 

19b0 32 35 23 30 26 20 24 20 12 15 25 23 285 

19in ¿4 17 34 42 42 ~\¡J 38 32 25 31 40 38 402 

1382 36 36 Jo 30 26 Gó 32 20 29 24 25 30 352 

T == 92 dd 93 J.02 ~4 o7 94 72 Ct:. 69 an 01 J.039 vv J- _,_ 

Se ca.lcul6 el promedio aritmético para lo~ eacrificios por 
ano y por mes, como sigue: 

Xs . n ----n 
~. n X s ---------n 

= ~ = 346.33 porcinos / afio • 

•. 3~6.3J ";;'28.86 porcinos /mea. 
12 
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Con base en el total de sacrificios efectuados durante 
los tres dltimos afias, se calculcf el. :!ndice de crecimiento -
anual para. el presente caso y los resultados son: 

AÑOS 

1980 - 1981 

1981 - 1982 

-X;. para los 3 afio s 

INDICE DE CRIDIMIENTO ANUAL m ,&. 

29.10 % 
-14.20 " 

4.96 " 

Como se podrá observar, el índice de crecimiento anual -
para. los cerdos sacrificados, ha si~ de 4.961' en promedio. 

El crecimiento negativo registrado en el último período -
que comprende los años 1981 y 1982, es un reflejo de las con
diciones poco favorables y a las que ya se ha hecho menci&n, -
:por las que esta atravezando la producci&n porcina en el Penal. 

Considerando qua el peso en pie para los po reinos desti -
nado s al abasto en el Penal es de 100 kg. se tomará esta can -
tidad para los siguientes cál.culos. 

Tomando en consideracicfn los datos proporcionados por -
Flores (20), para los rendimientos en canal, se calculd el -
total de kilogramos de ca:me producidos de 1980 - 1982 y pa -
ra los tres aftas en conjunto. 

Los resultadog se nuestran a continuaci&n: 

A R u ¡¡D .... ,..AB""l7AC! X. \# S:.UAlJI PESO EN PESO .EN 
SACRIFICADAS PIE. Kg •• CANAL. Kg. 

285 28560 21717.0 

402 40200 30632.4 

352 35200 26822.4 

1039 103900 79171.8 
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Cotl.:;bas~r:en 1os resultados anteriores se puede decir que: 
se han ofrecido durante 1os tres últimos años un total de - -
79171.8 kg. de carne en canal 

LECHE. 

La producción lactea de1 hato del Centro, es destinada a 
los niños en edad escolar, las familias del Centro (sin costo 
para ambos casos) y para alimentar corderos huérfanos. 

Debido a lo poco favorable de las condiciones climáticas~ 
lo cual afecta directamente el aspecto nutricional del hato, -
es dificil mantener un nivel en la produccci6n lechera que pu
diera asegurar el suministro de este alimento a la población. 

La siguiente relación, mue!)tra la producción lechera. de -
1980 a 1982 especiricada en litros/dia al mes en promedio: 

ri:.ES / A?: O 1980 1981 1982 

E 35.20 l/dia 24.27 1/dia 97.50 l/dia 
F 30.00 11 33.59 " 80.01 11 

M 24.00 " 27.02 lt 68.06 11 

A 20.00 " 23.00 " 28.51 " M 18.00 n 22.45 " 27.50 " J 64.18 " 31.10 11 35.30 " J 73.42 11 78.72 " 98.71 11 

A 85.tl8 " 120.92 " 135.27 11 

s 92.08 u 145.00 tt 157-33 11 

o 121.71 11 138.34 " 142.27 " 'llT ;3.07 !! 159.12 lt 123.61 ñ 11 

D 45.00 " 93.tl7 " 83.25 " 
X s.: 56.87 u 74.78 " 89.77 •• 

Un aspecto importante que se aprecia en la relación ante
rior, ea el hecno de que los promedios de pr~duccci6n por dia
son JllU3' b~jos. Estos promedios a parte de la influencia a~bien 
tal y nutriciona1 a la que ae ven socetidos, son directamente-
influenciados por el. bajo potencial. genético m~nif est~do por -
las hembras, que <ll iguo.l que las del resto de lae explot~cio
nes de leche en sitema extensivo ~raaiciona1, tienen lactan --
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cias de corta duración (150 días en promedio} y con bajos re~ 
dimientos. 

La relación que a continuación se presenta, muestra el -
promedio de vacas ordeñadas/día al mes de 19BO a 1982. 

MES / ANO 1980 1981 19()2 

E 22 vacas/dia l 7 vacas/ dia 44 vacas/dia 
~ .. 21 11· 15 " 35 H 

?i! 19 " 18 " 2tl " 
A 15 .. 20 " 13 11 

M 9 11 23 11 19 11 

J 37 ti 17 " ltS 11 

J 41 11 31 11 43 11 

A 39 " 58 " 4B 11 

s 48 " 51 " 54 " o 45 82 ti 60 " N 44 n 74 ti 63 11 

D 2tl ti 57 ti 60 " 

X = 31 " 39 " 40 " 

C~ base a los promedios/ruío de los cuadros anteriores, se 
calculó el promedio de producción/dia/vacas. 

Los resultados son los siguientes: 
-X litros/vacas =X lit1·os/_dj._a __ ~-----~ -
~ vacas ordenadas/dia. 

i = 56.87 • 1.834 l/vaca en 1980. 
31 

X • 74.78 • l.917 l/vaca en 1981. 
39 -

X • ~ • 2. 244 l/vaca.. en 1982. 
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Oon base en lo anterior· se puede mencionar que, la pro -

ducción lechera/vaca/día de i980 - 1982, registró un incre -
mento importante siendo para el último año de 14.57% en rela
ci&n al año anterior. 

Tomando en consideracid'n la cantidad promedio en litros 
produciclos/d:!a, sa multiplicard'n estos por 360 para calcular 
la cantidad total de litros/año, que se produjerd'n en el ~en
tro durante los l.fltimos tres años. 

56.87 X 360 = 20473.2 1/1980 
74.78 X )60 = 26920.8 l/J.981 
89.77 X 360 = 32317.2 l/1982 

Con base en los resultados anteriores, se calculó la l:!
nea de tendencia para la producción lactea y se esquematizó' 
en el gráfico 6. Los resultados son: 

AÑO y X x2 XY Ye (Y-Yc) 2 

1980 20473.2 -1 l -20473.2 20648.4 30695.0 
- ....... n .. 
.L~0.1. 26920.8 o o o.o 26570.4 122780.1 
1982 32317.2 l l 32317.2 32492.4 30695.0 

'r:= 79711.2 o 2 11844.0 79711.2 184170.J. 

Producción probable para 1990: 

73946.4 l • 

Error estandar de estimación 

495.54 .. 
J.. 

Por lo tanto; la producción lactea del hato bovino pro -
bable para el año de 1990 con una probabilidad de acierto de 
95~ y 5~ de erros será de: 

73946.4 .:t 495.54 litros. 

L1'XJHE REHIDRATADA. 

Debido a que la produccid'n lacten. proveniente del hato 
de1 Centro, result9insuficiente para satisfacer las necesi -
dadeo de la. población de1 Penal, fue neccaario instalar una 
planta rehidrntadora, que- aunque no esta situada dentro del -
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Gráfico 6 

PRODUOCION LIDHERA DEii HATO. 
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perímetro del Oentro, asto ha constituido un apoyo importante 
a la producci&n del mismo. Es por ello que en el presente tri!. 
bajo se considem su estudio, que aunque somero nos presenta
un pano rama amplio de lo que es la rehidratacid'n de leche '1 -
de la importancia que ella representa en la alimentacid'n de~
Pena1. 

La rehidratacid'n de leche en el Penal se inicid' en 1976,
siendo la materia prima utilizada para tal fin de importaci&n, 
por lo cual no ha siclo constante en lo que a rehidrataci&n se 
refiere (observacid'n personal), dado que pueden transcurrir -
meses sin que el producto sea proporcionado al colono, más -
sin embargo, hay otros en que es distrib.lido en mayor canti -
dad. 

»i el gráfico 7, se muestra el comportamiento de la rehi
dratacid'n de leche, asi como su l:!nea de tendencia, cu;yo cá:l.
culo comprende su pn>yeccid'n a 1990. (27) 

Los resultados son los siguientes: 

ARO y X x2 X.Y Ye (Y-Yc) 2 

19"76 10000 -3 9 -30000 30478.59 41938944'.l. 
1977 48000 -2 4 -96000 54071.44 36857041 
1978 106000 -1 l -106000 77664.29 80292896 
1979 112800 o o o 101257.14 133249849 
1980 147400 l 1 147400 124849.99 508502500 
1981 108600 2 4 217200 148442~84 1587474649 
1982 176000 3 9 660600 708800.00 . ·15713296 
Ta 708800 o 20 528000 172035.69 2781679672 

Proyeccid'n a 1990: 

289999.94 litros. 

Error eetanclar de estimaoi&n: 

12145.96 11t?Os. 
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Por lo tanto; la rehidratacid'n de leche probable- para el. 
afio de 1990, con una probabilidad de acierto de 95% y 5% de 
error será de:: . 

289,999.94 ±· 12,145.96 litros. 

A continuacid'n se presenta:. un resumen de todos los da 
tos referentes a la oferta de productos- pecuarios- provenien 
tes del C.I.O.A., existente en el Penal.. 

CONCEPTO / .ESPB:IE BOVINOS. OVINOS POROINOS 

Cabezas sacrificadas de 400 51.5 1039 
1980 - 1982. 

Cabezas sacrificadas en 
1982 151 243 352 

Promedio de cabezas sacr! 
ficadas/mes 11.11 14.30 28.86 

Indice de crecimiento 
anual/sacrificios.(~) 9.80 16.03 4.96 
Kg. de came producidos de 

1980 - 1982. 69.379.91 10~95.54 79171.8 

Kg. de carne producido a = 1982. 26190~92 4829~24 26822.4 



PRODUCOION DE LECHE. 

CONCEP,~O / ANO. 1980 

Li 1iros ~1p~t'n111Mtlos/d!a 56.87 

Vacas ordeñadas en pro-
medio / dia. 31 

Litros producidos/vaca/ 
dia l.834 

Litros producidos/año 20473.2 

Producci6n esperada par~ 
1990. 

LECHE REHIDRATADA. 

Litros rehidratados de 
1976 - 1982 

Promedio de litros 
rehidratados/año. 

Producción esperada 
para 1990. 

3.3.- DEMANDA. 

1981 1982 

74.78 89.77 

39 40 

l.917 2.244 

26920.8 32313.2 

73946.4 + 495.54 litros. 

708800 

123000 

289,999e94 + 12145~96 
litros. 

La Demanda se define como: "Las cantidades de artículos y 
bienes producidos que está dispuesta a solicitar una determi -
nada población, ante diferentes niveles de precio en determina 
do lapso; esta demanda debe tener el res~aldo de la compra".{~) 

Se menciona que la demanda esta influenciada ~or diversos 
factores, entre los principales eeta.n: la población, el ingre
so, ei precio del bien, el .precio del bien substituto, etc. 
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1) La poblaci6n; como ya se mencionó en la sección ref e-
rente a la demografia, en los últimos 12 años se ha registrado 
un incremento anual de la población de 2.73%, con lo que se -
asegura la demanda de cualquier producto y en especial si es -
para la alimentación hecho palpable al observarse semana. a se
mana desde temprana hora gran cantidad de personas f'ormadas pa 
ra tratar de conseguir algun producto de origen pecuario. -

2) El ingresar- los ingresos que recibe la poblaci6n del -
Penal son bajqs, en general se puede decir que la base del sos 
tenimiento del colono es la ayuda que recibe del exterior, o :: 
la proveniente de trabajos extras que desempeñan en forma par
ticular (artesanias, venta de alimentos, aseo de hogares etc.) 

3) El precio del bien;- el precio del bien de consumo en -
el caso de las carnes bovino y porcino se puede decir que CE -
muy bajo en relación a los precios del continente, sin embargo 
tomando en consideración el ingreso de la población, el precio 
del bien resulta caro. En el caso de la carne de ovino, su -
precio es bajo, eonsiderando lo antes dicho, recordando que su 
comercializaci6n es estacional y no peri6dica como lo es el ca 
so del bovino y el porcino. La leche se distribuye gratuitameñ 
te. -

4) El precio del bien substituto1: en este punto es impor
tante seña1ar que el comportamiento de los productos suceda -
neos no es icia1 a1 que se registra en nuestra sociedad; la -
carne de cerdo, es más cara que la de bovino, no se expiden ~ 
diariamente como para hacer una selecci6n, y el pollo que ven
dría a ser el substituto siguiente, tiene un precio mucho más
elevado. En el caso de la carne de ovino, al igual que en nues 
tra sociedad es un producto de lujo. La leche aunque se vende= 
en'forma enlatada, y considerando que la natural y la rehidra
tada se dan gratuitamente, el colono la consume poco por su -
precio elevado. 

. En general y de acuerdo a observaciones persono.len se pue 
de decir que, aunque los jngresos de la pobl:::.ci6n son bajos -= 
existe una gran demanda de productos alimenticios, por lo que
la demanda efectiva {la respalda.J.a económicamente) es mucho -
mayor que la oferta, y que la demanda potencia1 ea aún mayor. 

El consumo per-cápita pe.ra loa productoa en estudio, en -
los 3 últimos ai1os ha sido el siguiente: 



ANO 

1980 

1981 

1982 

X= 

AÑO 

1980 

1981 

1982 

X= 

ANO 

1980 

CONSUMO PER-CAPITA(C.ARNE DE BOVINO. 

#DE Kg. DE CARNE COUSUivIO PER-
EN CANAL/ANO CAl?ITA/ Aim HJJ3S. 

4200 18906.02 4.50 kg. 

3500 24282.97 6.93 

2765 26190.92 9.47 

3488 23126.63 6.63 

CON~O PER-CAPITA/CARNE DE CEliDO. 

KG. DE CARN'E 
EN C&~AL/ ANO 

21717.0 

30632.4 

26822.4 

26390.6 

LITROS POR/ 
Al\O. 

112800-

consm.10 PI::R-
CAPI'..CA/ Ali O. 

5.17 kg. 

8.75 

9.70 

7.56 

cor;su:.10 PJ:.R
CAPI~A/ A!~O .. 
~.857 

CONSU1t10 PER 
OAPIT.A/DIA7 

12 g. 

19 

26 

18 

CONSU:~O PER -
CAPI'l.A/DIA • 

14 g. 

24 

26 

21 

COUSU"r.,.O PER
CAPI·.fA/DIA. 

74 ml. 



1981 

1982 

X= 

A l~ O 

1980 

1981 

1982 

X= 

ANO 

1980 

1981 

19d2 

X= 

¡26920.8 

3231¡.2 

26570.4 

85 

7.691 

11.687 

8.084 

CONsm..o PER-CAPITA/CARlTf~; DE OVINO. 

Kg. DE CAR~"]; CONSU!r:O PER-
EN CANAL/ANO CAPI.TA/ _Ai;Q 
2683.12 0.63d kg. 

2782.50 0.795 

4d29.62 1.746 

3431..74 0.983 

CONSU1".0 PhR-CAPI.CA/LECHE Ri..i.tID!tATADA. 

LITROS ?RO/ ccrrnm.:o PI!:R-
A..O. CAPIT.A/ !J.~O 

112800 26.857 

147400 42.11:4-

108800 39.349 

123000 36.106 

De loa datos anteriores sobresale que: 

~l 

32 

22 

cmrnu:.ro l?ER 
CAPI:.CA/DIA7 

1 g. 

2 

4 

2 

c:::srJ: .o PER 
C.U'I'..?A/DIA7 

74 ml. 

116 

109 

99.66 

En los últimoc tres aflos se han consumido l8g/dia de -
os.me de bovino, 21 g/día de carne de porcino, 2 g/d:ía de -
ovino y 121 ml/dia de leche. 



Dtirante el. último afio de estudio, se consumieron 26 g/dia 
de carne de bovino, 26 g/dia de carne de porcino, 4 g/dia de -
ovino y 141 ml./dia de l.eche; si se observan loa datos ante -
riores se comprobará. que los consumos han aumentado, sin embB.!: 
go hay que recalcar que estos consumos son aparentes, dado que 
no todos los colonos tienen acceso a los productos. 

Debido a que la producción del Centro tiene fines socia -
l.es y no de lucro, y por que se busca llegar a la autosuficien 
cia satisfaciendo las necesidades de toda la poblaci6n, se va= 
a considerar como "Dema.nda"Potencial y no a la Efectiva, para
los cálculos subsecuentes. 

Para el cálculo del deficit de cada producto, se calcul6-
el consumo porcentual para cada uno de ellos, tomanao como el-
100~ la suma de loa consumos per-cápita registrados para 1982, 
aclarándose que se agregó el consumo de pescado para la provin 
cia en el pais (35), dado que para el Penal no se cuenta con= 
dicho dato; esto se hizo por el hecho de que por ser una comu
nidad marítima, se registra en ella cierto consumo de este pro 
dueto, y considerando que los consumos de carne recomendados = 
por el ItlSS ( 25) no especifican el "tipode carne", se tomó di
cha determinación. 

Los resultados son los siguientes: 

CONsmm PORCENfUAL, PA.iiA L~\s Dil!1E:\.8iíTi.S CAHN.ES COifSU~lIDAS EU -
EL PENAL DURANTE 1982. 

'.fIPO DE CONSUiúO PER-CAPITA COUSU:.:O PORCEN -
CAR?iE. EN Kg. TUAL. 

BOVINO 9.47 39.00 % 
:PORCINO 9.70 39.95 

OVIIiO l..74 7.17 

PESCADO 3.37 lJ.tl8 

TOTAL 24.2~ l.00.00 
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Tomando en consideración, que se recomienda un consumo -
de 130 g/dia de carne ( 25), se calculó la cantidad en kilogr_! 
moa que de este representan los porcentajes arriba expuestos, 
para las carnes de_bovino, porcino y ovino •. 

El cálculo se realizó con la siguiente f 6rmula: 

Kg./ persona al año = RE-jUERir:I~N'l!O x CONSU'.UO EN % X 360 días 
. 160 

.130 x 39/100 x 360 = lti.25 kg/persona/atlo ae carne de 0ovi
no • 

• 130 x 39.95/100 x 360=1~.69 kg/persona de carne de cerdo • 

• 130 x 7.17/100 x 360= 3.35 kg/persona de carne de ovino. 

En base a loa resultados anteriores, la demanda extra en 
1982 para cada producto es de: 

18.25 - 9 • 4 7 = t3 • 7ti kg/peraona de carne de bovino. 

18.69 9. 70 = ti .99 kg/persona de carne de cerdo. 

3.55 - l.74 = l.81 kg/persona de carne de ovino. 

En cuanto al consumo de leche, la FAO recomienda 500 ml/ 
persona/dia. En la actualidad dentro del Penal se consumen --
141 ml/dia, con un deficit de 359 ml/persona/dia. 

Por otro lado, tomando en consideración que la población 
en el Penal no es estática, sino que por el contrario, tiende 
a registrar un aumento ai1o con aiio (2. 737~); se calculó la de
.n..'l?lda en cabezas para sacrificio y en litros de leche que re
queriran 1os 3425 habits.ntes que probablemente se tendrá en -
el Penal, para el e.üo de 1990. 

La fórmula para el cálculo de cabezae, es la siguiente: 

J425 x 18.25 • 360 bovinos par~ aacrificio/alio. 
173.449 

3425 x 18.69 • 840 poroinoe para sacrificio/año. 
'70.L 

34~5 :i:. f 32 • 574 ovinos para sacrificio/afio. 
19 .. 9 
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Para e1 oaso de la leche, se mu1tiplicó, el número de -
habitantes por e1 requerimiento recomendado JX>r día y el re -
sultado por 360 d{e.s, para obtener le. cantidad anual. El re -
sultado es: 

3425 x .sao x 360 ~ 616.500.00 l/año. 

A continu.acid'n, se presenta un resumen de todos los da
tos referentes a la demanda de los pn>ductos pecuarios pn> 
venientes del O.I.C.A., en el Penal.. 

CONCEPTO/ ESPEXJ.IE 

C:Onsümo per-cápita i 
de 1980 - 1982 (kg). 

BOVINOS 

6.63 

Consumo per-cápi ta en 
1982 (kg). 

Consumo porcentual para 
los 3 tipos de cal.'ne. 

Kg. de came requeri
do s/persona/af'ío. 

Deficit de carne/ 
persona/af1o (kg}. 

Cabezas para sacrificio 
necesarias en 1990. 

9.47 

39.00 

18.25 

8.78 

360 

Consum:; per~cápita X de leche 
de 1980 - 1982 (11tros). 

Consum:> per-cápi ta de leche 
en 1982 (litros). 

Consumo per-cápi ta de lechfl 
rehidratada de 1980 - 1982P 

Consumo per-cápita de leche 
rehidratada en 1982 (litros). 

OVINOS 

0.983 

1.746 

7.17 

1.81 

574 

8.084 

ll.687 

PORCINOS 

7.56 

9.10 

39.95 

8.99 

840 
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Rehidra tada/ persona/ dia ( ml. ) 

Litros de leche necesarios 
en 1990. 

359 

616,500.00 

3.3.- METAS PARA LOGRAR LA AO"'.COSill'ICIE1WIA. 

Para lograr en la actualidad la autosuficiencia {1982),
con los 2765 habitantes con ~ue se cuenta en el Penal., se --
calculó el número de cabezas requeridas para el sacri~icio. -
La fórmula es la sigUiente: 

# DE CABEZAS REQUERIDAS = Kg. de carne para 2765 hab. 
rendimien1io de carne en ca."lal/ cabe
za. 

Los resultados fueron loa siguientes: 

5641 / 173.449 = 291 bovinos para sacrificio/año. 

51677/ 

9262 / 

76.2 = 678 porcinos para sacrificio/año. 

19.99 = 463 ovinos para sacrificio/aiio. 

h'n relfei6n a los datos antes expuestos, cabe hacer men
ción que durante 1982 se exportaron al continente 200 cabezas 
de ganado bovino y 270 ovinos • .l:izi el caso de los bovinos su -
mando la exportaci6n a los sacrificios en el Penal, se hubie·.:: 
ran cubierto las necesidades de la población y quedar aún un
exceden te para su comercialización. 

En cuanto a la producción láctea, para cubrir l~s neoe -
sidades actuales es necesario producir 1335.5 l/dia, ó 
497700 l/a.ño. 

Para determinar el ario en que se consegJ.irá la autosufi
ciencia de estos productos, ee calculó su linea de tendencia. 
Para realizar estos cálculos, se ngreg6 el nümero de bovinos
que se exportaron en 1982 y los 15 de 19Hl. Lo mis~o se hiz6-
en el caso de los ovinos. 

Para los cuatro casos se calculó el número de unidades -
con que se consigue la autosuficiencia con la poblaciOn de --
1982; si el aliO en qua se consTgui6 no rebazó el ailo de 1990, 
el cálculo ae llevó hasta dicho afto. 
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Para todos- los casos, si la meta se consigu.e anteg d~ -
1990 se caJ.culd' el ndmero de habi tantea capaz de ser so ste -
nidos con la producción a1canzada hasta 1990. 

Para el primer caso que es el de los bovinos como de· -
hecho la autosuficiencia se alcanz4 desde 1982, se hizó la. -
proyección a 1990 y los resu].tados son los siguientes: 

BOVINOS / SACRIFICIO. 

ANO s y X x2 X.Y Ye (Y-Yc) 2 

1980 109 -1 l -109 84 625 
1981 155 o o o 205 2500 
1982 351 l l 351: 326 625 

T:= 615 o 2 242 615 3750 

Proyección a 1990: 

1173 bovinos-/sacrificio. 

Error estandar de estimacid'n: 

70.7 bovinos/sacrificio. 

Por lo tanto; el total de bovinos sacrificados probable, 
para el afio de 1990 con una pro babil:iJdad de acierto del 95% -
y 5~ de error, será de: 

1173 ± 71 boVinos/aiio. 

. De acuerdo al ndmero de cabezas para el sacrificio 1 
tomando en consideración el rendimiento en canal, reault4 cp.!e 
para 1990 se producirán: 

203445.15 ± l.2317.7 kg. di carne. 

Kilogramos capaces de sostener a una :población de : 

11148 ± 675 personas. 
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gVINOSL SACRIFICIO. 

AÑO s. y X x2 X.Y Ye 

ll6.l6 
171.66 
227.21 

(Y-Yc) 2 

250.90 
1002.35 

227.21 

1980 132 -1 l -132 
1981 140 o o o 
1982 243 l:. ].'._ 243 

T= 515 o 2 111 515.03 1480.46 

Proyección a 1987:· 

449.16 ovinos/sacri:ticio. 

Proyección a 1988: 

504.66 ovinos/sacri:ticio. 

Proyección a 1990: 

616.66 ovinos/sacrificio. 

Con base en los datos anteriores, sobresale que; para 
1987 se producirán 449 ovinos para abasto y en 1988, 505, si
nos :fijamos en los requerimientos, estos nos dan un total de-
463, por lo que estos se cubrinm aproximadamente para marzo -
de 1987. 

Error astan.dar de estimación: 

44.42 o Vinos. 

Por lo tanto; el total de ovinos sacrificados probable -
para el año de 1990, con una probabilidad de acierto del 95 ~ 
y 5~ de error será de: 

616 ± 44 ovinos/afio. 

De acuerdo al ntime1'0 de cabezas para el sacrificio Y' to -
mando en cuenta el rendimiento en canal, resultó que para. -· 
1990 se producinm: 

12313.84 + 879.56 kg. de carne. -
Kiloe;ramos capacea de sostener a una poblacicfn de:· 

3676 + 262 personas. -
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PORCINOS / SACRIFIOIQ• 

AÑO y X x2 X.Y Ye (Y-Yc) 2 

774.50 
3099.14 
774.50 

i98o 285 -l. l -285 313.83 
1981 402 o o 

. o 346.33 
1982 352 l l 352 379.83 

T= 1039 o 2 67 1038.99 4647.64 

Proyección a 1991: 

647.83 porcinos/sacrificio. 

Proyección a 1992: 

681.33 porcinos/sacrificio. 

Con base en los resultados anteriores, nos podemos dar -
cuenta si observamos los requerimientos, que son necesarios -
un total de 678 porcinos, mismos que se cubren entre 1991 y -
1992. Muy probablemente esto oc-ilrra en noviembre de 1991. 

Error estandar de estimaci&n para 1991 y 1992 : 

78.72 porcinos/sacri:f'icio. 

Por lo tanto; el total de porcinos sacrificados en prom~ 
dio para los años de 1991 y 1992, con una probabilidad de a.e!_ 
erto del 95~ y ~·de er:ror, será de: 

648 :t 79 po reino s/1991 

681 ± 79 porcil:u>s/1992 

LITROS DE LFllHE. 

Para realizar el cálculo de ls produccid'n lactea, fueron 
sumadas las producciones de los afios 1980 - 1982 tanto da la 
proveniente del hato cotto la de la rehidratadora, para deter
minar en una sola operaoi&n el afio en que se conseguirá la -
autosuficiencia de leche en el Penal. Pa.ra sj,mplificar los -
c'lculo8, las cantidades anuales se dividien>n entre doce pa
ra. trabajar con cantidades mensuales. 
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ANOS y X x2 X.Y Ye (Y-Yc) 2 

1976 833.33 -3 :9 -2499.99 1564.83 535092.25 
1977 4000.00 -2 4 -8000.00 3645.80 125457.64 
1978 8833.33 -1 l . -8833.33 5726.77 9650715.00 
1979 9400.00 o o o.oo 7807.74 2535291.90 
1980 2934.40 1 1 2934.40 9888.71 48362428.00 
1981 11293.40 2 2 22586.80 11969.68 457354.64 
1982 17359.76 3 9 52079.28 14050.65 10950209.00 

T= 54654.22 o 28 58267.16 54654.18 72616548.00 

Proyección a 1998: 

41103.26 litros/mes. 

Proyección a 1999: 

43184.22 litros/mes. 

Con base en .los datos anteriores nos podemos dar cuenta
observa.11do los requerimi.en;tos: que son necesarios un total de 
497700 litros de leche para cubrir las necesidades de la ac -
tua1 población, mismos que se producinm entre 1998 y 1999. -
Mu.y probablemente esto ocurra para febrero de 1999, tiempo en 
que se estanm produciendo: 

41103.26 x·l2 meses~ 493,239.12 1/1998. 

43184.23 x i2 meses ~ 518,210.76 1/1999. 
Error estandar de estimación: 

6,441.66 litros/mes . 
6441.66 x 12 meses • 77299.92 litros/afio 

Por lo tanto, el total de litros de leche producidos en 
pn>medio para los afioe 1998 y 1999, con u.na probabilidad de -
acierto del 95" y 5~ de error será de: 

493,289.12 .:t 77,299.92 1/1998. 

518,210.76 .:t 77,299.92 1/1999. 
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De seg11ir el manejo en las tres especies animales como -
hasta ahora se ha venido realizando, la si tuaci&n y metas -
para lograr la autosuficiencia para el año de 1990 con una 
poblaci&n probable de 3425 habitantes, será: 

Ql el área bovina, la produccid'n de 360 cabezas que se 
requerirán, serán cubiertas a partir de 1983, con lo que para 
1990 probablemente se tendrá un excedente de 813 cabezas. 

~ el área ovina, la producci&n de 574 cabezas, serán -
cubiertas posiblemente hasta 1990 y con un pequefi.o excedente
de 41 cabezas. 

En cuanto a la pro ducci&n po reina, las 840 cabezas requ!, 
ridas será nuy difícil que en la pr~sente decada sean prodll -
cidas,debido al descenso que se esta registrando en esta área, 
por las causas mencionadas anteriormente. 

En el caso de la leche, su requerimiento por parte de la 
P>blaci&n probable para 1990, será aún más dif:Ícil de cubrir. 
Aunado al bajo rendimiento de las vacas, es importante sefia -
lar que debido a la si tuaci&n ecorurmica del pa:!s y a que la .... 
leche rehidratada. que se consume en el Penal es de importa -
ci&n, su elaboracid'n necesariamente se tendrá que ver afecta
da, con la consecuente disminuci&n en su elaboracid'n. 

A continuacid'n se presenta un resumen de los datos prin
cipales en las metas para lograr la autoBUf'iciencia en el -
Penal. 
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COMCEPTO / ESPBlIE. BOVINOS" 

Cabezas para sacrificio 
necesarias para lograr 
la autosuficiencia con 
la poblaci&n de 1982. 291 

Afio en que se 'logrará la 
auto suficiencia con la 
po blacid'n de 1982. 1982 

Cabezas/saortficio ne -
e es arias para lograr la 8!!. •· -
tOauf'iciencia con la pobla -ci&n de 1990. 360 

Afio en que se logrará la 
au.to suficiencia con la 
po blaci&n de 1990·. 1983 

Litros de l~che necesarios para 
lograr la autosuficiencia con -
la poblaci&n de 1982. 

Afio en que se logrará la. auto -
suficiencia con la po blacicfo. -
de 1982. 

OVINOS PORCINOS 

463 678 

1987 1991 

574 840 

no se lo 
gw.~ - .,ª .&.Clo,l.Q g¿4 J. 

1990 presente d~ 
cada. 

497 '700 l/afio • 

1999. 
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IV.- CONCLUSIONES Y RB:OM:EliDACIONES. 

OONOLUSIONESs: 

POBLAOION. 

I) .- La: pob1aci&n humana en el Penal al igual que la ma.
yaria de la poblaci&n en el pa!s, sufre problemas de tipo lll1-

tricional, ocacionadoS' en gran parte por su bajo consu~ en 
proteína de origen animal. 

2) .- El prob1ema nutricional en la poblacic:fn se agrava. 
mfn más si se considera que de1 total de la pob1a.cidn actuali 
e1 24.37%, corresponde a nifios menores da 12 afios, y que de 
mantener el rit~ actual de crecimiento (2.7~ anual), para. 
el afio de 1990 se contará con 3425 habitantes miem>s que de -
mandar4n. una mayor '1' mejor alimentacid'n, en la que loS' produ'!, 
tos de origen pecuario· tengan la participaci&n adecuada en su 
d~eta. 

BOVINOS. 

l) .- .La explotaci<fn boVina se hace en forma extensi~ ·· 
por lo que el requrso forrajero constituye 1a base de su ali
mentación. Debido a que la. alimentación se ve supeditada al 
forraje, y a su. cantidad y la-_g8J.1daa. ~~'ste: a las condioio -
nes del medio ambiente, es condn observar deficiencias mtri
cionales en el ganado, acentuiindo se más esto durante el.. per:!o_ 
do de sequ!a. 

2) .- Por no ·realizar un manejo adeCtlado de los pastizEt -
les, se ha provocado el sobre. pastoreo de la ma'°r!a de ellos; 
at.m.ado a esto, el desconocimiento de las prácticas JJX>demas de 
alimentaci&n producen perdidas ecommicas al no utilizar ra -
ciones ba1anceadas para loa animales q..ie en el Ce."ltm son w.
euplementadoe. 

3) .- No sff posee el control ·adecuado sobre el hato, deb;_ 
do a la falta de regist:ma individuales lo que hace imposible 
la evaluacicrn económ100-pmductiva del mismo; a pesar de- lo 
cual se ha registrado un incremento anual del 4.~, durante· 
los dltimos 13 afios, oon lo que para 1990 de seguir el mane-jo 
como hasta ahora se ha llevado, se espera contar con una po -
blaci&n de 2,585 + 82 bovinoa. -
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4) .- Las enf' ermedades parasitarias e inf' eccio sas, no re-
presentan un problema serio, sin embargo en los illtimos afio a 
no se ha rea1izado un diae;n&stico (por medio de a:nAl.isis de· 
laboratorio), que certifique su estado de salud. 

5).- Reproductivamente no se han llevado a cabo los ·pro -
gramas adecuados que garanticen una mayor eficiencia del hato, 
por lo que prácticas como la inseminacicín artificial, resultan 
costosas y sin ningdn ben,ficio. 

6) .- La infraestiuctura con que se cuenta, resulta. adecua , -da· para el manejo y proposito del hato, sin embargo no se. ha 
aprovechado a su m4xima capacidad por falta de planeacicfn en .; 
el hato. 

OVINOS. 

I) .- El o Vino es en el Centro la especie animal. mejor 
adaptada a1 medio ambiente, registrando para los i!ltimos 4 
años un incremento anual deli 16.76", por lo que para 1990 se 
espera. contar con una poblacid'n de 3,294 j: 12.4 ovinos. 

2) .- No se ha llevado a cabo un control adecuado del re
baño por la falta de registros· individuales, por lo que como 
!.L"la de su.s consecuencias, el porcentaje de consanguinidad se 
ha venido incrementando • 

3) .- Debido a qUe la explotacid'n ea extensiva, loa pro -
'blemas nutricionales a que se hace menci&n en el ca.so de los 
bovinos son similares. 

4) .- Las enfermedades parasitarias e infecciosas no re -
presentan ningdn problema serio, no as! los problemas de tipo. 
toxicold'gico, ocasionados probablemente por plantas, las cua
les al no tenerse los estudios necesarios sobre la nora de 
la IRla, no se han podido detectar. 

5) .- La infraestructura con que se cuenta es adecuada p~ 
ra el manejo y propc{sito del rebafio, sin embargo no ee ha ap_:p 
vechado a 8U máxima capacidad por :t:al ta de planeaci&n en el 
rebaño. 

PORCINOS,. 

I) .- La producci&n porcina esta en plena decadencia. llll. 
los liltimos 4 años, ha registrado un crecimiento anual del 
14.2~; sin embargo de 1981 - 1982 se produjo un decremento 
del 10.2~, con lo que para 1990 ea eepera p:roducir 12, 702 .t 
707 cerdos. 
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2) .- La; baja. p:roductividad de' la piara s& ve infiuenciª
da por la deficiencia de p:rote:!na y vit~inas, aJ. no utili -
zar raciones balaceadas y por el!. alto porcentaje de· consan -
guinidad, que reduce la fertilidad, el mme:ro de camadas y 
aumenta el ntfme:ro de lechones muertos en los primeros días • . 

3).- Las enfermedades parasitarias e infecciosas, no r~ 
presentan serio problema, sin embargo en los lÍltimos afios no 
se ha diagnosticado el verdade:ro estado de salud de la piara 
mediante el empleo de exhlenes de laboratorio. 

4) .- La infraestructura con que se cuenta., resulta inSl!,. 
ficiente para las necesidades y crecimiento de la piara, esto 
causado principalmente por la falta de implementos (comed eros, 
bebederos, sombreade:ros,etc), que hacen que el material con 
que se cuenta: no sea utilizado a su máxima capacidad. 

PRODUCCION LACTEA. 

l) .- Debido a las condiciones poco favorables de alimen 
tación y a la escasa calidad genética, no se ha podido mant~ 
ner y mejorar la. p:roducción lechera del hato, por lo que las 
vacas mantienen lactancias de corta duración y con rendimia1.. 
tos bajos. 

2).- El hato en los dltimos· 3 años ha producido 79,711.2 
litros, con lo que para 1990. se espera una producción de 
73,946.4 ± 495.54 litros. 

3) .- La rehidratadora de leche ha constituido un apoYo 
importante a la alimentaci&n en el Penal. ~ los t!ltimos 7 
años se han rehidratado 708,800 lit:ros, con un promedio de 
123,000 1/año .aon esta producción se espera. obtener para e:t 
año de 1990 un total de- 289,999.94 + 12,145.96 litr.>s. -OFERTA. 

I}.- La. oferta de productos· pecuarios provenientes del 
o.x.c.A., es nu;y inferior tanto a la Demanda Real, como a la. 
Demanda PotenciaJ.. 

2) .- Du.rante l98Z se produjeron; 26,190.92 kg.de carne 
de bovino, 4, 829.62 kg.de ovino .y 26,822.4 kg.de porcino. Eh 
el caso de la. leche, el hato produjo 32,313.2 litros, en el 
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caso de la leche rehidratada se produjenS'n 176,ooo litros. 

Dl!MAHDA. 

1).- La distribu.ci4n y comercializaci4n de productos 
pecuarios, esta limitada a un sector de la poblaci&n, lo que. 
ocaeiona que la mayaria de ella no los consuman, a pesar de 
que existe el poten~ial económico suficiente para respaldar 
la compra de cualquiera de ellos. 

2) .- Anualmente se requiere por persona, para mantener 
un aporte adecuado de pTOte1nas de origen animal; 18.25 kg. 
de came de bovino, 3.35 kg. de came de ovino y 18.69 kg.de 
porcino. Siendo que en la actualidad dnicamente se estan con
sumiendo; 9.47 kg de ca.me de bovino, 1.746 kg. de came de· 
ovino y 9. 70 kg. de came de porcino. 

3) .- Para el caso de la leche, su consumo per-cápi ta es 
de 141 ml/d!a, con un deficit de 359 mJ./día 

ltETAS PARA LOGRAR LA AUTOSUFICI&~OIA. 

l) •- Para satisfacer las neo esidades de la actual po bl~ 
ci&n (2765 hab), so.n necesarios un total de; 291 bovinos, 678 
porcinos y 463 ovinos para sacrificio/año. En cuanto a la pro_ 
ducci&n láctea, son necesarios un total de 1335.5 l/ü!a. 

2) ·- El afi..o en crie se 1Ggram la autosuficiencia en came 
con la poblaci4n actual, sem; 1982 para los bovinos; 1987 p~ 
ra los ovinos y; 1991 para los porcinos. 

3) .- Para satisf'acer las necesidades de la poblaci&n p~ 
bable en 1990, ser&\ necesarios un total de; 360 bovinos, 
574 ovinos y 840 IX>rcinos/sacrificio/afio. 

4) .- in afio en que lo erará la autosuficiencia en carne 
con la poblaci4n de 1990, será; 1983 para bovinos, 1990 para 
los ovinos y en el caso de los p:>X'Cinoa7 ~sta ?10 se logrará 
en la presente d&cada debido al descenso que en esta explota
oidn se est~ registrando. 
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5) .- Eh el caso de la producción láctea, la au.tosuficien 
cia con la población actua1 se logrará hasta 1990, con lo que 
con la población probable para 1990 la autosuficiencia no --
podrá ser lo grada. 

R.EUOlIENDACIONES" • 

POBLAOION. 

I) .- De e.cuerdo a los programas que se recomiendan más -
adelante, se qbtendrían anualmente; 391 bovinos, 604 ovinos -
y 1152 :porcinos/sacrificio/año. Esto significaría, la pro -
ducción de 67,818.559 kg. de carn.e de bovino, 12,073.96 kg. -
de ovino y 87, 782.4 kg. de porcino/año; kilo eramos capaces -
de sostener a una población promedio de 4000 habitantes, que 
son los que se recomienda tenga el Fenal. 

BOVINOS. 

1) .- Elaborar los registros individuales del hato, se -
gi.!n la etapa productiva en que se encuentre el animal. 

2).- Seleccionar al pie de cr!a con base en pxuebas de -
comportamiento sencillas pero de alta significancia, como lo 
son; el peso ai nacer; el peso ajuastado al destete a los 205 
días y~ el peso ajustado a los 365 días. 

3).- Se recomienda la estructuración del hato de la si -
gt.tiente manera: 

500 hebras de vientre. 
200 erías hembras. 
200 • cr!as machos. 
100 hembras de reemplazo. 

20 sementa.les. 
291 novillos y vaquillas d,e engorda. 

1311 TOTAL. 

Con base en lo anterior ae buscar:la tener; una rela.ci&'n 
vaca toro de 25:1, 20J' de hembras reemplazadas anualmente -
(se introducirían 100 nuevas 1 se desechar!an 100 viejas), -
con lo que el ha.to no aumentará ni disminuirá, y 291 anima -
les para abasto • 

4) .- La base del incremento de la producci&'n con el mo -
delo anterior, será la alimentación, aspecto en que se re -
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comienda~· 

a.) Incrementar el 4rea forrajera mediante la siembra 
con zacate:de las 175 has. que actualment~ son destinadas a 
la agriculrura, o en su defecto el cultivo . de sorgo , del 
cua1 se obtiene en el Centro un rendimiento de 2.5 ton/ha. 

b) Por disponerse del potencial humano, al igual que en 
maqÚinar!a suficiente, es nuy factible que amplias zonas al~ 
dañas a1 Centro y que son destinadas para agostadero, sean 
acondicionadas como praderas. Económicamente el proyecto es 
justificable debido a que la mano· de obra es muy barata y no 
se rettqrir!a la compra de semilla, debido a que anualmente 
se real.iza su cosecha. Los· gastos se reducirían al costo de 
combustible y mantenimiento de los tractores, al alambre para 
los cercos y a la construcción de bebederos. El beneficio 
sería la obtenci&n da cuando menos un 30"'fo de incremento en 
las Unidades Animal, que se introducirían al ha.to y de lle -
varse un ruen manejo durante la cosecha de semilla de zacate, 
obtener ganancias sirni1ares a las obtenidas mediante la cos~ 
cha de· cualquier otro producto agrícola. (28) 

5) .- Es necesario un manejo más racional de la actu.al 
superficie de potreros. Debido a las condiciones climatol&g!_ 
cas es conveniente mantener una carga animal de 1.5 UA/ha; 
con la estructuraci&n propuesta del hato, en la conversión a 
UA. se tiene, que las 1314 cabezas representan un total de 
1.45 UA/ha. 

6) .... Oompl~mento del :¡n."lto a.-iteriar, es el realizar la 
rotación de- potreros; se recomienda la forma.ci&n de tres gX'\!. 
pos para ·pastoreo; a) vacas d& ordeño y de reemplazo, b) va;
cas secas '1 e) toms y novillos. 

Cada potrem se pastorea.ria. por espacio de 6 d!as, de 
manera que cada· 30 d:!as el grupo regrese a1 potrero en que 
inició. 

7).- Es necesario elaborar raciones alimenticias (para 
los animales que se SU:plementan) mejor balanceadas y de bajo 
ooato, p;r lo C-'1al. aa s-ilgiere al disponer ta.."'lto d& esquilmos 
agrícolas provenientes del Penal, as! como de los pecuarios 
(con> la gallinaza), reforzados con otroa productos prove -
nienetee del continente co~, la urea , la melaza '1' el 
aorgp, aparte de otros productos provenientea de l& mna 
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8).- En lo que se refiere al aspecto reproductivo, es
fundamental el elaborar un calendario fijo de empadre. Se -
sugiere seguir la tendencia natural del hato para este pro
p6si to, con lo cual el empadre da.ria inicio en octubre y -
finalizaría en diciembre, para que los partos se verifica -
rán.de junio a agosto. 

9).- Es necesario el incremento del programa de inse -
minaci6n artificial (IA) del Centro, con el propósito de -
obtener mediante este método las crias que constituyan el -
futuro pie de cria. Para esto se sugiere una selección mi -
nuciosa de las vacas destinadas a ella; el registro y segui 
miento de las crias con evaluaciones como las prqpuestas -= 
en el punto 2, y de ser posible proporcionar un suplemento
alimenticio tanto a la madre como a la cría en la etapa en
que asi lo requieran. Por el momento es recomend'r ble que -
únicamente un 10% de las hembras de vientre se destinen a -
la IA, para facilitar su control. 

10).- Por último se su6iere que el hato no rebase los
lÍmites señalados en el punto 3, en ta~to no ~ea ampliada -
la zona de potreros, dado que con ello se aprovecharian al
máximo los recursos rorrajeros y se tendria ases~rado el -
abasto de carne. 

OVINOS. 

1).- Elaborar los registros individuales del reba.iio. -
Aunado a esto se debe identificar permanentemente al animal, 
por lo que se sugiere sl muesqueado para tal l'in. 

2).- Seleccionar al pie de cria en base a las pruebas
ya señaladas en el puñto 2 referente a bovinos. 

3).- Iniciar un programa de e~padre, con sementales~
nuevos, oo~prados da otro rebaño, para abatir la consan6'Ui 
nidad. -

4).- Para obtener dos partos anuales, es necesario que 
las hembras cumplan con el siguiente ciclo productivo: 150-
dias en eestación + 30 diaa de recuperación post-parto s,--
180 dias ; Al fina1 de los 180 dias ee iniciaria un periodo 
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corto de empadre de 2 meses; el empadre se haria en forma -
controlada, formándose 5 grupos de 60 hembras y 3 sementa -
les cada uno, las montas se realizarían po~ la mañana y por 
la tarde, anotándose el númer9 de hembra y el del semental 
que la sirvió. Para realizar esto, seria necesaria la modi
ficaciones de las instalaciones localizadas en el Centro, -
que basicamente seria la división del patio en 5 secciones
(plano 15). 

5).- Se recomienda la estructuración del rebaño, de la 
sigu.iente manera: 

300 hembras de vientre. 
108 hembras de reemplazo. 
15 sementales. 

8 machos de reemplazo. 
352 crias machos. 
252 crías hembras. 

1035 T O T A L • 

De acuerdo a lo anterior, se dispondría al final del -
primer año de 604 ovinos para abasto. Esta cantidad lógica
mente se incrementaria al arlo siguiente: sin embargo nunca
ha;;r que perder de vista el recurso forrajero con que se -
cuente para poder incrementar o reducir el rebaño de vien 
tre. 

5).- Se deberá pastorear a 103 rebaños en los agosta -
dercs y en el monte, a fin de reducir la carga animal en -
los potreros y aprovechar en forma racional y adecu~da la -
gran cantidad de forraje que se produce en estas área • Con 
este propósito, seria necesaria la construcción rústica de
apriscos eu lugares estratégicos, con el till de poder trans 
portar el agua, o en su dt . .fecto encerrar a los animales en= 
el centrot realizanao las moditicaciones propuestas en el -
plano (16J. 

6).- El :pastoreo en los :potreros, se haría en los oa -
sos estrictamente necesarios, y aprovechando ~ue con la car 
ga animal propuesta para lo~ bovinos, se tiene un excedente 
de 0.05 UA/ha, que representan 40.65 UA, ~ue preferentemen
te serían empleadas p'..lra hembras en lactancia débiles, y en 
los casos en que sea necesario. 

7).- Se im.plemehtaríu un programa de suplementaci6n 
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Plano 15 

MODIPICAOIONES AL AREA OVINA • 
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alimenticia a los animales que por su estado fisico asi lo 
requieran. 

PORCINOS. 

1).- Adquisición de tres nuevos sementales, para reem
plazar a los actuales y abatir la consanguinidad. 

2) .- liiejorar la alimentaci6n, ya sea proporcionando -
un concentrado comercial o fabricándolo en el Centro, lo -
cual reduciria los costos y haría que la maquinaria propia
para esto se empleara a toda su capacidad. 

3).- Para mejorar el rendimiento de la piara, se su -
giere el mantener por el momento un total de 60 hembras de
vien tre, con lo cual se obtendrían los siguientes benefi --
cios: · 

a) Se utilizar:Can las intalaciones al lOOi!i de su capa
cidad. 

b) Se programaría un total de 3 partos sem~nales, con
un promedio de (S leohones en cada uno. 

c) Se obtendria un total de 1152 cerdos para abasto/ -
ai:lo, con lo cual se loeraria la autosuriciencia e inclusive 
un excedente p~ra su comercializaci6n en el continente. 

4).- Para obtener los beneficios arriba expuestos, se
ria necesario: 

a) Incrementar la superficie de comederos en la sección 
de hembras de vientre, con el fin de aumentar el espacio 
e ir seleccionando las hembras de reemplazo. 

b) Dividir cada uno de los espacios destinados a la m~ 
ternidad para disponer de 16 lubares (de acuerdo al pro¿ra
ma propuesto son necesarios 15 lugares). 

e) Es necesario incrementar el 2rea sombra~da en lao 
secciones de m~ternidad y hembras de vientre, par~ evitar 
el eotres ¡;or co.101· y con ello el bajo rendimiento de l:;is -
hembras. 

d) :Bs neces:;ria líl instalación de comederos y bebede -
ros en la oeoci6n de ¡¡¡aternidud. 

e) Es necesaria. le. instalación de tinacos o "tambos.,,
elevados en cada. una de las s,ec.ciont:ls, para proporcionar a-
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gua a los cerdos en el momento en que la bomba que distribu 
y& el liquido, no esta trabajando. · · 

-5) .- Debido a que la explotación resultaría autofina.n ~ 
ciable, se deberá considerar a corto plazo su expansión, pa -
ra hacer un uso más eficiente tanto de1 recurso humano, como 
del material con que se cuenta. 

PRODUCOION LACTEA. 

1) .- La producción lechera es un aspecto difícil de so -
lucionar a corto plazo, por lo que se sugiere desde ahora el 
ir realizando una mejor selección del pi~de cría, con el fin 
de determinar cuáles son las hembras que mayor eficiencia pre 
senten en este aspecto; aunado a esto, la introduccid'n de ra: 
zas mejoradas sin descuidar su nisticidad al medio ambiente. 
Una solucic:S'n a esto sería la introducción de la raza Gir, m~ 
diente la inseminación artificial. 

La alimentación de las vacas en ordeño , es un aspecto · 
básico tanto para mantener, como para incrementar la pro duc
ción láctea,por· lo que se sugiere proporcionar al momento del 
ordeño un suplemento de fácil elaboración y bajo costo, corno 
podría ser la combinación mela!ta-urea y en· las ocasiones en 
que se amerite, proporcionar aleun grano • 

2) .- El incremento en la rehidratación de leche, estara 
determinada por el valor econd'mico que la materia prima pueda 
tener en el mercado, por lo que es difícil emitir un juicio; 
sin embargo es necesario que por lo menos a los niños y a las 
mujeres les sea proporcionado el producto en la cantidad ya 
establecida para. su consum:> • :Eh cuanto al resto de la po bla'"!f 
ción, el excedente del producto podría ser distril:uido en 
:forma equitativa y de ser posible aqicionado con otras sus -
tancias que incrementen su valor nutricional, por unidad de 
volumen. 

OFERTA Y DF.llAI'iDA. 

l) .- Para mejorar la oferta, necesariamente hay que in
crementar la producción. Debido a que existe ~l potencial eco 
nómico como para aseeurar la venta. de cualquier producto nl~
menticio, será necesario al niomo tiempo que incrementar la. 
cantidad, dar la. facilidad a. toda la poblaci&n de adquirirloo 
y en e1 ca.no en que cato no oen poaible, proporcionar nl co -
lono una alirecntación mejor balanceada, en la. que los produtL 
toe pccuo.rioe tenean la. participación recomendada. 
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