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l. 

R E S U M E N 

LOPEZ MARQUEZ, JORGE. Evaluación Técnico Administrativo de 

Ganadera Vaquerías (bajo la direcci6n de: Marco Antonio Alern&n 

Albarr~nl • 

El trabajo describe un proceso productivo tomando en 

cuenta los aspectos administrativos como planeaci6n y program~ 

ci6n de las actividades con base en las necesidades nacionales 

y regionales, as! como los recursos natur~ies, humanos y finan

cieros disponibles. La actividad no se presenta como un probl~ 

ma aislado sino como un proceso integrado, el control permanen

te del proceso productivo en sus aspectos tecnico y contables y 

la evaluaci6n de los resultados obtenidos en relaci6n con lo 

programado. Para medir la eficacia y la eficiencia de las ac

ciones desarrolladas y as! estar en posibilidades en cada ciclo 

productivo de mejorar el sistema y procedimiento para incrementar 

en forma permanente y sostenida la productividad de la empresa. 
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l. INTRODUCCION. 

El rápido aumento demográfico que experiment6 M~xico 

requiere de una acelerada producci6n de alimentos de origen 

animal, con el fin de asegurar a la poblaci6n del país una 

adecuada nutrición. La producci6n del ganado bovino es de pr~ 

mordial importancia en este renglón, ya que transforman alime~ 

tos que no pueden ser utilizados dircctanente por el hombre 

en productos de alto valor nutritivo y sub-productos para di

versas industrias (1, 5}. 

1.1 l\NTECEDF.NTES. 

Con la conquista fue introducida a México la especie 

bovina en el año 1523, en la ~poca de la colonia las condici~ 

nes ecol6gicas, la escasa poblaci~n humana acostumbrada a comer 

carne (españoles, criollos, mestizos), y la organizaci6n de -

los ganaderos hizo aumentar notablemente el nGmero de cabezas 

siendo los sistemas de explotación y en general la ganadería 

un reflejo de la española, Las tierras conquistadas que con~ 

tituyeron la colonia, fueron propiedad del Rey de España, quien 

para su explotaci6n, concedían mercedes reales ~ las personas, 

ya fuera directamente, o a trav~s de los Virreyes de Nueva España. 

Las mercedes reales que daban eran concedidas de pre

ferencia a los descubridores, conquistadores y sus deseen--
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dientes y por Gltimo a los que no tenían alguna condici6n de 

éstos. 

La actual Hacienda de Vaquer!as form6 .parte de la · 

antigua Hacienda de San Pedro Sultepec (al la Vaquer1a que 

fue concedida por el Rey de España a Don Antonio de Mendoza 

el 14 de Junio de 1542 desde su inicio fue con prop6sito de 

producci6n ganadera y agrtcola cuya tradici6n se sigue con

servando (10} . 

La Gltima etapa de la ganader!a en México parte de 

la Guerra de Independencia (1810-18211 , que caus6 innwnerables 

bajas en los efectivos pues fue recurso necesario para soste

ner la lucha armada ya que el ganado fue sacrificado en muchos 

casos inutilmente y en otro canjeado por armamento. 

Desde el inicio de la Independencia empez6 el comer

cio antes circunscrito a España y con otros países por lo tan

to hubo nuevas técnicas y tipos de ganado que habr1ande mez

clarse con el Español y para el año de 1930, en que se efectu6 

el primer censo agrícola ganadero, las cifras eran: 

GANADO BOVINO 

GANADO CAPRINO 

GANADO PORCINO 

10,082,958 

6,544,129 

3,698,233 
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La ganadería fue mejorando lentamente, pero la Rev.2._ 

luci6n de 1910, al igual que cien años antes, .la guerra de ru 
dependencia, destruy6 la ganadería, tras esta circunstancia 

volvi6 a recuperarse para encontrar otro nuevo tropiezo, la 

fiebre aftosa aparecida en 1946, destruyendo gran parte del 

ganado, pasando esto nuestra ganadería resurge, la iniciativa 

privada se interesa en forma mucho ~s amplia de lo que hab!a 

hecho antes, se cre6 el Instituto de Investigaciones Pecuarias, 

se hizo extensivñ la pr!ctica de la inseminaci6n artificial, 

se establecieron los ·Centros de Fomento Ganadero y Av!cola, se 

importaron los mejores sementales y se establecieron en las 

explotaciones los métodos zoot~cnicos m~s avanzados, se crea en 

1952 la Comisi6n para la erradicaci6n de la fiebre aftosa (11, 

13) • 

1.2 EL EJIDO Y SU Gl\NADERIA. 

La· trascendencia social que tuvo el fraccionamien

to de la tierra, fraccionó tambi~n la ganader!a, quien sufri6 

t~cnicamente, las mejoras ganaderas que hab1an venido reali

zando la idiosincracia de nuestro productor ganadero le permi

tir! trabajar comunalmente ya que fuera en Cooperativa o en 

mutualidades la ganadería ejidal podr!a ser indiscutiblemente 

mejorada pero desgraciadament~ el mexicano es individualista 

por excelencia, esto ha sido una de las causas primordiales 
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para que haya quedado en margen de movimiento y mejora que 

durante la ültima ~poca ha vivido nuestra ganaderfa. 

l. 3 C01'CEPTO DE GA!lADERIA. 

La palabra se usaba para designar al animal corno 

algo que produc1a par s1 s5lo una ganancia, de ello se deri

van los térwinos ganadero y ganadería, el t~rmino es de ori

gen hispano exclusivamente, ya que en otros pa!ses donde se 

habla español designar actividades relacionadas con los anim! 

les domésticos se utilizan otros términos derivados de distiu 

tas ra!ces y conceptos.. Lo mismo, "pecuarioº proviene de "p~ 

cuaria" que quiere decir dinero. 

El término ganader1a se emplea para designar las ac

tividades productivas dond~ se utilicen los animales domésti

cos como medios de producci6n, comúnmente se emplea esta pal~

bra para las c~pecies bovinas, equina, porcind, ovina y capri

na. De cualquier manera, el empleo de esta palabra en Am~rica 

tuvo su origen durante la colonizaci6n, cuando al poseer uno 

o varios animales domésticos tales como vacas, toros, mulas, 

borregos, etc ... significaba una ganancia directa, ya que los 

productos obtenidos cubr1an las necesidades del dueño, adern~s 

éste no tenia que invertir capital porque los abundantes pas

tos naturales en las tierras v!rgenes eran el sustento de sus 
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animales. El animal daba propiamente a ganar al dueño lo que 

produc!a, ya fuere en trabajo o en sub-productos, adem§~ que 

los cr!os aumentaban sus pertenencias. 

1.4 SITUACION ACTUAL DE LA GANADERIA EN EL PAIS. 

Como país ganadero, México se encuentra entre los 

diez primeros del mundo en relaci6n con los pa!ses con mayor 

poblaci6n, indicando el porcentaje que representa su inventa

rio con relación al total tiene el 21% de población animal. 

INVENTARIO NACIONAL GANADERO (1982). 

GANADO BOVINO 

GANADO PORCINO 

GANADO OVINO 

GANADO CAPRINO 

GANADO EQUINO 

35, 110' 200 

17 ,819' 700 

4,976,500 

9,941,200 

7 ·ººº '000 

POBLACION DE LOS CINCO PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE GANADO 

BOVINO (CARNE). 

1) VERACRUZ 

2) CHIAPAS 

3) JALISCO 

4) CHIHUl\!IUA 

5) SONORA 

4,185,857 

3,358,950 

3,025,49~ 

2,526,029 

2,210,685 
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Sin embargo, debido que los niveles nacionales en

cuentran graves problemas derivados de la deficiente nutri

ciOn, de la sobrepoblaci6n del ganado en grandes &reas y del 

índice de tecnología en la mayoría de las explat~'\ciones ganá

deras productores de bovinos, su eficiencia productiva es ba

ja. A pesar de lo anterior, las perspectivas de crecimiento 

de la explotacHb ganadera son prometedoras, ya que aproxima

damente 70 millones de hect&reas, que representan 35% de la 

superficie total del pa1s estful ocupadas por agostaderos y pr~ 

<leras: pastos nativos, praderas tropicales, inducidos de tem

poral y praderas cultivadas de riego, susceptibles de explota

ci6n en sistema de pastoreo, es necesario hacer hincapié en 

que la ganadería mexicana tiene pecualiaridades regionales muy 

marcadas con base en las caracter!sticas de cinco grandes re

giones que comprenden las zonas templadas, &ridas, semi-&ridas, 

montañosa y los tr6picos seco y hWnedo. 

Los bajos indices de productividad que presenta la 

mayor!a de las explotaciones ganaderas son el indicador de la 

vigencia de una planeaci6n m!s eficiente, la baja productivi

dad es consecuencia del inadecuado aprovechamiento de los re

cursos, en M~xico hay una gran cantidad de tierra susceptible 

de ser aprtJVechada por la industria ganadera, sin embargo, 

permanece ociosa, al mismo tiempo que otros han sido sobre

explotados, esto indica la necesidad de llevar a cabo una pla-
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neaci6n a nivel regional, con la intervención de los organis

mos p6blicos y descentralizados relacionados con el sector 

agropecuario. 

Su acci6n conjunta hará posible que los recursos 

disponibles se utilicen apropiadamente en cada zona y que 

prevean un adeacuado desarrollo de la ganader!a, en las di

versas regiones del país. 

El avance tecnol6gico extranjero aplicado al país 

no ha sido del todo satisfactorio, en algunas regiones ha sido 

mayor que en otras, gracias a la infraestructura con que cuen

ta, la cual ha propiciado su desarrollo, es fundamental que 

los centros de experimentaciOn pecuarias regionales generen 

una tecnología acorde con las diversas zonas ecol6gicas del 

país, o bien adopatar y adaptar las técnicas extranjeras, tam

bién es importante la divulgación de la tecnolog!a para elevar 

la producci6n. 

A pesar de la baja tasa de incremento, laganader!a 

se ha sostenido durante los últimos años, así tenemos que en 

1960 18,000,000 U/A Bovinos productores de carne 

1970 ~s,000,000 U/A Bovinos productores de carne 

1975 28,000,000 U/A Bovinos productores de carne 

1982 35,110,200 U/A Bovinos productores de carne 
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En cambio en otras especies el inventario ha decre

cido, esto se debe a la preferencia que el productor ha mos

trado por la explotaci6n de ganado bovino, con base en la de

manda que establece el mercado, por eso mismo los tipos de ex

plotaci6n ganadera han tenido que transformarsepara dar mayor 

aplicaci6n a la tecnolog1a extranjera y a la propia. Se pue

de decir que los principales factores que influyen o limiten 

la producci6n pecuaria son: recursos naturales, recursos hu

manos, medio social, recursos financieros, el aspecto econ6mi 

coy recursos ténicos (13). 

l. 5 UNIDAD DE PRODUCCION GANADERA 

Esto es un conjunto organizado de elementos que de 

manera permanente utilizan y aprovechan los recursos natura

les, humanos, animales, materiales y técnicos, para la cría y 

explotaci6n de una o m&s especies ganaderas. El desarrollo 

de la ganader1a moderna depende del aprovechamiento tecnol6-

gico al cual se ha llegado a que utilicen t~cnicas que, con 

base en sus caracter!sticas propias, les permitan conocer y 

explotar convenientemente sus recursos, sino tambi~n organizar 

y planear las actividades necesarias para la producci6n alcan

zado así los objetivos sociales, ecan6m1cos y de servicio (11). 

Según sea vista, la empresa ganadera requiere de 

una técnica que incremente su productividad, organizando y 
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dando efectividad a lo que se realiza en ella. Esta t~cnica 

principalmente es la administración pues dirige óptimamente y 

en forma coordinada los recursos que se tienen para alcanzar 

los objetivos determinados de la empresa, dando las bases para 

tomar decisiones acertadas sobre los fines que se pretenden 

en su unidad y la forma de organizarlos y realizarlos, dicho 

proceso comprende las etapas de planeaci6n, eje~uci6n y con

trol, su objetivo es definir lo que se va hacer, hacerlo y 

comprobar que se está haciendo según lo establecido, para 

obtener as! el mayor beneficio de lo que se tiene a diferencia 

de otros autores. 

El proceso actual de la empresa ganadera se encuen

tra sin apoyo en el aspecto administrativo, de la producción 

por lo que para un mejor entendimiento del estudio lo analiza

remos en tres etapas: 

- Planeaci6n 

- Ejecuci6n 

- Control 
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2. ETAPAS DE LA ADMINISTRACION 

o E T A P A S E L E M E N T O S 
:> 
H 

E< 

.:: PREVISION 

o: OBJETIVOS 
E< 

"' POLITICAS 
H PLA!lEACION 

z PP.OGRAMAS 

H PROCEDIMIENTOS 
.: 

"' PRESUPUESTOS 
.:: 

o ORGANIZACIO'I 

"' ¡,¡ EJECUCION INTEG!\ACION 
u 

·º 
DIP.ECCION 

o: .. 
BASE DE COMPARACION 

CONTROL 
ANALISIS DE VARIACIONES 

2. l PLANEACION. 

La planeaci6n permite con base en las características 

y recursos propios de la empresa determinar a las especies gana

deras que m&s convenga criar y explotar. Las actividades en se

cuencia, tiempo y costo necesario para lograrlo. 



12. 

2. l. l PREVISION 

Sirve para determinar lo que se puede hacer en una 

empresa ganadera, es necesario conocer primero sus recursos 

o sea, inventarios de los recursos naturales, materiales, h~ 

manos y financieros que se tienen o se requieren, es impor

tante pues conocer los recursos naturales y los siguientes 

puntos: 

LOCALIZACION 

Clima 

Geomorfolog!a 

Ve9etaci6n 

Agricultura 

Uso del suelo 

Recursos hidráulicos 

RECURSOS MATERIALES 

Materias primas 

Construcciones 

Instalaciones 

Equipo 

Herramienta y maquinaria 

Infraestructura 

RECURSOS HUMANOS 

Mano de obra 
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Personal técnico calificado 

Personal profesional y disponible que requiere la 

empresa. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Dinero disponible 

Dinero requerido 

2.1.2 OBJETIVOS 

Ya elaborado el inventario de recursos, se procede 

a determinar lo que se va a hacer, seleccionar en las especies 

ganaderas la o las que más convenga criar y explotar determi

nando as! los objetivos de la empresa. 

2.1.3 POLITICAS 

Son los criterios específicos que fundamentan las 

acciones tendientes a conseguir los objetivos de producci6n, 

venta, operaci6n, etc. de la unidad de producci6n de acuerdo 

con las especificaciones del mercado. 

2.1.4 PROGRAMAS 

Estos definen las actividades necesarias en secuen

cia y tiempo para llevar a cabo la explotaci6n de la especie 

ganadera. 
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2.1.5 PROCEDIMIENTOS 

Estos definen exacta y espec1ficamente c6mo y lo que 

debe hacerse en cada una de las actividades programadas para 

llevar a cabo el proceso productivo. 

2.1.6 PRESUPUESTOS 

Son programas cuya caracter!stica consiste en deter

minar en cantidades de dinero lo que van a costar los elementos 

y actividades programadas y el beneficio que se obtendrá de 

ellas. 

2.1.7 EJECUCION 

Es la etapa del proceso que ayuda a ordenar, coordi

nar y desarrollar las actividades propuestas por la planeaci6n 

para realizar por la acci6n humana el proceso de producci6n de 

la especie ganadera. 

2.1.8 ORGANIZACIDN 

Es la forma de combinar las actividades que deben 

realizar los individuos con los elementos apropiados, de manera 

que sus acciones sean las más eficientes poniendo en correspon-
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dencia los elementos humanos y materiales con los animales 

que integran la explotación. 

2.1.9 INTEGRACION 

Se encarga de obtener y completar los elementos que 

la planeaciOn y la organización señalan corno necesarios para 

el correcto funcionamiento de la empresa ganadera y apoya la 

ejecución al obtener estos elementos que se necesitan para lle 

vara cabo de manera eficiente las actividades propuestas. 

2.2.l DIRECCION 

Es la funci6n encargada de lograr la realizaci6n 

efectiva de todo lo planeado a trav~s de los elementos de tra

bajo. 

2.2.2 CONTROL 

Asegurar que las actividades del proceso ganadero, 

se ejecuten de acuerdo con lo planeado y consisten en: 

a) Elabora un registro de las actividades ejecutadas 

b) Comparar estas actividades ejecutadas con las 

actividades planeadas. 



e) Conocer as! las desviaciones en la acci6n 

desarrollada. 
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d} Adoptar medidas que corrijan y emitan las des

viaciones futurus para asegurar lo planeado. 

El control se enfoca a asegurar el buen desarrollo 

de los programas de actividades de la producci6n ganadera 

y el cumplimiento de la misma. 

2. 2 • 3 PLANE/\CION 

2.2.4 LOCALIZ/\CION DEL /\REA 

2.2.5 SITU/\CION GEOGRAPIC/\ Y POLITICA 

San Pedro Vaquerías se localiza en el extremo Este 

del Estado de Hidalgo casi con límite a Veracruz, ubic§ndose 

entre los 95•34• de latitud norte y los 20•23• de longitud 

Oeste, se encuentra aproximadamente a 33ª al noroeste de la 

poblaci6n de Atotonilco el Grande, Hgo., políticamente se en

cuentra en el municipio Oel mismo nombre (Anexo ll . 

2.2.6 VIAS DE COMUNICACION 

La principal vía de acceso al área de estudio la -

constituye el camino de terracerfa que parte del kilómetro 

76 sobre la carretera federal no. 105, Pachuca-Huejutla, esta 
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brecha se dirige hacia el suroeste de la misma y corre parale

lamente al curso del rio de Tulancingo o Barranca de Meztitlán, 

cruza por las rancher!as de Agua Bendita, Veladero y Pedregal 

entre otras, en un trayecto de casi 23 kil6metros hasta llegar 

a San Pedro Vaquer!as. 

2. 2. 7 CLIMA 

El área de estudio se encuentra en una especial área 

de transici6n climática de los climas secos y los templados 

subhWnedos, obedeciendo por una parte de la posici6n fisiogr!

fica del terreno en la vertiente de la Sierra Oriental, por lo 

cual ~sta activa como una barrera pluviográfica que impide pa~ 

cialrnente del Noroeste o sea el Golfo de Ml!xico, por otra par 

te en Vaquerías el microclima se modifica debido a la posici6n 

del terreno que se ubica entre las serrantas que bordean y co

ronan la ladera derecha de la b~~ranca de Meztitl~n por donde 

escurre el río Tulancingo ya en plena barranca de MextitHin, 

es decir que por las diferencias altim~tricas que existen entre 

el nivel del cause de los arroyos mencionados (1300 msnml y las 

terrazas altas de la ladera superior a (2000 msnml en las lo

merías quebradas de la cima entre ambas barrancas, son deter

minantes en las variaciones del microclima. En virtud de tal 

diversidad fisiogr&fica topográfica de la zona, los climas que 

prevalecen en el área son los templados y los secos los cuales 
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se caracterizan por presentar lluvia de verano (S,7}. 

2.2.B DESCRIPCION GENERAL DE LOS RECURSOS NATURALES SUPERFI

CIFILES. 

2.2.9 RECURSOS GEOLOGICOS 

Presenta diversos materiales s~dimentarios y volc~ 

nicos, se deduce que en la regi6n prevalecieron diversos am

bientes, las rocas aflorantes predominantes son volc&nicas 

extensivas que comprenden las andesitas, los basaltos vesic~ 

lares ttezontleSJ y las arenas gruesas medias y finas volcá

nicas, tepetate o duriplan silicio (3). 

2.3.l GEOMORFOLOGIA 

Se ubica en la serranía que se distribuye entre las 

barrancas de Meztitlán y la de Arroyo seco o Potrerillas, la 

cual es una prolongaci6n de la Sierra de Alrnazontepec que se 

inicia casi en los límites con el Estado de Puebla y se intr~ 

duce en Hidalgo en forma paralela con la corriente del río 

Tulancingo con una orientaci6n general ~e noroeste~sureste, 

se diferencian seis grandes unidades geamorfol6gicas que se 

definieron en base a las características· de las rocas de con

formaci6n y disposici6n en el terrena, estas unidades de deli

mitan por numerosos arroyos como por los límites del mismo 

rancho (3). 
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a) Unidad formada por mesetas volcánicas, Lomas de 

Mata Redonda, la Trampa y del Huizachal. 

b) Unidad el C~rrito formada por un cerro aislado 

que es la máxima elevaci6n topográfica (2100msnm) 

e) Unidad La Vaquerta cuyos potreros son la pareja 

Carbonera y Potrerito. 

d) Unidad formada por mesetas volcánicas Huejotzingo, 

San Jer6nimo. 

e) Unidad formada por depresiones arroyo seco, asti

llero y Huizachal. 

2.3.3 USO DEL SUELO 

2.3.4 VEGETACION 

Las condiciones ambientales prevalecientes y el -

manejo del suelo establecen diferentes tipos de vegetaci6n 

primaria y secundaria. ~ntre los tipos de vegetaci6n prima

ria se tiene el pastizal natur~l (S,7). 

Descripci6n de los sitios. 

SITIO l. Ladera de San Juan. Localizada en la unidad 

denominada Vaquerías con una pendiente de 8%, el uso del suelo 

fue ocupado por antiguos potreros para cria de ganado, pero el 

abandono de ~stos produjo una invasión de matorrales espinosos 

entre ~stos el huizachal y mezquite entre otros. 
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Descripcion del perfil. 

Horizonte A, profundidad de cero a 30 cm., textura 

arcilla, pedregocidad media fina, abundantes ra!ces finas, el 

pH 6.6 d~bilmente ácida con valores altos en materia orgánica. 

Fertilidad actual, la materia orgánica se encuentra en nive

les altos como el nitr6geno total, el magnesio en valores me

dios, el calcio es normal, el potasio es alto, el sodio es 

normal, el f6sforo alto. 

DIAGNOSTICO. Los nutrientes se encuentran en nive

les altos adecuados de acuerdo al uso del suelo actual, por 

lo que en cambio en el uso de ~ste por ejemplo el agrícola 

habrá que suministrar materia orgánica y fertilizantes la li

mi tante tfsica determinante es la profundidad efectiva del 

suelo dado por el tepetate silicio. 

SITIO 2. Meseta de Huejotzingo. Con una altitud 

de 1970 msnm, la geología superficial está representada por 

el complejo igneo basáltico-andes!tico que conforma una geo

forma de meseta que está cuberta por dep6sito sedimentario, 

integrado por capas de tepetate sílice que se extiende unifo~ 

memente por la meseta, el relieve plano con una pendiente del 

2% el uso del suelo pasado del terreno ha sido agrícola y 

pecuario, actualmente está ocupado por potreros para cría del 

ganado por lo que la vegetaci6n es de pastizal. 
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Descripci6n del perfil. 

Profundidad de 20 cm., textura arcilla, escasa pe

dregosidad, abundantes raíces medias, el pH es ácido (S.4} 

y valores muy altos de materia org~nica (3-4%} la fertilidad 

actual, el nitr6geno, potasio y magnesio var1an de niveles 

bajos a medios de la profundidad, presenta ligera salinidad 

en la parte inferior del perfil, el f6sforo se encuentra en 

niveles altos. 

DIAGNOSTICO. Las propiedades físicas y químicas del 

horizonte A, son adeauadas para el cultivo del pastizal, sin 

embargo el problema de la salidad en la profundidad se puede 

aplicar mejoradores (materia orgánica} y drenaje. 

SITIO 3 Loma Vaquer1as. Localizada en la unidad 

Vaquer!as Loma del Potrerito, el uso del s~elo est~ ocupado 

por el pastizal-huizachal pero en comunidades dispersas. 

Descripci6n del perfil. 

Horizonte A, profundidad de 0-20 cm. textura arci

llosa escasa, grava fruesa, abundantes raíces finas, el pH. 

es de 5 a 6 medianamente ácido y rico en materia org~nica co

mo de nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio y sodio 

en niveles medios. 
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DIAGNOSTICO. El uso del suelo actualmente es de 

pastizal, en el apropiado. La limitante f!sica determinan

tes es la presencia de un tepetate silicio a una profundidad 

de 30/40 cm. 

SITIO 4. Loma de la Pareja. Localizada en unidad 

geom6rfica la Pareja, la geologia superficial es del comple

jo ígneo o basáltico andesítico que conforma el subsuelo de 

la meseta, el relieve es plano, el microrrelieve está dado 

por la pedregosidad superficial que es abundante, el uso del 

suelo actualmente es de pastizal y matorrales espinosos dis

persos. 

Descripci6n del perfil. 

Horizonte A, profundidad de 0-20 cm. textura ar

cillosa franco escasa, ~rava gruesa, abundantes raíces finas, 

ph de 5.4 ácido y muy alto en contenido de materia orgánica 

(3.9%), fertilidad actual nitr6geno, f6sforo, potasio y mag

nesio en niveles altos, el calcio y sodio en niveles normales. 

DIAGNOSTICO. La lirnitante más importante proviene de 

la profundidad efectiva y la presencia de un tepetate, siempre 

y cuando no se lleve a cabo el cambio del uso del suelo del 

pastizal a otro cultivo agropecuario, el nivel de fertilidad 
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actual se encuentra en niveles aceptables. 

SITIO 5 y 6 Ladera de San Juan.Localizados en el 

potrero del casco, la geología superficial está representada 

por el complejo igneo basáltico/andes!tico, de algunas áreas 

aflora el tepetate, la pendiente varía entre 6 y 8%, el uso 

actual del suelo está dado por pastizal natural, presenta un 

per~il de 0-40 cm. arcilloso, abundantes raíces finas y me

dias pH de 6.l y contenidos medios de materia orgánica. Fer

tilidad actual el f6sforo, potasio, nitr6geno, clacio en ni

veles medios, el magnesio ~edio y el sodio bajo. 

DIAGNOSTICO. La limitante f!sica del uso agrícola 

la constituye la profundidad efectiva del suelo dada capa 

lítica formado por el complejo igneo/basáltico, por lo que 

el uso recomendable es el uso del pastizal de~idamente mane

jado, el promedio de materia org~nica indica que podrta pre

verse con el tiempo un decremento de la fertilidad del suelo 

por lo que habría que recomendarse adicionar abonos verdes 

y/o fcrtiliza~tes a fin de que se conserve el nivel de ferti

lidad del suelo. 

El bosque de t6scate y la vegetaci6n primaria corno 

secundaria se presenta el pastizal-huizachal en el que se 

distribuyen elementos florísticos del matorral crasiculae. 
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El pastizal natural es una comunidad vegetal herbácea carac

terizada por la especie graminoides cuyo resultado es el pr~ 

dueto de la interrelaci6n del clima y el suelo, las comuni

dades que predominan en los terrenos del rancho son el zacate 

banderita (Bouteloua curtipendulaly el zacate navajita (Boute

loua gracilis) entre otras. El bosque de t6scate (Juniperus 

spp.}, sabino o toscate (Juniperus flacida), es un árbol do

minante en la geoforma del cerrito. La vegetaci6n secundaria 

es un tipo de vegetaci6n que forma bosque m~s o menos denso 

formado por individuos del g~nero Quercus, (encino roble} los 

que adaptándose a condiciones h~medas de las cañadas, siendo 

más densos en las barrancas localizadas al sureste del rancho 

en las unidades geomorfol6gicas 1 y 2. 

El matorral lo constituyen diferentes especies de 

cactáceas incluyendo los tipo llamados cardenales y nopaleras, 

el cardenal lo caracterizan especies como el garambullo (Myr

tillcoctus geometrizons), 6rganos, candelabros, cardones, 

(Leimaireocereus spi.J) , sahuro (Corregia gigantea) , teteches 

(Neobuxbenmia tetetzo), viejitos (Cehphalocereus senilis), 

chollas [Oputia fulgida, Oputia spp), la nopalera la forma una 

asociaci6n de plantas de Opunia spp (Nopales Tosajillo). 

La vegetaci6n formada por pastizal, Huizachal es una 

comunidad herbácea, caracterizada por la asociaci6n de especies 



graminoides y acacias (huizaches) y prospis Huizaches que 

prosperan cuando la vegetaci6n original ha sido eliminada 

por las diferentes prácticas de manejo (5,7}. 

2.3.5 RECURSOS H!DROLOGICOS 

25. 

Se extiende sobre la parte alta de la Sierra de 

Ahuanzotepec, en su extremo norte presenta dos vertientes una 

oriental y otra occidental, coronada por una cima que con

fonna una extensa expl~n~dadedonde las corrientes superfi

ciales de ambas vertientes los captan el arroyo seco y del 

r!o Tulancingo por la parte este y oeste respectivamente, 

las corrientes de agua en Vaquerías por lo general son de e! 

racter temporal, dado el clima prevaleciente en la regi6n, -

siendo permanentes las aguas del arroyo seco por la vertien-

te oriental, generalmente los drenajes de las vertientes in

dicadas siguen un patr6n sub-paralelo dada la naturaleza de las 

rocas dominantes. Dentro del rancho se forman diversos arro

yos los cuales se inician en la cima de las lamas que confor

ma la extensa explanada de ~stcs, se capturan para acumular 

agua en presas y bardas estra~égicarnente distribuidas dentro 

de cada potrero en donde na hay bordos o presas, se ha hecho 

una red de tuber!a que proviene de arroyo seco y distribuye 

el agua hasta estos lugares por medio de una bomba de combus-
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ti6n interna hasta las piletas, ubicándose estas junto a -

las unidades de suplmenetaci6n y corrales de engorda y man~ 

jo del ganado, existen tres presas de las cuales tienen una 

capacidad de 375,000 m3 de agua y las otras dos presas con 

una cap>.cidad cada una de 20, 000 m3, ademtis de !!stas hay en 

existencia 12 bordos (3). 

2.3.6 CLl\SIFICACION AGRICOLA DE LOS TERRENOS 

Los suelos del rancho se distinguen por los si~ 

guientes grupos. 

PRIMER GRUPO: Incluyen a suelos delgados a medio 

profundos con una profundidad de entre 20/60 cm, que des

cansan sobre un tepetate, los suelos de textura media a fi-

na, franca arcillosa y arcillosa de color caf~ en seco con 

un pH. de 6,6 a 7.0 el contenido de materia orgánica se en

,. cuentra en niveles medios a altos (2.0 a 2.6%). 

SEGUNDO GRUPO: Lo constituyen los suelos delgados 

a someros con una profundidad de 0-40 cm. los cuales sobre-

yacen a una capa l!tica de naturaleza !gneo (tezontles) que 

son las m&s abundantes en Vaquer!as con gran dep6sito volcá

nico, con una alta pedregosidad. 
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TERCER GRUPO: Lo forman los suelos muy delgados 

0-20 cm, que se distribuyen entre los afloramientos rocosos 

de tipo andesítico localizado en el área del cerrito. 

Estos tres tipos anteriores los integramos en cin

co grupos de suelos o series, los cuales se clasifican de -

acuerdo con los siguientes criterios, por su modo de forma

ci6n (Aluviales Calvicie, Aluviales e in situ) por su dispo-

sición. De horizontes por la presencia de un·;tepetate o 

dupiran y de una capa lícita en diversos grados de desgrega

ci6n. 

SERIE LA PAREJA: Suelo somero amedio profundo 

u-60 cm., arcilloso, abundantes pedregosidad, el uso actual 

del suelo es agropecuario con el manejo extensivo de pastizal. 

SERIE HUEJOTZINGO: Suelo somero a medio profundo 

0-60 cm, que sobreyacen a un tepetate cimentado por material 

silíceos continuo y con~t~nte con textura arcillosa, su uso 

est& dado por pastizal y del pastizal huzachal. 

SERIE SAN JUAN: Suelosprofundos 0-100 cm, arcillo

sos sobreyacen a un tepetate con escasa pedrecosidad el uso 

es agr!cola. 
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SERIE EL CERRITO: suelos dominantes arcillosos 

y delgados 0-20 cm que se distribuyen entre los afloramien

tos rocosos andes!ticos, estructura granular, tiene abundan

te pedregosidad y están ocupadas por bosques de tescate (ju-

niperus spp) (Anexo 4 y 5). 

SERIE VAQUERIAS: Suelo delgado 0-40 cm, arcillo

so limitado por un duripan o tepetate cuyouso es de pasti

zal huizachal. (Anexo 3) • 

Clases de suelos segtln su aptitud para el cultivo 

agropecuario y forestal. Se clasificaron los factores del 

suelo que en un momento dado son limitantes enlaproductivi

dad de los mismos, los factores principales para hacer esta 

clasificaci6n fueron: la profundidad efectiva del suelo, la 

topograf!a, la rocosidad, la pedregosidad y por filtimo el 

factor erosión (Aneo 6) • 

El sistema se maneja en base a seis clases de uso, 

los cuales se definen de acuerdo con la variación da los fac

tores limitantes indicados, cada demeritarniento de la clase 

por cualquiera de los limitantes implica una disminuci6n en 

las posibilidades de uso de los suelos con respecto a la va

riabilidad y calidad de los cultivos viables, de asta manera 



29 

los suelos de primera y segunda clas~ consideran productivos 

mediante labores de cultivo corres:Jondientes al estado en el 

cual se encuentran los suelos de tercera clase, son producti 

vos pero con ciertas mejoras para transformarlos en suelo6 

de primera o segunda clase: los suelos de la cuarta a sexta 

clase necesitan labores mas intensas de conservaci6n del sue

lo y agua para su productividad (3) • 

2. 3. 7 RECURSOS MATERIALES 

Se encuentra descrito en el Estado Financiero 

a. 3. 8 RECURSOS FINANCIEROS 

obra. 

Los dividmos en dos grupos técnico y de mano de 

GRUPO UNO: Gerente General - Secretaria 

Administrador 

Contador 

Técnico Pecuario 

GRUPO DOS: M~dico Veterinario Zootecnista 

Encargado del ganado 

a} Potrero - caporal, vaqueros 

b) Corrales - Encargado de la agricultura 

Grupo de mantenimiento 
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Transporte 

La mano de obra es un elemento básico en la in

dustria ganadera ya que p.or medio de ella se aplica direc

tamente la tecnolog!a, es fundamental atender lo relativo 

a la capaticaci6n proporcionada a los trabajadores para a~ 

nentar la producción. 

El nt'.imero de elementos humanos dentro de la em

presa var!a segün la época del año paro tenemos un promedio 

anual de 25 personas. 

Recursos Financieros, se obtienen por dos medios: 

interno y externo. 

Recursos internos. Los proporciona el dueño 

Recursos externor. Provienen de créditos banca

rios adquiriendo con ~stos los bienes bancarios para la ex

plotaci6n. 

2.4.1 OBJETIVOS 

No hay objetivos, pero se deben fijar de acuerdo 

con los programas y los recursos analizando el estado actual 

de la empresa, mejorando así el proceso administrativo a 

través del uso de la administración agropecuaria. Disminu

yendo costos de producción llegando al punto de equilibrio 
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y aumentando la eficiencia y rentabilidad, en cuanto a la 

zootecnia especialiazada la alimentaci6n es el punto nOme

ro uno para el buen funcionamiento de los vientres obte

niendo una buena producci6n, fertilidad, pues ambas funcio

nes demandan la misma dieta. As! encontramos que las defi

ciencias de alimentaci6n son culpables de los problemas de 

reproducci6n coma: 

l. Retardo en calores de novillonas 

2. Baja fertilidad 

J. Problemas al parto 

4. Per!odo irregular de calores 

s. Becerros débiles, muertos o anormales 

Las dos fallas en la alimentación mas frecuentes 

y que ·m&s seriamente afectan la fertilidad, son la baja ali

rnentaci6n en per!odos cr!ticos y la deficiencia de minerales 

especialmente calcio y f6sf oro pues estos forman un 70% del 

contenido mineral del cuerpo y producen efectos definitivos 

sobre la capacidad reproductiva. El uso de suplementos vi

tam!nimos sobre todo A, D y E, son también factores de gran 

importancia en el incremento de la fertilidad en ~pocas de 

sequ!a y cuando hay mala calidad de forrajes. 

l. Establecimiento de un programa ganadero que --



32. 

vaya mejorando la calidad y ·cantidad de re

cursos para el incremento de la producci6n. 

2. Aumenta el !ndice de fertilidad 

3. Establecer un jardín de introducci6n en don

de con base al terreno y condiciones climá

ticas se pueda asegurar cuál pasto puede pro~ 

perar y que la creaci6n de una pradera donde 

los animales pasten serían una muy buena me

dida: de acuerdo con esto consideramos en pr~ 

mer lugar, el pasto Buffel, Rhodes, Navajita 

y Rye Grass. 

4. Distribuci6n de potreros con base a tipos de 

suelo para el mejor aProvecha.~icnto de forra-

jes. 

s. Crear un programa de prevenci6n forrajera 

5.1 Mejoramiento de pastizal 

6. 

7. 

a. 

9. 

10. 

S.2 Extracci6n de plantas nocivas 

5.3 Prácticas de pastoreo rotacional 

5.4 Red de drenajes 

creaci6n de sistemas de registros actualizados 

Creaci6n de un programa agrícola 

Creaci6n de un programa forestal 

Desarrollo de un catálogo de cuentas 

Evaluaci6n administrativa 

11. Mercado del producto 
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Un factor determinante es el análisis del mercado 

ya que una buena venta del producto es la meta a la que pr~ 

tende llegar el ganadero, as! obtener la máxima utilidad 

con el mínimo de costo de inversi6n. 

2.4.2 POLITICAS 

No hay, pero se desarrollan de acuerdo con los -

programasª 

2.4.3 RECOMENDACION 

2,4,4 PROGRAMA GANADERO 

Ciclos reproductivos. Se recomienda en el manejo 

de los grupos de gando, hacer primero el empadre de las no

villonas previa exploraci6n rectal a fin de determinari si 

no peresentan alteraciones que puedan reducir la fertilidad, 

as! como efectuar un control en cada futuro vientre y deci~ 

dir el desecho de algGn animal, hecha la selecci6n de las ~ 

novillonas de reemplazo que haya llegado al peso adecuado 

65% de su peso o sea 300-320 kg y en buenas condiciones de 

salud, para as1 asegurar un a~ecuado crecimiento durante la 

gestación y en la lactancia apoyado en una buena suplemen

taci6n para cubrir los elevados requerimentos nutricionales 

disminuyendo los intervalos entre partos. Para la selecci6n 
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de las novillonas de busca también una buena calidad gené

gica, animales altos con una buena capacidad toráxica bue

nos aplomos y amplitud de la cavidad pélvica. Se recomie~ 

da estudiar su eficiencia en cuanto a la conversi6n alimen 

ticia dado que este caracter es de alta heredabilidad, pa

ra obtener los datos indicados es necesario conocer el peso 

a las siguientes edades al naci~icnto, el destete, el año y 

el momento de la selecci6n para engendrar (S}. 

Cabe mencionar que la selecci6n definitiva s6lo 

la recibe un animal que haya quedado gestante, que esta 

gestaci6n haya concluido y ~ue por último el peso del bec~ 

rro y las características maternas de la vaca sean prome

dio o mejor a aquellas establecidas por el hato, es nece

sario que el empad~e de las novillonas sea 30 d!as antes 

que los vientres pues las novillonas despu~s de su primer 

parto se tardarán m§s tiempo en presentárseles el celo y 

volverse a cargar, y as1 para el segundo año las vaquillas 

parirán un mes antes que las vacas y tendr!n un descanso 

reproductor más largo siendo más fácil que se carguen al 

principio de su segundo empadre tSl. 

se calcula que una novillona que al final de la 

~poca de partos continúe cargándose en la última parte de 
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temporadas de monta más fácilmente perderá un año, debemos 

asegurar que las vaquillas de reemplazo tengan su primer -

becerro al principio de la temporada de partos, el ciclo 

empieza en el mes de Mayo con el empadre de las novillonas, 

en el mes de Junio se meterSn con los toros a los vientres 

(462) listos para el empadre dividi~ndose en los siguientes 

grupos: 

l. 94 vientres Hereford 

2. 105 vientres Hereford 

3. 100 vientres Hereford 

4. 105 vientres BE:ef Master 

5. 58 vientres cebú/Hereford 

Estos animales tendrán que reunir los requisitos 

de reproductores y son enviados a los diferentes potreros 

ya establecidos con el índice de agostadero adecuado para 

cada animal, los potrerós tendrán que contar con abreva

deros y unidades de suplementaci6n, al realizar un empa-

dre corto aumenta la fertilidad y mediante un programa es

pecial de preparaci6n y ev~luaci6n de los sementales que se 

van a utilizar, el ex~nen para determinar si un toro puede 

ser usado como semental comprende cuatro puntos importantes: 

l. Examen cl!nico general. 
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2. Examen para enfermedades específicas 

3. Examen de órganos genitales 

4. Evaluación de semen. 

1. EXAMEN CLINICO GENERAL. Debe obtenerse para 

determinar que todos los órganos del animal se encuentren 

normales, cualquier alteración en la salud del animal pue

de interferir con la normal realizaci6n de su actividad -

reproductora, en este punto deberá prestar atenci6n al 

sistema locomotor especialmente el tren posterior, ya que 

el toro, al momento de la cópula, descansa con todo su pe

so en estos miembros y as! cualquier lesión impedirá la 

c6pula normal, de igual importancia son las lesiones y al

teraciones en la columna vertebral. 

2. EXAMEN PARA ENFERMEDADES ESPECIFICAS. La de

tecci6n de enfermedades acusadas por agentes infecciosos 

o parasitarios es de importancia dentro de la evaluación 

deberá presentarse un interés especial a las enfermedades 

espec!ficas de la reproducci6n tales como: brucelosis, tri

comonosis, vibriosis, rinotraqueitis bovina y tuberculosis 

(S,11). 

3. EXAMEN DE LOS ORGANOS GENITALES. Los 6rganos 

genitales externos o internos son revisados por palpación, 
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el examen de los genitales externos deber4 incluir a el 

prepucio, pene, testículos epid!dimo, la detecci6n de -

anormalidades en estos 6rganos son muy importantes ya 

que pueden causar grandes p~rdidas debido al impedimen

to de completar la c6pula, los 6rganos genitales inter

nos son examinados por palpaci6n rectal, la uretra p~lvi

ca nirve come' punto de partida en dicha palpaci6n, se~ 

siente como una estructura cilíndrica ocupando casi com

pletamente la línea media del piso de la pelvis. Vesícu

las seminales, pr6stata, ámpula y conducto deferente (5, 

11). 

4. EVALUACION DEL SEMEN. Por medio del elec

troeyaculador. Este rrétodo consiste en provocar la eyac~ 

laci6n por medio de est!mulos el~ctricos de manera menor 

a mayor intensidad, el aparato está formado de una probe

ta con Wl electrodo que se introduce en el recto y un -

transformador que manda la corriente el~ctrica, la primera 

fracci6n que aparece serA fluido claro y corresponde a se

creciones de las gl&.ndulas accesorias Cesto no se colec

tar~) , la segunda fracci6n es un fluído rn§s opaco y ser§ 

rico en espermatozoides (5,11). 

MANEJO DEL SEMEN 

l. No deber! ser expuesto a la acci6n de sustan-
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cias qu!micas. 

2. Evitar la exposici6n del semen al aire libre 

y luz solar. 

3. Para evitar datos falsos, el semen deber& -

ser agitado. 

4. Ya colectado, el semen deberá ser colocado en 

baño mar1a (28°- 30°C) una vez hecha la eva

luaci6n los 16 toros aptos parii la reproduc

ci6n se mandarán con los respectivos vientres. 

El buen éxito de la empresa depende de dos -

importantes factores: la calidad genética y la 

buena fertilidad {llJ. 

CRIA DE BECERROS (AS) MAMONES 

A) Se recomienda tatuar a todos los becerros o becerras na

cidos, colocando el nGmero de la madre en la or~ja dere

cha m~s la dltima cifra del año, por ejemplo: 

Vaca 4 26, becerro nacido 1966 ; 26-6 

Bl Se recomienda pesar los becerros al nacimiento, para te

ner un peso de guia en la eficiencia de conversi6n a tra

vés de su crecimiento. 

C) Es conveniente que el becerro recién nacido se le identi-
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fique y se le realice la desinfecci6n del ombligo, ade

m!s de registrar el estado general del mismo al nacimie~ 

to en su tarjeta. 

D) Debido al sistema de empadre, gestaci6n se recomienda 

seguir destetando a los animales a los 7 meses, en el -

futuro se podr& considerar la pr&ctica de "Lactancia ca~ 

trolada", para una eficiencia mayor del becerro y una re

cuperaci6n m&s pronto de la madre. 

E) Por medio del buen manejo de praderas y la sumplementa

ci6n con ensilado se puede lograr destetes de 150 kg a 

los 7-8 meses. 

El principal problema de la empresa es establecer 

un programa ganadero que vaya mejorando la calidad y canti

dad de recursos para incrementar la producci6n, esto es -

•tndice de fertilidad". 

2.4.5 LA RECOMENDACION ES ESTABLECER UN JARDIN DE INTRODUC

CION. 

Con hase al terreno y condiciones clim~ticas, se

puede aseguar cu~l pasto puede prosperar ya que la creaci6n 

de una pradera donde los animales pasten ser!a una muy buena 
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medida, de acuerdo con esto, consideramos las siguientes o~ 

cienes en pastos Buffel, Rhodes, Rye Grass, cuyas caracte

r!sticas pueden prosperar. 

Zacate Buffel (Penisetum ciliare) 

Características: Zacate originario de regiones 

sub-tropicales y semi§ridas de Africa e rndia. 

DescripciOn: Planta perenne, corona fuerte y un! 

das a hojas alarqadas un poco §speras, flor, pan!culo en 

forma de espiqa. Adaptabilidad en climas que va de templa

do a caliente y resistente a inclemencias de invierno, el 

uso es inmejorable para regenerar suelo agotado incluyendo 

aquellos que contienen arena suelta profundas y aan en los 

llamados suelos pesados ricos en arcilla, debido a la gran 

cantidad de ra!ces que emite y la profundidad de ~stos 

(2.40 mts) es excelente para el control de la erosiOn, pro

porciona un abuntante y excelente forraje verde y de r4pido 

crecimiento. 

An!lisis BromatolOqico 

Materia seca 

llumedad 

E.L.N. 

97. 7% 

4.2% 

44.3% 



Cenizas 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Forma de Siembra 

11.9% 

11.9% 

4. 3% 

23.2% 

41. 

Se recomienda en el mes de Marzo, de 3.50 a 5 kg 

de semilla/Has., la semilla no debe ser demasiado vieja 

(rnSs de 2 años) ni demasiado joven (menos de 6 meses) , se 

prepara el suelo, es decir barbecho, rastra y siembra al 

voleo se deja la semilla superficial, es conveniente pasar 

algunas ramas para asegurar que el viento no se las lleve, 

la variedad que se recomienda es parü este tipo de clima -

templado pudiendo resistir las heladas en esta zona son co

munes en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. No 

debe de pastorearse antes de los 6 meses de haber sido sem

brado, la altura que alcanzar~ es variable, dependiendo del 

suelo y clima, disponibilidad de agua pudiendo variar de 

60 cm a 1.50 mts. 

Se sugiere la utilización de 200 kg/ha de un fer

lizante que contenga una cantidad no mayor al 5% de nitró

geno, el estiércol de vaca resuelve muy bien los requeri

mientos. 
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Como la semilla es bastante cara, se recomienda 

una Cosecha de semillas de este y los demás zacates antes 

mencionados del jardín de introducción el cual adem&s de -

servir de semillero nos indicar§ cuál es el zacate a esco

ger para las condiciones de la empresa. 

Una vez establecidas las praderas se utilizar~ 

el sistema de pastoreo en rotaci6n, el cual dependerá del 

ndmero de potreros as! como de su tamaño, este sistema nos 

permitirá un mejor aprovechamiento de los pastos. 

Como ya se dijo anteriormente, otro de los zaca

tes recomendados de acuerdo a las características del lugar 

y el cual deberá ser probado es el zacate Rhodes (~ 

gayana) , es un zacate de clima seco y sus caracter1sticas 

bromatol6gicas son las siguientes: 

SECO 

FRESCO 

P.C. 

8.4 

10 .6 

E.M. 

l. 82 

2.01 

Se siembra en el mes de marzo igual que el Buffel 

pero utilizando de 10 a 15 kg de siembre/ha, la preparación 

del suelo es la misma que en el caso anterior, la siembra al 
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voleo, quedando la semilla a una profundidad de 5 cm y se 

requiere de 25 a 45 kg de semilla/ha. Fertilizaci6n de -

60 a 100 kg/ha de f6sforo antes de la siembra a una profll!l 

didad de 4 a 8 cm y 50 a 80 kg/ha de nitr6geno en la pre

siembra, después de cada pastoreo se recomienda aplicar 

SO kg de nitr6geno/ha, cuando se emplean fertilizantes s6-

lidos como la urea, la aplicaci6n es el voleo incorpor!n

dose con agua de riego para fertilizantes líquidos o ga

seosos como el amoniaco, la aplicaci6n se efectuar! en el 

agua de riego. Se recomienda que para hacer rendir m!s el 

terreno introduciendo más animales por ha., ser§ necesario 

el uso de amortiguadores que ser!n administradoS en las -

unidades de suplenentaci6n de los potreros, estos amorti

guadores ser&n esquilmos agrícolas tales como paja de tri

go, cebada, maiz, pollinaza, melaza, etc. 

Dado que existe una época en la que recursos ali

menticios son escasos, se requiere la construcci6n de silos 

que vendr~n a abastecer durante estos meses de necesidades 

del ganado en el potrero, de esta forma tendremos alimento 

asegurado y en caso de que éste no fuera necesario o sobra

ra puede permanecer varios años sin perder su valor alimen

tico y nutritivo. 

Existen dos gramíneas que dadas sus característ~ 
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cas nos dan un alto rendimiento y son muy apetecibles como 

en~ilaje para el ganado, estos son sorgo y rna!s forrajero, 

los rendimientos por ha. de sorgo son de 25 ton/ha., del 

ma!z son 12 ton/ha. 

El sorgo tiene un rendimiento por hectSrea del 

doble con respecto al ma!z, es importante hacer notar que 

el sorgo en buenas condiciones en este clima nos puede re~ 

dir dos ciclos por año, el ma!z s6lo uno. 

Por lo tanto en una ha. de sorgo se obtienen al 

año 50 toneladas, en una ha. de maíz s6lo se obtienen 12 

toneladas, en cuanto al valor nutritivo también las pode

mos comparar : 

ENSILAJE DE SORGO 

ENSILJl.JE DE MAIZ 

M.S. 

29.4 

27.9 

P.C. 

7.3 

8. 4 

E.M. 

2.06 

2.53 

F.C. 

26.3 

32.1 

Un inconveniente del sorgo es que no resiste he

ladas, entre los meses de septiembre a febrero la tierra 

se mantendrS ociosa, para evitar esto y aprovechar al m~

ximo nuestra potencialidad productiva, se ha estudiado la 

posibilidad de sembrar avena en esos meses, siendoesta una 

gram!nea que puede constituir el alimento b~sico de los ~ 
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caballos y tambi~n da buen resultado en los primeros meses 

de engorda del ganado; la siembra se efectuar! en septiem

bre una vez que haya sido recogido el segundo ciclo del 

sorgo. Se puede utilizar como forraje verde y se puede 

verificar que es muy nutritivo y aceptado por los animales 

y podrá constituir el alimento de los caballos de la empresa. 

La avena tiene un rendimiento de 2 ton/ha. y para 

su siembra se necesita 80 kg de semilla/ha. FertilizaciOn: 

10 kg de N/ha. 

Las características bromatol6gicas son de: 

HENO DE AVENA 

GRANO 

V.M. 

2. 21 

2, 75 

T.N.D. 

6.1 

7.6 

2.4.6 PROGRAMA AGRICOLA 

RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS 

P.C. 

9.2 

13.2 

l, Definir la direcciOn del proceso de cultivo 

2. Asignar por lo menos dos personas al programa agr!cola 

en forma definitiva. 

3. Dar las facilidades necesarias para alojarse y alimen

tarse. 
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4. Establecer una coordinaci6n más estrecha entre las pa~ 

tes directivas. 

a) El Programa agrícola consiste en la direcci6n y super

visi6n en el establecimiento y desarrollo del cultivo, 

y en el diseño del sistema de riego y drenaje de las -

~reas susceptibles de cultivar, se incluye muestreo de 

suelos y análisis de laboratorio y capacitaci6n del pe~ 

sonal. 

b) En el programa forestal, la asesoría consiste en acti

vidades de selecci6n de especies forestales, estable

cimiento de viveros, plantaci6n y manejo de la misma. 

e) El programa hidráulico consiste en las recomendaciones 

sobre el manejo del agua de escurrimiento y captaci6n. 
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No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

ETAPA II 

6. 

1. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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LABORES PREVIAS A LA SIEMBRA 

ACTIVIDADES 

Análisis de informaci6n de prácticas cultu

rales anteriores. 

Deterrninaci6n de áreas de cultivo, riego y 

temporal. 

Trazo preliminar del surcado al contorno del 

terreno. 

Detenninaci6n calendario de riego 

Muestreo de suelos para detectar niveles ac

tuales de fertilidad. 

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE <:ULTIVO (SUP!lRVISION) 

Recomendaciones sobrelabores de siembra: 

Primer riego de auxilio 

Primera Fertilizaci6n 

Control de plagas y enf e.rmedadcs 

Segundo riego 

Escarda y Deshierbes 

Segunda Fertilizaci6n 

Aporque 

Cosecha 



RECOMENDACIONES DE INSUMOS PARA SU APLICACION EN EL TERRENO NO. 1 

SEMtLLA MAIZ FERTILIZANTE HERBICIDAS 

PARCELA VARIEDAD KG FERl'ILIZANTE REQtJF.RilX) EN SIEMBRA SEG!JNr:ll'\ APLICJ\CICN herbicidas 

SULFAID DE JIMJNIO SUPER SIMPLE* SULFATO DE A'IJNIO 2,4-D GESl\PRIM 

1 y 2 H-125 560 86 saex>s 86 sacos 78 saros 14 lt 14 kg. 

Silo Pey 660 102 saoos 102 saros 140 saros 165 lt 16.5kg 

H-125 400 62 saoos 62 saros 53 saros 10 lt 10 kg 

H-125 220 34 saros 30 saoos 30 sacx>s 5.5 lt 5.Skg 

* SUperfosfato de calcio sinple. 

... 
"' 



PROGRAMA AGRICOLA 

CUADRO l. Alternativa de soluci6n en el ~rea agr!cola 

SISTEMA AGRICOLA 

RIEGO 

TEMPORAL 

INSUMOS 

NO, PROBLEMATICA 

1 Compuesta 
2 Sistema concector 
3 Sistema distribuidor 
4 Canal norte 

5 Trazo drenes 
C,l y C.2 
Estercoladura 
6 .1 Transporte 
6,2 Distribuci6n 
6.3 Incorporaci6n 

Semilla 

Fertilizantes 

ALTERNATIVA DE SOLUCION 

romper 
habilitar 

~~~~~~~~~52 

Cami6n 
Hombre 
Maquinaria 

Inventario 

Inventario 

FECHA LIMITE 
OPERACION 

l. La superficie a mgar estarli sujeta al vollírren de agua y eficiencia de los canales de riego y de las 
prcpiedades de los suelos. 

2, Las rnotol:anbas. se estima que el voltimen transport..xi apenas alcanzar!a para hUJ1'edeoer el canal de 
riego. 

.. 
!" 



ClJADR) 2. 

OO. 

1 

PROGRAMA AGRICOLA 

calendario y activid<r:les a desarrollar. 

DESOUPCIOO FCl'IVIDAD 

cálcul.o de superficies del 
área y delimitaci6n por 
canpo. 

Trazo surc<r:lo al a:mtorro 
C"'l'O 1 y 2 

Trazo dnones <:ant>O 1 y 2 

Inventario de ~aria 
y verificaci6n operaci6n 

Inventario de insi.nros 

l'l'OlA LIMITE 
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2.4.6 USO DEL SW.0 

Peo::mmdaci6n para el uso del suelo en los cüferentes sitios de la enpresa 

La:lera del 
CerritD 

Suelo 
Profundo 

Bosque 
'n:lscate 

l\q1:al&nica de prevenci6n 
Mejoramiento de pastizal 
Extraccilin de plantas nocivas 
Practicas de pastoreo rotacional 
Red de drenajes 

DIS'l'!UBOCION FACIURES uso= 
~ 

Barrancas y Pendiente Vegetaci6n 
cañadas lbrosidad Riparia 

DISTRIBOCION ~ ~ 

lanas Mata suelo Pa.3tiZal 
Redonda 
La Tnmpa Erosionado 
El Hizachal Peélre;Josidad 

DISTRIBOCION FACTORES USO l\Cl'Ul\L 
L~ 

Ianas Huejotzingo Tepetate Pastizal 
san Jei:6níno ErosilSn 
El Magueyal 
La Pareja 

ESPEX:IFICl'CIONES PAR!\ EL DES!-llll'E 

Cadem 
Manual 

Terraza de camelliSn 
de canal 

CUl.tivo en fajas 

No destrontar 

ma:t!EN!JPCION SO!lRE LA <nlSE!!\1A
Cídl DEL SUEID Y lGJA 

Vegetativo 

CUltivo en fajas 
Abonos verdes 
Estercoladeros 
cortinas xarpe viento 
Mejori!niento de pastizal 
Extraccilin de plantas nocivas 
Olltiw y resiml:lra de pastos 
Rotaci6n de potreros 

~ACION SOBRE LA CllNVERllA
CIOO DEL SUEID Y 1'DJA 

11gron6nioo de cultivo y resiE!!l'bra 
Mejoramientx:> del pastizal 
Extracci6n de plantas nocivas 
lbtacil5n de potreros 
CUl.tivo en fajas 
Abonos verdes 
Esteroolacleros 



DISTRIBOCIOO Fl\CTORES 
LIMITJ\Nl'ES 

Cima del cerro Ro<Dsiclad 
Suelo pro-
fur<lo 

DISTRIBOCIOO Fl\CTORES 
LIMITh'll'ES 

Lata de la Tepe tate 
car1:a>era 
Lana de la 
Labor 
El Potreri to 

UOOl'CruAL 

BosqUe de 
Tosca te 

uro= 

Pastizal 

Huizachal 

52. 

mxil!E!IDACIOO SOBRE IA O'.JNSERVA
CIOO DEL SUEW Y lGJA 

No desmontar 

Mecánico con cadena 

Ccn rodillo manual 



PROGRAMA AGRICOLA 

PARCELA 1 y 2 (La Palma) 

El orden de las actividades en general son: 

al Cultivo 

b) Aplicaci6n de fertilizantes y formaci6n del 

zureo 

el Aplicaci6n de herbicida 

PARCELA 3 (El Planl 

53, 

al Aplicar el herbicida en toda el área que falta para per

mitir que crezca más la planta, y posteriormente hacer 

el cultivo, la fertilizaei6n y levantar el zureo. 

bl En el área donde se tiene planta con altura heterog~nea, 

se permita el crecimiento máximo de la planta que no in

terfiere el paso del tractor y se efect6a la fertiliza

ci6n y el levante del zureo, y atrás se ponga gente que 

destape y enderece las plantas. 

PARCELA 4 (Los Fresnos) 

Se tienen los mismos problemas que en la parcela 

na.mero 3, por lo que se tiene que aplicar el herbicida an

tes de efectuar la fertilizaci6n y levantado el zureo. 

La plántula tiene una altura de aproximadamente -
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10 cm, no se tienen problemas con malezas y éstas se pue

den controlar con el cultivo. 

El programa de cultivo es: 

al Cultivo 

bl Aplicaci6n del fertilizante y levantado del 

zureo 

el Aspersi6n del herbicida 

PROGRAMA DE TRABAJO 

2.4.8 PROGRAMA FORESTAL 

I. Consecuci6n del material de especies seleccionadas 

II. Instalaci6n del vivero 

l. Pruebas de gerrninaci6n 

2. Tratamiento a la semilla 

3. Preparaci6n y tratamiento del sustrato 

4. Preparaci6n de almacigas 

S. Siembra en almacigas 

III. Establecimiento de la plantaci6n 

6. Apertura de cepas 

1. Acarreo de plantas 

8, Plantaci6n 

9. Riego de auxilio 

10. Control de la supervivencia 

11. Reposici6n de plantas 

12. Control de plagas y enfermedades 
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P LA N D E TRABAJO 

PRIMERA ETAPA: Programa de forestaci6n para recupera

ci6n de suelos y preparaci6n del micr2 

ambiente para la plantaci6n ornamental. 

Plantaci6n forestal con especies loca

les. Recolecta y propagaci6n de espe

cies forestales locales. 

SEGUNDA ETAPA: Programa de forestaci6n ornamental. 
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PROPOSICION DE ESPECIES FORESTALES PARA RECUPERACION DE 

SUELOS Y PREPARACION DEL HABITAT PARA LA PLANTACIOO - -

ORNAMENTAL. 

NO. PLANTA 

1 

2 

3 

5 

6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

PRIMERA E TA P A 

NOMBRE CIENTIFICO 

Eucaluptus globulus 

Eucaluptus camaldulensis 

Pinus patula 

Pinus helepensis 

Pinus cembroides 

Pinus radiat a 

Pinus greggii 

Pinus Pseudostrobus 

Pinus ponderosa 

Pinus teocote 

Cupressus arizonica 

Casuarina equisetifolia 

Schinus molle 

Propis tamarugo 

Acacia decurrens 

Propis juliflora 
Erythrina americana 

NOMBRE COMUN 

Eucalipto 
Eucalipto 

Pino 

Pino alepo 

P ini piñonero 

Pino radiata 

Pino 

Pino blanco 

Pino rojo 

Ocote 
cedro 

Casuarina 
Pirtl 

Tamarugo 

Mezquite 

Colorín 
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2.4.9 PROCEDIMIENTOS 

2.5.1 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Dicho proceso est& determinado fundamentalmente . 

por el proceso biológico de los animales, el cual a su vez 

determinar& las necesidades de recursos naturales, materi~ 

les y técnicos para su desarrollo. El proceso biol6gico 

est~ conformado por todas las etapas de vida y desarrollo 

de un animal, desde su nacimiento hasta su muerte o p~rdi

da de su funci6n productiva, cada una deestas etapas van -

presentando características particulares que requieren de 

cierto conocimiento tecnico para facilitar y fomentar su -

realizaci6n, de igual manera estas etapas presentan una se

rie de necesidades que deberán ser satisfechas a trav~s de 

los recursos con que cuenta la explotación [12). 

Las etapas del prcccso biol6gico requieren de una 

serie de operaciones para que la vida útil y productiva de 

los animales se desarrolle normalmente y no sufra altera

ciones fisiol6gicas por causa del sistema de producci6n, to

do ello determina las actividades que se han de desarrollar 

durante la explotaci6n animal, las cuales sepueden dividir 

en dos grupos, los que tienden a mantener la homestasis 

del animal y las que tienen como fin incrementar su produc

ciónª 
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Las primeras serán por ejemplo, dotarlas de alo

jamiento adecuado, proporcinarles alimentos que llenen sus 

requerimientos nutricionales de mantenimiento, evitarles 

contacto con agentes causales y vectores de enfermedades, 

etc., dicho proceso lo dividirnos en la siguiente forma: 

empadre, gestaci6n, partos, destete, cría y engorda en pro

ceso (12) • 

Empadre en proceso. 

Existen dos tipos de empadre. 

2.5.2 EMPADRE CONTINUA O PERMANENTE 

Consiste en el apareamiento de los animales du

rante todo el año, el semental permanece con las hembras 

siempre en el potrero. 

2.5.J EMPADRE TEMPORAL 

Es aquel en el que se dejar& al semental en un -

potrero o corral durante un periodo de tiempo, esto es muy 

variable, ya que depender5 de la capacidad del macho para 

cargar a las hembras, el mínimo de hembras en el potrero, 

el clima, la alimentaci6n y seqan el tipo de manejo que se 

efectGe (5). 
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El empadre que se lleva a cabo en la empresa es 

el temporal con durací6n de tres meses, ~e~dific~ el ca

lendario con respecto al ciclo anterior pues se encontró 

que éste no era del todo adecuado debido al bajo aprove

chamiento de los recursos forrajeros en la etapa de mayor 

producción de éstos, el desarrollo del ganado es en potre

ros en donde se mantienen con plantas que expontá.nearnente 

nacen, reproducen y crecen en la tierra y en la ~poca de 

secas se sumplementa con diferentes insumos como pollinaza, 

melaza, nopal, maguey, sales minerales, etc .. el proceso 

productivo es din&rnico y se ajusta a las diversas etapas 

y ciclos que se llevan a cabo dentro de la empresa. El -

empadre se realiza a partir del mes de mayo y termina en el 

mes de septiembre, llevando a cabo el empadre, en esta for

ma ofrece muchas ventajas, como poder hacer coincidir la -

época de m&s y mejores forrajes con aquellos en que las -

vacas tienen requerimientos nutriconales m&s elevados, tam

bián se aumenta la fertilidad mediante un programa especial 

de preparaci6n y evaluaci6n de los sementales que se van a 

utilizar, teniendo las pariciones en un per!odo corto de -

tiempo, se puede concentrar la atenci6n a los becerros y 

de esta manera reducir las p~rdidas pues se tendr4 un lote 

m&s uniforme de éstos y se podr4 trabajar en el menor gru

po posible reduciendo ast los problemas de manejo de cr!as 

antes y después del destete, la aplicaci6n de este tipo de 
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manejo redituará mejores ganancias de peso de los becerros, 

ya que todos nacer&n y se destetarán en los meses más ade

cuados, de acuerdo con las características ecol6gicas de 

el lugar, por otra parte, se facilitará detectar a las va

cas y toros más eficientes ya que toda la becerrada se p~ 

drá comparar eliminando los efectos de la edad y variaci~ 

nes climáticas que podría afectar. Unicarnente a algunas 

de ellas una ventaja adiconal sería tener lotes homogéneos 

para la venta que en este caso podría ser programada, por 

Gltimo, se facilitará el llevar un control más preciso del 

ganado ya que se pueden recopilar datos de comportamiento 

reproductivo y productivo de cada animal en la explotaci6n. 

En términos generales el mejor tiempo para rea

lizar el empadre es la mitad de la época en que hay mayor 

forraje, o sea de la2 meses después de iniciadas las llu

vias. 

Los toros se cumplernentan con grano y concentra

do protéico tres meses antes del inicio del empadre y de

ber!n someterse a un examen físico y de evaluaci6n de se

men, un mes antes de iniciar la monta es conveniente sepa

rar el toro de las vacas una mañana de cada semana y ofre

cerle grano, suplemento protéico y mineral a fin de mante

nerlo en condiciones. 
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Se mantiene el ganado horro separado de las vacas 

f~rtiles, es necesario que se asigne la ganancia de peso en 

todas las vacas al llegar el ampadre, esto se hace pes~do

las en cada baño y la rotaci6n de potreros es primordial 

para este beneficio (4,S,B,9,12}. 

GESTACION 

60 a 90 d1as. Despu~s de terminado ei empadre se 

realiza un examen tocol6gico en los meses de octubre, no

viembre y diciembre, se toma la decisi6n acerca de qué an! 

males se desecharán y cuáles serán sujetos de una segunda -

oportunidad, se separan los animales con problemas repro

ductivos como retardo, obstrucci6n o interrupci6n del cami 

no en el sistema de transportaci6n que normalmente lleva 

el espermatozoide y al 6vulo al juntarse. Las novillonas -

por ejemplo frecuentemente sufren obstrucci6n emocional 

temporal durante sus primeros servicios, ellas estAn asusta

das, confundidas y enojadas por la nueva experiencia, estos 

disturbios impiden la secreci6n de hormonas necesarias para 

su rápido y efectivo flujo de semen dentro del Gtero, esto 

es una raz6n por la cual las novillonas requieren varios -

servicios para concebir. 

Las anormalidades físicas crean los problemas más 
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serios y duraderos y las infecciones como, rnetritis, endo

metritis, las estrangulaciones y el tejido cicatrizal, re

ducen el camino, sin embargo, esto no quiere decir que la 

vaca sea est~ril, pues estos órganos tienen dos lados, uno 

de los cuales puede concebir y puede ser completamente nor

mal, la vaca quedar~ gestante s6lo cuando el 6vulo es pro

ducido en el lado normal del tracto uterino, si se produce 

en el otro lado ella tendr~ calores infértiles y el aumen

to de servicios no forzará la fertilizaci6n, el esperma y 

el 6vulo simplemente no se unir~. En caso de quistes las 

hormonas gonadales no tienen suficiente acci6n para ·pro

ducir la salida del 6vulo, estos animales están constante

mente en calor y se puede remediar con una inyecci6n de -

hormonas, hay otro tipo de vacas con quistes que no mues

tran calor y es muy dif 1cil de detectar pues s6lo por medio 

del examen rectal se diagnostica y se resolverá el proble-

ma. 

LA MUERTE EMBRIONARIA. Cuando a los 35 6 40 -

d1as el embri6n no se puede fijar a la placenta para obte

ner sus nutrientes y continuar su crecimientoya sea por -

dificultad corporal o por ataque bacteriano, se rompe el 

enlace, el embri6n muere y es absorbido en este período -

cr1tico y a los 15 6 20 d1as la vaca saldr~ en calor gene

ralmente d~bil e infértil. El rol de los toros con los --
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vientres se tiene registrado en el calendario anual para 

no caer dentro de la consanguinidad, pues éste es un ries

go pudiendo reducir la fertilidad o posibles malformacio

nes. 

Free Martin, no se deber& criar hijos de vacas 

que han padecido quistes, esta condici6n es hereditaria 

en un 80% de los casos. 
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J. INFERTILIDAD DEBIDO AL MANEJO 

El manejo y no la vaca, generalmente es la causa 

de la infertilidad por no cargarlos en el momento debid~, 

por una inadecuada alimentaci6n o no est'án apropiadamente 

protegidos contra enfermedades. 

Signos naturales para el servicio (calor) 

La mayor parte de las vacas aptas, saldrán en ca

lor 18-24 días y las novillonas a los doce meses en razas 

europeas y de 18-24 meses en asiáticas. No confundir los 

signos de precalor, el verdadero ocurre de 12 a 18 hrs. -

despu~s de las primeras manifestaciones y ahora si tolera

rá ser montada por otras o el toro, ésta es la mejor indi

caci6n de que la vaca está en calor. 

Otros signos son: 

a) Intenta montar otras vacas 

b) Tiene la vulva edematizada 

e} Dcscargüs de moco claro por la vulva 

d) Se encuentra intranquila y bramadora 

e) su apetito se reduce 

Se mantiene separado el ganado horro de lo pari

do y de las vacas por parir, se llevan a cabo pesajes en -
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en los días que toquen baños garrapaticidas, para asegurar 

la ganancia de peso de los vientres. Un debido programa 

de rotaci6n de potreros y suplementaci6n adecuada es el -

€xito de una buena parici6n. 

La suplementaci6n se realiza, tomando en cuenta 

el tipo de animal, cada animal necesita consumir cantida

des variables de alimento dependiendo de su edad, peso, 

raza y producci6n, por ejemplo, una vaca amamantando su 

becerro podrá necesitar de 50 6 70% m~s de alimento que -

horra, asimismo una vaca en los altimos meses de gestaci6n 

requiere de aproximadamente un 20% m&s de alimento que una 

vaca vacía, las vaquillas de reemplazo necesitan una ali

mentaci6n diferente a las vacas adultas ya que las necesi

dades de prote!na son mayores para animales en crecimiento 

de igual manera las vaquillas despu~s del primer parto nec~ 

sitan alimentarse por separado del hato de vacas adultas, 

tomando en cuenta ésto se llevan cantidades adecuadas de -

alimento con base a los aspectos anteriormente mencionados 

(4,5,8,9,12). 

PARTOS 

Se inician en el mes de enero y terminan:en el 

mes de abril, dos semanas antes de iniciar apareamientos 
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se realiza una exploraci6n rectal del Otero y ovarios a fin 

de determinar si éstos no presentan alteraciones que puedan 

reducir la fertilidad, llevando en el registro por unidad 

animal los resultados de las palpaciones, así se tendrá a 

mano la informaci6n necesaria para decidir desecho ó segun

da oportunidad de las hembras, despu~s de una debida suple

mentaci6n durante la gestaci6n pudiendo así producir una le 

che de calidad para el desarrollo de los becerros. Durante 

el mes de febrero al pasar los diferentes grupos al baño 

garrapaticida se practica una palpaci6n rectal y se diag

nostica a las vacas pr6ximas al parto separ&ndolas y for

mando grupos para mandarlos a potreros desmontados y con -

suficiente forraje, sales minerales y agua disponible, -

éstas permanecen bajo vigilancia y se acudirá en su ayuda 

en los potreros designados por cada grupo de ganado en -

caso de una distocia, cuidados que se dispensan a las va

cas durante el parto. Cuando las hembras paren en el cam

po las condiciones sanitarias son generalmente buenas y 

hay poco pelib~o de infección, pero cuando paren en corr~ 

les, los animales deben permanecer en un sitio limpio y d~ 

sinfectado con abundante cama, las vacas paridas al ser -

apartadas se les da una suplementaci6n adecuada hasta que 

las lluvias produzcan forraje verde, es importante dejar 

los potreros en mejores condiciones para las vacas paridas 

y cortar las vacas secas en otro potrero y en caso de que 



67. 

las lluvias se atrasen debe seguir con la suplementaci6n, 

antes de arriesgar en el siguiente año una baja fertilidad 

y la l'inica manera de realizarlo es por medio de programas 

de pesajes peri6dicos, siendo así que la vaca siempre es 

mas fértil cuando se encuentra en es~ado fisiol6gico de 

aumento de peso¡ durante la lactaci6n hay vacas que profu

cen más leche de lo que el ternero necesita, es necesario 

ordeñarla, otras vacas no producen la suficiente leche y 

el ternero necesita un suplemento alimentic.i.o y otros cui

dados. Los terneros débiles ne ce si tan que se les ayude a 

mamar calostro debidamente y en ocasiones es necesario dar

le un masaje al cuerpo del producto si la madre no lo lamiO 

bien al finalizar el parto. 

CUIDADOS DEL TERNERO 

- Eliminar restos de mucosidad de la nariz y de la 

boca. 

- Si no mama calostro a los tres d1as de nacido se 

le debe de ayudar con la siguiente soluciOn (sustituto de 

leche). 

- 1 gramo de Tetraciclina 

- 15,000 UI de Vitamina A 

- 2 cucharadas de aceite de h!gado de bacalao 

mezclado con tres litros de leche normal, 2 6 3 veces al día 

dut:ante cuatro días y luego leche normal. 
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- Observar la expulsión de meconio. 

PUERPERIO 

Se efectuarán revisiones o exámenes rectales y va~ 

ginales en las vacas determinándose si el atero y ovarios 

se han recuperado de la gestaci6n y si se encuentra lista 

para un nuevo servicio. Aquellas vacas que necesitan tra

tamiento se les proporcionará como aquellas que presenten 

descarga purulenta, retenci6n placentaria, quistes ovári

cos, vacas repretidoras, anestros, etc. (5}. 

El periodo de destete del becerro comprende desde 

el nacimiento de la cría hasta los cinco meses de edad, 

al momento de nacer se les desinfecta el ombligo, se les 

hace una muesca en la oreja y un tatuaje con el mismo nG

mero que el arete puesto en la oreja izquierda, esto es -

como un método de control ~n cuanto a lo. nutrici6n del be

cerro, depende del estado del pasto, si está en malas con

diciones se suplementará a las madres produciendo así una 

leche de buena calidad, todo esto depender~ también de la 

edad a la que se desea vender al ternero, del casto del su

plemento alimenticio y también del destino definitivo que 

piensa dársele al animal; los terneros lactantes que reci

ben un suplemento sólido ganan m&s gramos al día que aque

llos que sólo se alimentan de leche materna, el destete se 
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facilitará acostumbrando desde antes a los becerros a co

mer suplementos s6ldiso pues éstos al imitar a sus madres 

empezarán a comer el suplrnento, los mejores resultados se 

obtienen cuando los animales disponen en todo momento de 

alimento suficiente, fresco y limpio. 

El destete empieza en el mes de junio para fina

lizar en julio, al confinar a los becerros por grupos, t~ 

mando en cuenta el peso de éstos, la eficiencia de la pr~ 

ducci6n se refleja en los kg de becerro destetados por v~ 

ca. Gran parte de la decisi6n sobre la edad m~s apropia

da para el destete depende de la alimentaci6n que se le -

pueda proporcionar al becerro al apartarlo de la madre, en 

la empresa se destetan de 150 a 180 d!as por que se prote

ge el peso de la madre, los becerros deben ser manejados 

con las condiciones apropiadas para el aumento de peso, la 

castración no se llcv~ a cabo pues se encontr6 que hay un 

aumento de peso mayor y con más eficiencia y producieron 

canales con m~s músculo y grasa pero siendo esto con menor 

grasa intramuscular que los novillos. A partir del deste

te se separan los animales por sexo y se forman grupos to

mando en cuenta el peso promedio, con base a esto se pro

grama el futuro empadre de las hembras y la salida de los 

machos y finalizados en peso para el abasto. 
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Actualmente en la empresa no existe ningQn pro

grama de nutrici6n, los animales se encuentran consumien

do un pasto cuyo análisis bromatol6gico y su calidad nu

tr!tica es pobre, por lo tanto los animales se encuentran 

muy lejos de la obtenci6n que genéticamente podrían alcan

zar y un peso que redundaría en mayores ganancias econ6mi

cas (7). 

En la gr&fica siguiente el empadre se recomienda 

en el mes de mayo, ler. grupo novillonas, y en junio el de 

los vientres, se recomienda que el empadre sea m&s res

tringido pues es m&s eficiente la operaci6n de la empresa, 

se necesita tener mucho cuidado sobre todo cuando los pe

r!ados de lluvias son variables, un período corto de na

cimiento es muy ventajoso cuando se quiere introducir la 

inseminaci6n artificial, pues los costos del inseminador 

se reducen, a las vacas que no quedasen cargadas se les -

podr!a dar una tercera oportunidad un mes m~s, un hato bien 

organizado debe estar en condiciones de obtener producci6n 

m!xima con un per!odo de monta de s6lo 83 días, pero si so

bre lo anterior ocurren además porcentajes menores de 

parici6n, el descenso en producci6n por vaca será más pro

nunciado para los destetes, es conveniente una muy bue-

na suplementaci6n en los malos años. La raza Hereford 

es una mala lechera pues desteta becerros menos pesados -

que los Beef Master, Fl y F2, para proteger el peso de su -
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cuerpo y requiere de menos nutrientes cuando est& parida, 

pues entonces tiene mayores probabilidades de sostener un 

nivel aceptable de pariciones (5). 

En la suplementaci6n se recomienda proporcionar 

junto con sal para que permitan dejar libre acceso evita~ 

do que algunas vacas que lleguen primero a las unidades de 

suplementaci6n coman m&s que otras mezclando 20 a 35% de 

sal y el resto de concentrado teniendo cuidadoen la suple

men taci6n en épocas prolongadas de secas debido a las in

toxicaciones por sal y posa agua (5). 

ENGORDA DE NOVILLOS EN CORRAL 

La engorda de novillos en corral, no es una act! 

vidad ganadera muy difundida en México debido principal

mente al déficit de grano de cereales y suplementos altos 

en prote!nas, la empresa demanda un control, depende casi 

al 100\ de la compra de ingredientes para la confecci6n -

da las raciones, en.la empresa se recomienda que las ra

ciones se hagan por un forraje base y un suplemento, sieE 

do éste así sencillo el c~lculo econ6mico de éstos para 

obtener una raci6n con un costo mínimo que se traduce en -

la obtenci6n de las ganancias de peso proyectadas al míni

mo costo de la raci6n alimenticia, cuando se establece una 
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operaci6n de este tipo se debe fijar los parámetros técni

cos esperados para así poder calcular el presupuesto de i!:!_ 

gresos. Dependiendo del tamaño de la operaci6n y sus de

mandas de fuerza de trabajo, administraci6n, etc., se deri

vará el presupuesto de egresos y la diferencia que existe 

entre uno y otro rubro les dará el margen ya sea positivo 

o negativo; en los siguientes cuadros se muestran los di

ferentes tipos de raciones y tarjetas de control en la en

gorda. 

3.1 CO~.ERCIALIZACION. 

Un factor determinante en la planeaci6n de una 

empresa pecuaria es la comercializaci6n ya que una buena 

venta del producto es la meta a la que pretende llegar el 

productor obtener la máxima utilidad con el mínimo de co~ 

tos de inversi6n, en el caso de esta unidad de producción 

las ventas se hacen en M~xico directamente al rastro, con 

fletes propios en cuanto a vías de comunicaci6n son transi 

tables. Los animales se venden a un intermediaria, otro 

punto importante en el año es la fluctuaci6n de precios. 
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3. 2 INSTALACIONES Y MANEJO 

El buen manejo sólo es alcanzado cuando las ins

talaciones son adecuadas permitiendo de esta manera llevar 

a cabo las tareas con el menor esfuerzo, para lograr esta 

eficiencia a un mínimo costo es necesario la modificaci6n 

y adaptaci6n de las instalaciones ya existentes y las div~ 

dimos en dos partes: 

Las de manejo extensivo cercas, potreros, abreva

deros, presas y canales de riego. 

Las de manejo intensivo corrales de engorda, ma

nejo de enfermería, bodega, fábrica de alimento. 

Instalaciones de manejo extensivo. La extensi6n 

tan grande de los potreros dificulta el manejo del ganado, 

además de que en tiempo de secas las distancias que tienen 

que caminar los animales para tomar agua no permite el apr~ 

vechamiento de los pastos adecuadamente, se recomienda la 

di\risi6n de los potreros proveistos cada uno de unidad de 

suplementaci6n y abrevaderos. 

Rehabilitación de las cercas de piedra y alambre. 

DESMONTE: La densa vegetación indeseable y no 
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aprovechable por los rumi'antes, que reduce en forma consi

derable la producci6n de forraje disponible y con esto la 

producci6n de carne hace fundamental el desmonte en sus -

diferentes tipos, logrando ésto se podrá tener un aumento 

del !ndice forrajero del 65%. 

RIEGO: Con el aprovechamiento de las zonas -

susceptibles de riego que por lo visto es de 20 has., co

mo rn!nimo cubrirá las necesidades de 180 becerros deste

tados con un peso promedio de 150 kg y con una ganancia 

diaria de peso durante 7 meses de 800 gr. 

- Implementaci6n de las praderas de agostadero. 

- Rotaci6n de potreros 

- Canales de riego (presa grandel. 

3.3 PRESUPUESTOS 

Se requieren cuatro !undarnentos de 1~ ad~inis-

traci6n. 

Evaluaci6n de la anticipaci6n, la coordinaci6n, 

el control y los desembolsos. 

El prop6sito es el fijar la cantidad de dinero 

para los gastos, de acuerdo a los objetivos. 
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3 , 4 EJECUCION 

Por medio de una supervisi6n continua desarro

llar las actividades propuestas adecuadamente. 

3 ,5 ORGANIZACION, 

Ordenar el calendario de acti~idades generales 

en base anual y un calendario individual para aquellas a~ 

tividades que lo ameriten como baños, rotaci6n de potre

ros, ordenar las tarjetas indi~iduales delos animales lle

nándoles con la informaci6n necesaria, elaboraci6n de una 

tarjeta para los insumos utilizados semanalmente y así -

llevar un control mayor para la adrninistraci6n en costos 

de producci6n. Elaboraci6n de un mapa del rancho, que -

auxiliará en llevar un control de potreros, abrevaderos y 

ganado, llevar un memorándum diario de los eventos que su

ceden en el rancho por equipo dividido (12) . 

Ganado 

Tractores 

Camiones 

Siembra 

rnsurnos 

Potrero 

Corrales 
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los cuales servir~n para elaborar el informe mensual y 

anual. Pesaje de animales cada mes, destinados para la 

engorda y así controlar con ~ayor precisi6n y detectar 

la baja de peso y empezar la suplementaci5n a buen tiem

po y evitar gastos innecesarios dependiendo de las hela

das, iniciar la suplementaci6n en potreros a todos los -

animales. 

Realizar juntas semanales con los diferentes -

equipos de trabajo para definir prioridades y desarrollar 

las soluciones adecuadas. 
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4. C O N T R O L 

4. l REGISTROS 

Bn la actualidad en el país los ganaderos que -. 

empleen sistemas actualizados de registro, de sus opera

ciones y resultados son solamente aquellos que están con~ 

tituidos bajo figura jur!dica ~e sociedades an6nimas en 

general, los Gnicos registros y sistemas de control que 

se utilizan son aquellos que están relacionados directa

mente con los animales en forma individual, es decir, se 

utilizan formas de control en las que se anotan los deta

lles del animal durante su desarrollo en estos controles, 

se toman los datos en un registro de grupo en donde se v~ 

cía la siguiente informaci6n, en el caso de hembras en p~ 

treros. 

Al Número del (vientre) 

Animal (arete y edad) 

Bl Peso control mensual, baño, vacuna y despa

rasi taci6n. 

OBSERVACIONES 

Una vez que la hembra quede gestante se abre una 

tarjeta individual de su vida gen~tica y productiva, en do~ 

de se anota inseminaci6nes, partos, calores, etc., que ayu-
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dará a su vez a determinar en un momento dado su descende~ 

cia y pr6ximo o mediato desesho del hato productivo. 

se contará con un sistema de control del ganado 

adicional a las tarjetas, que consiste en tableros y un -

pizarr6n magn~t±co, colocados en las paredes de la oficina 

en las que se describe el nthftero del animal, raza, edad, -

estado reproductivo y observaciones. Los tableros conti~ 

nen aretes movibles de diferentes colores y tamaños que -

tendrán diferentes significados· cada tamaño y color del 

arete. 

En el pizarr6n se pondr~ el mapa del rancho di

Vidido por potreros en los cuales localizaremos el grupo 

de ganado con imanes pegados al mismo, de diferentes colo

res para identificar el grupo de ganado deseado, cada gru

po de ganado se cambia de potrero en cada baño garrapati

cida, es entonces· cuando se toman los d.atos para el con

trol necesario. El sistema es práctico y gráfico perrni~ 

tiendo tener una visi6n en conjunto y asX programar los -

movimientos y manejo conveniente de un número más o menos 

constante de animales en producci6n. 

La inf orrnaci6n de cada animal se toma en cada 

baño garrapaticida para evitar maniobras innecesarias del 

ganado y no perder kg de peso por animal. 



ESTA 1ESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBUOTEC,\ .. 

Pa~a el control de los becerros es conveniente te-

ner una identificaci6n pennanente, para esto se realizará un 

tatuaje con el fierro del rancho en la pierna izquierda y en 

la pierna derecha, otro que indique el año de nacimiento.·En 

la oreja izquierda se le marca con el sistema de tatuaje, el 

ntímero que tiene la madre con el objeto de no perder la con

tinuidad de las crías, y en la oreja derecha se le pondrá un 

arete con el mismo número del tatuaje con la finalidad de la 

identificaci6n del animal a mediana distancia, y que es el 

mismo ya registrado en los tableros de control y en las ta-

blas de los mismos. 

Por otro lado, los registros individuales se ar

chivan por grupos para su fácil localizaci6n. En los tabl~ 

ros de control se llevará el calendario de actividades gen~ 

rales con base al ciclo anual de los vientres y un calenda

rio individual para aquellas actividades que lo ameriten co-

mo son: pesos promedio, baños, vacunas, desparasitaciones, -

exámenes toco16gicos, rotación de potreros, etc. en los con

troles administrativos que se llevarán a cabo en la empresa 

con memor~ndum por día de los eventos que se sucedan en el 

rancho, los cuales servirán para elaborar el informe mensual. 

Estos reportes los describimos a continuaci6n: 
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l. Reporte de venta de ganado 

2. Lista de asistencia 

3. ncporte de trabajo de peones 

4. Reporte del casco 

s. Reporte de almac~n 

6. Reporte de manenimiento de maquinaria y equipo 

7. Reporte de operación de maquinaria y equipo 

a. Reporte de operaci6n de equipo de transporte 

9. Reporte de ganado de engorda 

10. Reporte de ganado de cría 

; 
La justiticación para llevar buenos registros ha 

comprobado que: 

l. La fertilidad de las vacas es un rasgo rararne~ 

te heredable. 

2. Los registros de cruzas de las madres no dan 

guia de fertilidad de las hijas. 

3. La fertilidad de la vaca puede variar de un 

afio al siguiente. 

4. El Gnico camino para determinar la fertilidad 

de una vaca es apare&ndola. 
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s. CONCLUSIONES 

El apoyo de los principales elementos administr~ 

tivos de la producci6n en la empresa, brinda beneficios al 

productor como a la sociedad en general. 

Una de las desventajas que se observan en la em

presa es la falta de planeaci6n y control de sus activida

des, los recursos financieros no son oportunos ni canaliza

dos adecuadamente jerarquizados éstos con el fin de estable

cer alternativas de explotación que se tienen la posibilidad 

de realizar y definir los recursos que se requieren adicionar 

a los existentes y que están en disponibilidad dentro de la 

raz6n. 

Despu~s del estudio administrativo encontrarnos 

que la ar.presa no obtiene el porcentaje que representan las 

utilidades respecto de la inversi6n inicial. 



l.- REPORTE VENTA DE GANADO 

GANADERA VAQUERIAS, S. DE R,L, DE C.V. 

PROPI.:TARIO FIRMA 

FECHA: 

POR KILO EN PIE 

GANANCIA DIARIA PROMEDIO 

DIAS DE ENGORDA 

Pi:SO PROMEDIO AL ENTRAR 

PESO PROMEDIO AL SALIR 

PESO PROMEDIO EN EL RASTRO 

PESO/ EN CANAL KG 

PESO/ VIS CERAS KG 

PESO/ cmrnos KG 

GASTOS DE MATANZA $ KG 

GASTOS DE TRANSPORTE 

TOTAL 

RAZA No. FECHA PESO ENTRADA PESO SALIDA 

KG KG 

KG KG 

KG KG 

I KG KG 

KG KG 

KG KG 

KG KG 

KG KG 

KG KG 

KG KG 



GANADERA VAQUERIAS, S. DE R.L. DB C.V. 

2. - LISTA DE ASISTENCIA FECHA DE LA SEMANA 

NOMllRE DIAS 

GANADERA VAQUERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 

3.- REPORTE DE TRABAJO DE PEONES 

FIRMA 

FECHA DE LA SEMANA 

SUBLDO NOMBRE EDAD EJIDO ACTIVIDAD LUNES-VIERNES 



4.- REPORTE DE CAJA CASCO 

GANADERA Vl\OUERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 

ENCARGADO FIRMA 

FEC!ll\ 

PRECIPITACION PLUVIAL ml. 

NIVEL DEL BllilO Gl\RAAPATICIDA lt. 

5103 OTROS INGRESOS 

5103001* M!\QUILl\S $ 

5103002* CORRIDAS $ 

5103003* Milos $ 

5103004* Bl\SCULl\ 

5103005* CARNE $ 

5103006* CUEROS $ 

5103007* VICERl\S $ 

RENTA DE EQUIPO 

EGRESOS 

FECHA CONCEPTO SOLICITADO POR CANTIDAD COSTO 

/ / $ 
/ / .$ 
/ / $ 
/ / $ 
/ / $ 

INGRESOS 

FECHA RECIBO UNIDAD NOMBRE EJIDO SUB-TOTAL TOTAL 

/ / ) $ $ 
/ / ) $ $ 
/ / ) $ $ 
11 ) $ $ 
/ / ) $ $ 



5 .- REPORTE DE AUV'.CEN 
GANADERA VAOUERIAS. S. DE R.L. DE C.V. 
ENCARGADO 

FECHA 
FIR."!A 

ANTERIJR ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 
SOLUCION GARRAPJ\TICIDA ( 

] 1n~oc1002 SAL AZUFRADA 
ll0200]003 MELAZA 
1102001004 SILO DE MAIZ 
1102001 005 PJLLINAZA 
1102001006 ALFALFA 
Jl02001007 PAJA 
JI0200l 008 RASTROJO 
ll0200l'llJ9 CEBADA 
1102001010 PASTA DE SOYA 
JI02001 Oll SAL 
1102001012 ROCA FOSFORICA 

BAGAZO DE CARA 
ll0300l COMBUSTIBLES Y LUB. 
ll0300l00l DIESEL 
1103001002 GASOLINA 
1103001003 ACEITE MOTOR 
1103001004 ACEITE HIDRAULIC':'.> 
1103001005 ACEITE TANA 
1103001006 ACEITE 140 
1103001007 ACEITE 2 TIEMPOS 
1103001008 GRASA 
110301)1009 FILTROS DIESEL 
ll03001010 FILTROS ACEITE 
1102001 CEMENTO 
ll02002 LAMINA 
l l 02002001 LAMINA PINTRO 
1102003 ALAMBRE 
1102004 ALAHBRON 
1102005 VARILLA 
1102006 CAL 
1102007 PINTURA 
1102008 TUBO 
1102009 THI!INER 

( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( e· 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

DE COMP. STOCK HIN. OBSERV. 
.J ( ')( 
l ( J( 
l ( 1}( 

1 ( )( 
l ( J( 
l ( J( l 
l (. ')( l 
l ( J( l 
l (" J( l 

·¡ ( J( l 
l (' J( l 
l ( J( l 
l ( 1( l 
l ( }( 1 
l ( J( l 
l ( )( l 
l ( )( l 
l ( }( l 
l ( )( ) 
l ( )( l 
) ( J( ) 
l (. )( l 
) ( )( l 
l ( )( l 
l ( ;)( ) 
l ( )( l 
l ( J( l 
l ( )( l 
l ( J( ') 
l ( J( l 
1 ( J( l 
l ( )( ) 
1 ( )( ) 
1 ( )( l 



6.- HEPORTE DE MANTENIMIENTO DE Ml\QUINARIA Y EQUIPO 
GANDEAA VAQUERIAS, s. DE R.L. DE C.V. 
ENCARGADO FIRW\ 

FECHA 
FECHA FECHA 

NO. DE CATALOGO ANTERIOR ACTUAL HRS./!<MS. LUBRICANTES 
HRS./KMS HRS/l<MS. OPEAADOS DIESEL GASOLINA FILTROS REPARACIONES 

1203001 JEEP ~\OD. 72 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203002 FORO PICK-UP 79 ( ) ( l ( ) ( ) ( / 
1203003 CHEVROLET 3 1/2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203004 DINA A 3 1/2 79 ( ) ( ) ( l ( ) ( / 
1203005 DINA B 3 1/2 80 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203006 DODGE VOLTEO 80 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203007 FAMSA ESTACAS 82 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203008 MACK 5/R 67 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203009 111\CK 5/R 67 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203010 MACK 5/R 67 ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203011 FURGON GANADERO ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203012 REMOLQUE TAN. A ( ) ( J ( ) ( ) ( / 
1203013 REMOLQUE TAN. B ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1203014 CAJA A ( ) ( ) ( ) ( l ( / 
1203015 CAJA B ( ) ( ) ( ) ( ) ( I 
1203016 VOLTEO ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1204001001 v.w. l B~BA ( ) ( ) ( ) ( ) ( / 
1204001002 v.w. 2 c. BAZ. ( ) ( ) ( ) ( ) ( /. 
1204001003 v.w. 3 P. LUZ ( ) (' ), ( ,,.) ( ) ( I 
1204001005 WISCONSIN 4/C ( ) { '·· 

). ( ·, l.J.·.: •. ), ( / 
1201001 TRACTOR MF250 78 ( ) ( ,, ) ~ (. :t:·~ ¡. ( / 
1201002 TRACTOR MF2BS 78 ( ) ( ¡: '( ( / 
1201003 TAACTOR MF285 80 ( ) ( ) '· ( -:·,;· :,.:,. f: ( ) ( I 
1201004 TRACTOR MF285 81 ( ) e·· ) .•,>:1: . ' 

...:·¡.: ( ) ( / 
1201005 TRACTOR F6600 82 ( ) ( ) 'J:» . ' ' '.)' ( ) (. / 
1201006 TRACTOR CATERPIL ( ) ( )': ( ) (· ) ( / 
1201007 TRACTOR MICHIGAN ( ) ( . ) ( ) ( / 



7 ,- REPORTE DE OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
GANADERA VAQUERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 
OPERADOR 
FECHA: 

FIRMA 

NO. DE CATALOGO VIERNES SABAD'J DOMINGO LUNES MARTES MIERCOIES •'JUEVES EXTRAS 
1204001001 V.W. BOM 
LUGAR 
TRABAJO 
HRS./COMBUSTIBLE 

1204001002 v.w.c.e. 
LUGllR 
TRABAJO 
llRS./COMBUSTIBLE 

1204001003 V,W.P.L, 
LUGAR 
TRABAJO 
l!RS./COMBUSTIBLE 

120400]005 WISCON, 
LUGAR 
TRABAJJ 
HRS./COMBUSTIBLE 

1201001* MF250 78 
LUGAR 
TRABAJO 
llRS./COMBUSTIBLE 

1201002 MF285 78 
LUGAR 
TRARAJO 
llRS./COMBUSTIBLE 



a.- :c;¡·C.tT.::; p:; C:>3Rk;ICN w.:. :..~UIFO ..it: l'aAiíSFOS1'.:: 
CiA:IAU.:.a& º/A\o.U.:..UA:i .> • .).:,; íl.. l. 11..:: .:. V. 

lfo. ..!ATALOGO :iOM.ItlGC.·-LUJl .. S-?t.AaTSS-U:.a~cL.:;5-JU.:.V.:.5- '/l.:.RNZS-.:>A.:IADO Exra.ts 

J 230(..0l J.:.~r 12 
1.UGAJ! 
i'~3A.·0 

t IS./CCll.:BU.lrl31.:; 
i~23oco2 PIJ~-U? 
I ·GA.=t 
J :.ABAJC 
:J!::l./ .:Cr.!3~ .. Lt'!El
J 230003 cr.~v. 78 
LGAA 
i:R.ABAJO 
' .;;./cCU3Uocl3L:; 
l.:23CiC04 iJl:fA A79 
Il1GA.rt 
'i .ABAJC 
.01:;,/~ci;3u.;t13u. 
1,,2 30005 DI?IA 8BO 
1. GAii 
:RAilnJG 
" ::3./ .::CU.3UJ:rl3L::; 
L 2 'O~ú6 Vl.l't, 50 
LUG;..a 
¡ A3;.J\'.. 
, .. :;;.,-..:cu:Eü.i'l'IJLl;; 
1<230~07 ! .u,::;A 82 
I ::tArt 
•• tAilAJú 
,,M-.J./ ..!Vft~BU.i1'1:.3L.:O 
l 2Júú08 u.A~iC 5/R 
LUGA.~ 
~'ABAJO 
:. 5./ .::Ctr:ilU:)l'lJLE 
1°223ú009 ;i.AW~ 5/i! 
1·-GA.i 
._,tJ;.JC· 
. .:?.í:i./·1CW3U.h'IJL.::; 

Cl 02 C3 ~4 05 Oó f.. 7 



9.- REPORTE DE GANADO DE ENGORDA 
GANADERA VAQUERIAS, s. DE R.L. DE C.V. 
ENCARGl\DO FIRMA 
FECHA FECHA PESO ANTERIOR 

NO. LOTES NO. CABEZAS 

LOTE NO. ( NO. CORRAL( ) NO, CABEZAS ( 
SUPLEMENTACIJN POLLINl\ZA( MELAZA ( ) SILO ( 

P/P INIC. P/P ACT NO. DIAS ENG. 

NO. ARETE P,INIC P. ANT. P. ACT DIAS ENG. 

01) 
02) 
03) 
04) 
05) 
etc ......... . 

PESO PROMEDIO 
SUPLEMENTACION P'lLLINl\ZA ( 

G D/P 
MELAZA 

KGRS, 

) 
) SAL( 

SILO ( 

SOYA ( 

Sl\L( 

P/P 

OTROS ( 

SILO( OTROS ( 



10.- REPORTE DE GANADO DE CRIA 
GANADERA W.OUERIAS; S. DE R.L. DE C.V. 
MEDICO VETERUUIRIO 
FEClll\ 

TOTAL VIENTRES NOVI LLONAS 
VACAS DE ENGORDE NOVILLONl\S 
GRUPO NO. 1 RAZA HF 
NO. DE VIENTRES NO. CRIAS 
POTRERO ACANTILADO 
DESTETE 

CRIAS 
DE ENGORDE 

PROX. Bl\90 
M H 
AGUA( ) PASTO( 

FU<.~ 

FECHA 

TOROS 

VACUNA 
TOROS 

)CERCAS( 

CABALLOS 

OESPAR. 

) PUERTAS( 

PARTOS 
SUPLEMENT'JS 
OBSERVACIONES 

SAL( )POLLINAZA( )MEL11ZA( }HOi'AL{ )OTROS( 

GRU?O NO. 2 RAZA HFD PROX. BAílO VACUNA OESPAR. 
NO. DE VIENTRES NO. ·cRIAS M H TOROS 
POTRERO LCM:> DE ENMEDIO 
DESTETE 

AGUA( ) PASTO( ) CERCAS( ) PlreRTAS( 

PARTOS 
SUPLEMENTOS 
OBSERVACIOUES 

GRUPO NO. 3 
NO. DE VIENTRES 
PQTRERO EL CERRITO 
DESTETE 
PARTOS 

SAL( ) ?OLLINAZI\ ( !MELAZA( )NOPAL( 

RAZA HF PR'JX.BAílO VACUUA 
NO. CRIAS M H TOROS 

AGUA( )PASTO( )CERCAS( 

SUPLEMENTOS SAL( )POLLINAZA ( l MEL11Z!.( )NOPAL( 
OBSERVACIONES 

GRUPO !1'). 4 RAZA BM PROX. Bl\flO 
NO. DE VIENTRES NO. CRIAS "' H 
Pat'RERO tA PAREJA AGUA( ) PASTO( 
DESTETE 
PARTOS 
SUPLEMENTOS SAL( ) POLLINAZA ( )MEL11ZA( 
OBSERW\CIONES 

GRUPO NO. S RAZA BM 
NO. VIENTRES NO. CRIAS 
POTRERO CHIOUERITOS 
DESTETE 

PROX. BARO 
M H 

AGUA ( )eASTO( 

VACUNA 
TOROS 

)CERCAS( 

}NOPAL( 

VACUW\ 
TOROS 

)CERCAS( 

)OTROS( 

OESPAR 

)PUERTAS( 

) OTROS( 

DESPAR. 

)PUERTAS{ 

)OTROS( 

OESPAR. 

)PUERTAS( 

PARTOS 
SUPLEMENTOS 
OBSERVACIONES 

SAL( )POLLINAZA( ')l'l!:LAZAI·' )NOPAL(··• )OTROS( ..... ) 



GRUPO NO. 6 RAZA HF PROX. BAílO VACUNA DESPAR. 
HO. DE VIENTRES N'.J. CRIAS to~ H TOROS 
POTRERO MAGUEYERA AGUA{ ) PASTO( )CERCAS! )PUERTAS! 
DESTE'l'E 
PARTOS 
SUPLEMENTOS 
OBSERW.CIONES 

SAL( )PIJLLI??AZA( lM.EIAZA{ )NOPAL{ )OTRO( 

GRUPO NO. 7 RAZA B/M-C/l! PROX. BA!IO VACUNA DESPAR. 
BECERRAS DE REPOSICION a .... : C/H F2 
POTRERO LA PAP.EJA Y MAGUEYERA AGUA( 
DESTETE CORRALES ENGORDA 
PAR'l'OS 
SUPLEMENTOS SAL( ) POLLINA.ZA ( 
'JBSERW\CIONES 

GRUPO NO, 8 RAZA llF PROX, 
BECERRAS DE REPOSICIOH HF 
POTRERO CORRAL 
DESTETE 
PARTOS 
SUPLEMENTOS 

OBSERVACIJNES 

GRUPO NO. 9 
VACAS DE EHG:mDE 
POTRERO CORRJ\L 
DESTETE 
PARTOS 
SUPLEMENTOS 

OBSERVACIONES 

GRUPO NO. 10 
eOTRERO 'l'~!?OS 

SUPLEMENTOS 

AGUA{ 

SAL{ ) POLLINAZA I 
SOYA! l 

RAZA HF-BM-C/H PROX. 
N"'.CRlAS M 

AGUA( 

SAL( ) POLLIW\ZA.( 
SoYAI )RASTROJO( 

AAZA TOROS PROX. 
>CU11 ( 

llF-D( ) EM-C ( 
llF-C( lBM-XI 
SAL( ) P:lLLINAZA( 

) PASTO( 

)MEU\ZA( 

BARO 
X 

)PASTO{ 

)MELAZA( 

BARO 
H 

) PASTO( 

)MELAZA( 
)SILO! 

BARO 
)PASTO( 

}DM~.l\N( 
) BRANGllS( 
)MEIJIZA 1 

SOYA( )MAIZI )RASTROJO( 
OBSERVACI ONES 

GRUPO NO. 11 CABALLOS 

)CERCAS( )PUERTAS( 

}NOPAL( 1 OTRO( 

Vi\CUl::O DESPAR. 

)CERCAS( l PUERTAS I 

) NOPAL( ) OTRO( 

Vl\CUN'A OESPAR. 

)CERCAS( J PUERTAS( 

)NOPAL! ) OTltO( 
) 

Vl\CUNA DESP1'r.R. 
)CERCA SI ) PUERTAS( 

} CHAROLA 1 S ( l 
l 

)NOPAL( )MIZ( 

VACUNA DESPAR. 
SEMENTALÉS YEGUAS CABALLOS POTROS POTRILLOS 
POTRERO PALM.ITAS POTP.ANCAS 
DESTETE 

AGUA ( } PASTO ( )CERCAS ( ) PUERTAS ( 

PARTOS 
SUPt.EH.ENTOS CEBADA ( ) PAJA DE CEBADA ( ) SILO DE MAIZ( 

MELAZA( ) OTRO( ) 

OBSERVACIONES 



NO. DE CATALOGO VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES EXTRAS 
1203004 DINA A 79 
LUGAR 
TRAllAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203005 DINA B 80 
LUGAR 
TRABAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203006 VOLTE') 80 
LUGAR 
TRABAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203007 FAMSA EST 
LUGAR 
TRABAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203008 MACK 5/R 
LUGAR 
TP.ABAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203009 MACK 5/R 
LUGAR 
TRABAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203010 MACK 5/R 
LUGAR 
TRABAJO 
HRS ./COMBUSTIBLE 



NO. DE CATl\LJGO VIERNES 51\Bl\DO DOMINGO LUNES Ml\RTES . MIERCOIE S JUEVES EXTRl\S 
1201003 MF2BS ea 

LUGl\R 
TRl\lll\JO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1201004 MF285 81 
LUGl\R 
TRl\lll\JO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1201005 F6600 82 
LUGl\R 
TRl\Bl\JO 
HRS. /COMBUSTIBLE 

12001006 Cl\TERPI 
LUGl\R 
TRl\Bl\JO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1201007 MICHIGl\N 
LUGl\R 
TRl\Bl\JO 
HRS./COMBUSTIBLE 

12080002 PICK-UP 
LUGl\R 
TRl\Bl\JO 
HRS ./COMBUSTIBLE 

1203003 CHEV. 78 
LUGl\R 
TRl\Bl\JO 
HRS./COMBUSTIBLE 

l 
( 

-( 



.. ),;. 9. CA'i'ALOGO DE CUi::tlTAS 

El Catálogo de cuentas es la agrupaci6n clasificada de -

las diversas operaciones en una empresa, a trav~s de los con

ceptos aplicados generalmente a cada una de esas operaciones, 

y que en contabilidad se conocen con el nombre de "cuentas 11
• 

Los principales objetivos son: 

- Agrupar operaciones homogéneas. 

Facilita y agiliza la contabilizaci6n de las operaciones. 

- Cuando se conoce, es fácil manejarlo. 

- Cualquier persona lo puede utilizar !lOr su flícil C<Jlllrensi6n. 

Existen varios sistemas que son los siguientes: 

AJ Numérico 

B) Decimal 

C) Alfabt!tico 

D) Nem6nico 

C) Combinado 

A) El sistema numérico, es el sistema ~ue le da un namcro 

proqresivo, segan la importancia y la clasificación de las -

cuentas, de acuerdo a la estructura financiera. 

B) El sistema decimal, es aquel que se utiliza con núme-

ros dígitos para cada qrupo, para utilizar los decimales se 

subdividirá, utilizando dácimas ~ara cuentas, centécimas para 

subcuentas y rnilécimas para subsubcuentas, 

C) El sistema alfabético, es muy similar al numérico, Un~ 

camente cambiará en que se utilizarán letras en vez de números. 

D) El sistema nern6nico, es el sistema en el que se emplean 



las letras iniciales de las cuentas as! corno las subcuentas y 

las subsubcuentas, para poder identificar a qué grupo corres

ponden, en caso de que alguna cuenta se repita deberá cambia!. 

se la letra para que no haya confusi6n. 

E) El sistema combinado, es la utilizaci6n de dos o más 

sistemas en un solo catálogo de cuentas. 

En una empresa ganadera se puede utilizar cualquier catá

logo y en este caso para mostrar qué cuentas son las propias 

de una empresa ganadera, utilizaré el sistema decimal. 



GANADERA VAQUZRIAS, S. DE R,L, 

CATALOGO DE CULNTAS 

CUENTAS DB BALANCE 

l.- 1.1 Circulante. 

l.l.l Caja. 

1.1.2 Bancos. 

1.2 Cuentas por cobrar. 

l.2.1 Clientes. 

1.2.2 Deudores diversos. 

1.2.3 Funcionarios y empleados: 

1.2.4 Otras cuentas por cobrar. 

1.3 Inventarios. 

l.4 

l.3.1 Empadre en proceso. 

l.3.2 Gestación en proceso. 

l. 3 .3 Destete en proceso. 

1.3.4 Cría en proceso. 

1.3.S t:ngorda en proceso. 

1.3.6 Almacén de medicamentos. 

l.3.7 J' .. lmac~n de forrajes 

Fijo. 

1.4.l Terrenos. 

1.4.2 Casa habitaci6n, 

1.4 .3 Almacenes 

1.4.4 Maquinaria y equipo~ 

y alimentos. 

1.4.4.l Depreciaci6n de maquinaria y equipo 

l.4.5 Equipo de transporte 

1.4.5.1 Depreciaci6n de equipo de transporte. 



1.4.6 1-!0biliario y equipo. 

1.4.6.1 Depreciaci6n de mobiliario y equipo. 

1.4.7 Motores, bandas y pozos. 

1.4.7.l Depreciaci6n de motores, bandas y pozos. 

l.4.8 vacas de vientre 

l.4.9 Sementales. 

1.4.10 Caballos, mulas y otros animales. 

l.S Cargos diferidos. 

1.5.l Pagos anticipados. 

1.5.2 Gastos de instalaci6n. 

2.- Pasivo. 

2.l Circulante. 

2.2 

2,3 

2.4 

2.1.1 Pr~veedores. 

2.l.2 Acreedores. 

cuentas por pagar. 

2. 2.l Documentos por pagar. 

2.2.2 créditos bancarios. 

2.2.2.1 De avfo. 

2.2 .2.2 Re faccionarios. 

2.2.3 otras cuentas por pagar. 

Fijo. 

2.3.1 crédito hipotecario. 

2.3.2 Docwnentos por pagar. 

Pasivo diferido 



3.- Capital 

3.l Capital social. 

3,2 Reserva legal. 

3.3 Otras reservas. 

3.4 Resultados del ejercicio. 

3.5 Resultados de ejercicios anteriores. 

3,6 Superávit. 

CUENTAS DE RESULTADOS 

4 .- cuentas de resultados deudores. 

4.l Costo de empadre. 

4.l.l Forrajes y alimentos. 

4.l.2 Suelos y rayas. 

4.l.3 Medicamentos y aditivos. 

4.l.4 Asesoría t~cnica. 

4.2 costo de gestacicSn. 

4.2.l Forrajes y alimentos. 

4.2.2 Sueldos y rayas. 

4.2.3 Medicaml ~tos y aditivos. 

4.2.4 Asesoría Técnica. 

4.3 Costo de destete. 

4.3,l Forrajes y alimentos. 

4,3.2 Sueldos y rayas. 

4.3.3.Medicamentos y aditivos. 

4.3.4 Asesor!a técnica. 



4.4 costo de cr!a, 

4.4.l Forrajes y alimentos. 

4.4.2 Sueldos y rayas. 

4.4.3 ~edicamentos y aditivos. 

4,4.4 Asesor!a T~cnica. 

4.5 Costo de engorda. 

4.5.l Forrajes y alimentos. 

4.5.2 Sueldos y rayas. 

4.5.J Medicamentos y aditivos. 

4.5,4 Asesor!a T~cnica 

4.6 Gastos de infraestructura. 

4.6.l Caminos. 

4,6,2 Bardas. 

4.6.J Guardaganados. 

4.6.4 Estaciones de suplementaci6n, 

4.6,5 Saeldos y rayas. 

4.6.6 Cercas y paertas. 

4.6.7 Mantenimiento. 

4.7 Gastos de operaci6n. 

4.7.l Sueldos. 

4.7.2 Luz., 

4.7.J Gas. 



4.7.4 Impuestos y cuotas. 

4.7.5 Combustibles. 

4.7.6 Diversas. 

4.7.7 Servicios generales. 

4.8 Gastos financieras. 

4.8.l Intereses. 

4.8.2 Otros. 

5.- cuentas de resultadas acreedoras. 

5.1 Ingresos. 

5.1.l Venta de engorda. 

5.1.2 Venta de crías. 

5.1.J Venta de sementales. 

5.2 Otros productos. 

5,2.l Venta de pieles. 

5.2.2 Venta de carne. 

5.2.3 Venta de vacas de desecho. 

5.3 Productos financieros. 

5.J.l Intereses ganados. 

S.3.2 Otros. 

Todo cat§logo de cuentas debe llevar un instructivo -

para su manejo, donde explique el movimiento de las cuentas, 

es decir, de qué se carga y de qu~ se abona, su naturaleza, -

etc ... 



GANADERA VAQUERIAS, S, DE R.L. DE c.v. 

+«.> 10.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1\L (FECHA) 

(MILES DE PESOS) 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

CAJA Y BANCOS 301 

l\LMACEN DE SUMINISTROS 4,904 

CRIA EN PROCESO (BECERROS 

(AS)) 48,594 

ENGORDA EN PROCESO (TORE-

TES Y NOVILLONAS) 76,219 

CRIA EN PROCESO (CABALLOS) 7,741 

VACAS DE ENGORDE 10,781 

I.v.A. ACREDITABLE 319 

SUMA CIRCULANTE 148,859 

FIJO 

INVENTARIO CASO HACIENDA $ 412,875 

DEPRECIACION AC,CASO HDA, $ 51,609 

INVENTARIO TERRENO 764,000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 138,908 

IEP.AC.~ Y Z00IP0 $ 55 ,563 

EQUIPO DE TRANSPORTE $ 167,033 

DEP . AC .EQUIPO DE TR!\NSPORI'E $ 50,110 

SEMENTALES Y VIENTRES $ 316,335 

.!'aJrl\MIENlO DE SEMENr.'i VIEtm:ES $104,726 

GARA!lONES,CABl\LLOS Y YEGUAS 30,188 

AGOTA!'Jt:NTO GARA!lONES, CA-

BALLOS Y YEGUAS 'Z,S4I 



EQUIPO DE COMUNICACION 

DEPRECIACION AC. EQ. DE C2 

MUN.íCACIONES 

SUMA F!JO 

DIFERIDO 

$ 3 '722 

INVENTAkio DE INSTALACIONES $244,466 

AMORTIZACION wvi::NTARIO 

DE INSTAI.l\CIONES 

SUMi\. DIFERIDO 

SUMA DEL ACTIVO 

372 

$24,447 

$ l,563,134 

220,019 

1,932 ,012 



PASIVO 

CIRCULANTE 

ACRLEDORES Dil/CRSOS 4,479 

INTERSES POR PAGAR 4 ,146 

SUMA CIRCULANTE 8,625 

FIJO 

CREDITO DE HABILITACION $ 35,000 

CREDITO REFACCIONARIO $ 45,000 

SUMA FIJO 80,000 

SUMA PASIVO $ 88,625 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL INICIAL $ 200 

APORTACION l\IJMi2ID:J re CAPITAL $ 6,400 

SUPERAVIT POR REVAIUACION 1,826,235 

RESULTADOS DE EJERCICIOS A!'! 
TERIORES 2 ,687 

RESULTADO DEL EJERCICIO 7,865 

SUM.~ DEL Cl~l'ITAL $ 1,843,387 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,932,012 



MENOS 

MENOS 

MENOS 

GANADERA VAQUERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL (FECHA) 

INGRESOS EN VENTA DE GANADO 36,599.00 

COSTO DE VENTA 5 ,082 .oc 

UTILIDAD BRUTA $ 31,517.00 

GASTOS DE OPERACION l,278.00 

UTILIDAD EN OPERACION $ 30 ,239 ·ºº 
GASTOS FINANCIEROS 22 ,374.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7,865.00 
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USO Dn ANEXO 3 
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.....,ERIAS, H61J. 

[~] Veg. Riparia 

Bosque Tascate 

r~ ¡ Pastiza 1-Hui zacha 1 

G~J Pastizal 

El Agricultura 



Al<lXO 4 

PLAllO DE SERIES DE sua.o 

~l Ser; e Huejotzongo 

Serie Vaquerfas 

Serie La Pareja 

e~-- I Serie El Cerrito 

t r l_ __ ~ . l Serle l I ano de ~an Juan 

0 Barranca 



UNIDADES DE SUELO 

~ Cambisol vértice 

G! Cambisol hUmtc ~:~ro (Tepeta~e}º~ ~~;l~ª~ 

profundo m co con durt pan 
[

e I Cambisol hú i 
· cms. (Tepetate) a 60/60 

~-¡ 

j E j 
L _ J 

Asociaci6n Lito!.ol + Regosol 



AllEXO 6 

s. Suelo (Profundidad) 

E. Erosi6n 

T. Topograf!a {pendiente¡ 

R. Rocostdad 

P. Pedregosidad 
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CU\SlFICACION DE SUELOS SEGUN SU APTITUD PARA EL CULTIVO AGROPECUARIO 

SUEC.0 TDPOGRAFIA ROCOSIDl\D EROSION PEDREGOSIDllD 
CU\SE PROF. (Cm.) PENDIENTE (%) " GRADOS " 
la. 

+ ªº - 2 - 2 Sin erosión - 2 

2a. o - 40/00 2 - 8 - 10 Incipiente - 10 

Ja• o - 30/40 8 - 16 10 - 25 Moderada 10 - 25 

4a. o - 30 16 - 30 25 - so Acelerada 25 - 50 

Sa. + 30 50 - 90 Total 50 - 90 

6a. + 90 + 90 



No. animal Peso al Peso 6 mes Peso 9 mes 
lllímero raza• sexo nacer vacuna des p. Peso 7 mes Peso e mes Palpac10n Peso 10 mes OBSER·YACIONES 

fecha nac, 

' 

CONTROL DE BECERROS DEL 6 al 10 MESES 



120 O!AS ____ _ MES-----------

No. Progr! Fecha de No. animal No. del Peso al 2mes, ¡:eso 3 mes. peso 4 mes, peso 5mes. peso, 
sivo racimiento raza, sexo vientre nacer vacuna vacuna y bano baño y des- OBSERVACIONES 

ter.mes desp. bano des p. bafto tete. 

' 

i 
BECERROS/ CONTROL DE LOS 5 PRIMEROS MESES DE V!OA. 

\• 



Wo. d• •nl,..I•• '1f~ 

;o .91" '·"· 

l --·- .. .. 

·, 
-" 

11 ,, 

'"'"'"'' rniv1 ~~W~.L- OE ~ (lh\11 rESU _1~ l<G, 
r1100UCCllll [SPIMOA/011\ -'·-°'-'--

.------r--°"-"'-"~"'-'-'-,K!'..wo!i 1Dt AADll: A t'J\Tt~«_<A_._._,,,. __ _ 
l'ft(JrlUfl'M t:Mv.mar. .;;'"¡-~,._-e-. -··: YD:a·cmo 

01 o e rMc•l 1 e 11 1 t ,, 

., OHI ., 106 J.06 o.o ... ;. 2,M2 tl,!6 o.on1 

'n10 ,., .. s t..in o.rne •.on )<1.411 0,698 

1 
; 

1 J bu1 i't 11 .. 111 ..... 
ut 11>artdo¡..:1r _ .. 

_,.•t• racl811, 
100 1 '!i.110 •• (19 O,H6 l~.1J 

I' 11•1."'''•l•nta ~·r• 
•~llt~l•IHlOo 

IS ~•'l"•rl•tt11U ¡ura 
!:.'r11d""16'11u1 ..... 
lirl1qi¡Ul•ltllto11,l,,C 

uuJ., fN11tt11lah11t11 
+ u<l' .. ccf,S..), 

1 
1ca j s.ea Q,lCJ lJ.lO 



110, d• •"l•l•• 65' 
,, ... '· v. 

AACIOft PflAA ~J_ DE __ EMO PESO ~ KG, 
HIXM:CllM ESrEMDA/OIA -L.!!.Q!L.._ 

.--."°"'--,,-.. ----.;.º..;::-r.:••C-l~-'.;."'""""";:;fii .. _ ~SR• A MTlt-··-,-.:-:.-:-,.---
CI o r"c:•t a 11 1 t J 

:'=.:::::::::-:t:::::t::::~'::.::::~:::t:::::::t:::::~l-·--~1~::.-_-_:+-_-_-_-_~-:~ 
1 

" i 

~,7,~,.~ .. ~ ..... ~.~".~ .. ~ •• ~.-+---+---+---f----l----+---.+--~-1--l---li----1------
1.0IJ tH 1~11u•~u 9or •• 100 

-'!•l•flct'"· 
l .. h<¡<1trl•\tnU1'4I& 

•1n11nl1ltnto, 
l~ hq<11tl1l1ntD f"ll& 
111 Pfll~UtU5n UtiM• 

''· 1• h.,.iu1111nu11,1.e 

ut•ln l••11Unl1hn10 100 
~r.,,iucclií"I· 

1.nn 19.lRO 

l,600 o.eJO 20.•oo 



No, d• 1nl .... l•• 16 
r;e lO/M 

Mttnfll PMl.h TnAOS m: En~n "'"SO ~ '>On 

- ~ - -,.Rooúetra.-ÉsrtMhf1/Dlll --..J..d!!~--
KG 

~~~~~----!~~-+~~-+~~-+-~+-~~~+--~~->~~~~¡ '~~~i-~'--~~~-

.~~~~~+-~~l--~----!----!~--l~-+~~~-+-~~~+--~~--1:._===1~.;_~~ '~----1:~~~~-



CLl\SIFICl\CION DE SUELOS SEGUN SU APTITUD PAR!\ EL CULTIVO AGROPECUARIO 

SUELO TOPOGMFIA ROCOSIDAD EROSION PEDREGOSIDAD 
CLl\SE PROF. (Cm.) PENDIENTE (%) % GRADOS % 

la. + 80 - 2 - 2 Sin erosi6n - 2 

2a. o - 40/80 2 - 8 2 - lO Incipiente 2 - 10 

3a. o - 30/40 8 - 16 10 - 25 Moderada 10 - 25 

4a. o - 30 16 - 30 25 - 50 Acelerada 25 - 50 

5a. + 30 50 - 90 Total 50 - 90 

6a. + 90 + 90 



No. animal Peso al Peso 6 mes Peso 9 mes 
·"!ero raza, sexo nacer vacuna des p. Peso 7 mes Peso 8 mes Palpac10n Peso 10 mes OBSERVACIONES 

fecha nac, 

1 

.. 

·----· -- -· 

CONTROL DE BECERROS DEL 6 al 10 MESES 



120 DIAS ------ MES-----------

·.,, Progr_! Fecha de No. animal No. del Peso al 2mes, peso 3 mes, peso 4 mes, peso Smes, peso, 
·ivo recimtento raza, sexo vientre nacer vacuna vacuna y bano bano y des- OBSERVACIONES 

ter, mes desp. bano desp. bano tete. 

---. 
' 

\ 

~ 
BECERROS/ CONTROL DE LOS 5 PRIMEROS MESES DE V!OA. 

\• 
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