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RESUMEN 

AUDELO GONZALEZ JAVIER E. EVALUACION ZOOTECNICA DE UNA 

EXPLOTACION INTENSIVA DE GANADO PRODUCTOR DE CARNE EN EL 

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, ESTADO DE QUERETARO: PPS EN LA 

MODALIDAD DE BOVINOS.(BAJO LA SUPERVISION DE M.V.Z. FRANCISCO 

CASTREJON PINEDA. JOSE IGNACIO SANCHEZ GOMEZ Y MIGUEL POMPA 

FLORES). 

La pre11&nte evaluación zootécnica 1e realiZó en une unided de producción 

inten1ive de ganado bovino productor de carne, ubicad• en el municipio de 

Ezequiel Montes, Edo. de Querétaro. La recopilación de 1• información se obtuvo 

mediante entrevistas realizadas al dueño y trebejadoras, las instelaciona1 cuenten 

con un •rea total de 44 000 m'. El si1teme de menejo con1i1te en la compra de 

toretes con un peso promedio de 250 Kg, el periodo de engorde promedio es de 

120 dies y el peso de finalización fluctua entre los 450 Kg, teniendo una genancia 

diaria promedio de 1.1 Kg. Respecto a la Alimentación, la dieta conslll de 6 

ingredientes, la cual cubre los aportes de nutrientes en los diferentes peso1, 

considerando la información proporciomlda. Las in1llllacione1 funcionan 

eficientemente excepto el corral de manejo y el corral de enfermería, donde se 

deben realiZar modificaciones.Relacionado al manejo se recomienda realizar 

desparasitaciones externas, y el manejo realizarlo entre las 24 y 48 horas 

posteriores a su llegada. En la sección de Sanidad y Medicina Preventiva se debe 

establecer un área de aislamiento y evitar la compra de lotes de diferentes 

procedencias. Respecto a la Economía, utilizando la información existente en loa 

registros se observó que el costo unitario de producción es de NS 6.96 por lo que 

la empresa incurre en perdidas por un total de NS 283952.57 dado que su costo 

de producción as mayor a su precio de venta. Se encontró un alto porcentaje de 

irregularidades en los registros por lo que se recomienda mayor atención para 

alcanzar una evaluación eficiente de la información. 



INTRODUCCION 

Entre 1981 y 198711 núml!ode mlldcanOI pobrll creció de 32.1841.3 mlllonN. 

En el mlamo llPIO. nUIVe de e.et. diez recién n.cidoa ~ • fonnllr ,,.ne de loa que 

se encuenlr8n en 1• pobrez• y 1• pobreu 1llhl'n8. El de~leo entre ta poblllción 

económic:8mente Kliv• •acendió de 3.9% 1n 1970 • 10.2% en 1989; el ul•rio mínimo 

re1I en eae lño COtTel¡Xlndió 8!)1n11 •150.1% del aal•rio mínimo de 1970. Mlentr1118nto, 

deade h8C1 m81 de 3 déc8d8I el 20".4 de IH t•miliH máa ne.a 8b1orbe I• mit8d del 

ingreso nmcion•I disponible. (2,3,4,5). 

En 11111teri• •limentari8 y de nutrición c:111I todoa Jos indiC11dore1 apunl8n hacl• un 

detrimento, '/11 que la producción de alimentos básico• ha disminuido, una creciente 

dependenc:i8 alimenticia, la b81anzm comercial agropecuaria antre 1980 y 1988 h• •ido, en 

conjunto deficil8ri•. el C8l11PO se h• desCllpilalizado rápidamente, no se tienen p11quetes 

tecnológico• que corre1pondan a la nece1idad de recursos naturales, de ambientes y de 

tradicione1 culturales que existen en el pais. El problema alimentario en México afecta a 

cerca de 39 millones de personas, de las cuales 27.~ millones viven en el sector 

rural.(3,4). 

En 1985, el 90% de los habitantes de las zonas rurales registro algún grado de 

desnutrición; el 90% de los niños menores de 6 años que vivían en el campo tuvieron una 

alimentación deficiente y del 1 OOA> restante, sólo un poco más del 1 % consumió leche, 

carne, huevo y pescado de cu1tro a siete días por semana.(3). 
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l.11 pobl8c:ión con gr811dea problemlia de consumo y nutrición H encuentra loc:alizada en 

683 municipio• críticos, principalmente en loa Estado• de Oaimc:a, Chiapas, Guenra, 

Hidalgo, TabalCO, Qlllritaro, Puebla y en la perferia del Distrito Federal.(2,3,4,5,7, 12). 

Además, no ea soló un problemli de abasto. Ea, ante todo, una cuestión de equicfmd en la 

distribución, pero la realidad concrete ea que loa aumentos aa manejan como bienes de 

cambio, que tienen un valor monetario y por lo tanto producen utilidades. (3,4,5,7). 

En 1987 había 39.2 millones de Bovinos, para 1992 fueron censados 23.3 millones de 

bovinos, lo que significa una disminución del 40%1 del hato bovino nacional con una 

menna en la producción de productos de origen animal y un aumento en las 

if111011aciones. Por otro lado si se observa la balanza agropecuaria, en 1992 tuvo un 

nido negativo de 727 millones de dolares, al estudiamos la evolución de la ganadería 

como parte del PIB de México, se observa que en 1960 el HCtor pecuario representó el 

5.3% del PIB del país, alrededor del 2.3% en 1990 y apenas el 2"..li en 1993.(6,11, 10). 

Aai mismo mientras que la ganadaria mo1b'ó un fuerte dinamismo como parte del sector 

primario de la agricultura, como parte del PIB agropecuario a partir de 1960 evolucionó 

del 26% al 28% en 1970 con un pico móimo del 37% en 1979. Este tendencia se revirtió a 

partir de loa años ochenta; en 1987 representó sólo 32.3% del sector y en los 90 donde 

con1tituye apenas el 22% del PIB agrícola.(6). l.11 ganadería bovina del pala, refleja con 

toda claridad una insuficiencia por smtisfKer loa requerimientos de la demanda, obligando 

el l9CUr90 de la ~ de productos y subproductos. En virtud de la actual 

disminución del ingreso real para la mayoría de la población y de la consecuente bija en 

la demanda de cortes finos de - a cambio de un aumento en la demanda de vísceras, 
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rnultll r.aon.I finaliz• 11 engord8 de loa bovinol en Méldco y •llPO'W - en CMet o 

C01t11 • loa lllln:lldol de mmyor poder de compre, en tll1lo que In vlacere1, pielea y 

CO!te1 papullre1 M destineriM 11 merCldo lnl9mo 111111 que M recupere el poder 

ldquilitivo de 111 pobllción 'I permite •lev- 11 demlndll. De lo 8l1teriar IUlge 111 

nece1idld de eatablecer •11'4>'9"' f11111lizedoru, que pued8l1 - de tipo lnl9n1lvo, 111 

cuale1 deberán aer econórnicemente rentablH.(13). los objetivo• que se pueden 

peraeguir con 111 tecnillclción de 1• geMdtrí• 1011 numero101. Sin ernblrgo, •• neceurio 

dar prioridad • loa que mi1 directamenttt 11 rellcionan con loa 11pecto1 de producción y 

eflciencil per1 producir ceme en engorde inten1iv1, princip1lmente en el 111o1nejo, 

lllimenllción, 1Midlld, in1lallcione1, ldmlni1treción, comerci1lización y al bien •• común 

que 11 pone muy pace llención • 1• genétiCll en este tipo de unidade1 productiv11, deben 

eplicerM todo el conocimiento moderno en e11a árH y 111 tecnologí11 en 11 producción 

inten1ivll de - de bovino en toda• 111regiones111nlder11.(12). 

El objetivo del pie11nte tr1b1jo es 11 evaluación zootécnice de un• e~lotlción 

inlenlivll de Q811-® bovino productor de CllTMI determinando el ••lado ldlull de I• 

e~lotación en loa 1apecto1 de, genétice, alimentación, 111o1nejo, senid•d y economí1. Y 

proponiendo 1llemltiv11 par• 11-.111 má1 eflClente. E1t. e~lotación e1i. ubicldll en el 

Municipio de Ezequiel Motns, Edo. de Querétaro en donde en 11 Cllbecere Municipal ae 

prldiCI con 111o1yor lnWnlldld 111 engorde de gaNldo.(9). 
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MATERIAL Y METODOS 

MARCO GEOGRAFICO DEL ESTADO DE QUERETARO. 

El E1i.do de Queitl8ro ae localiZll en i. P11rte centro oriente del territorio MCklnlll, 

entre el 1i11e!M orogrillfico de I• meu del C1111ro, 1ierr1 medre orientlll y eje neovolcénico. 

Con coordenldH eldntmlla de 20°01'16' y 21º35'38" de lllitud norte y 101 99"00'<16" y 

100º35'46"de longitud oeste. Tiene un• extensión de 11 mil 449 KmZ. LimiUI 11 nllltl con 

Sin Luia Potosí, al eate con Hidalgo, al sur con el E1i.do de M6xico y MichollClln •I oeste 

con Gu1najuato. Su capital ea Querétaro y se encuentr• dividido en 18 municipio• (Flg.1) 

(10,11,12). 

CUMATOLOGIA. 

Se encuentran diver101 tipo• de cli111111, condlcionldoa a factores geogrilfico1. Se 

dillinguen trea áreH clímalica1 bien definida•: La porción sur, que comprende fllllte de 1• 

provincia fi1iográf1C11 del Eje Neovolcánico, donde 101 clim11 son templ1do1 y concentran 

mmyor humedld. La región centro abarca área1 del Eje Neovolcánico, 

La 1ierr1 Madre Oriental y I• Meaa del centro, loa clim11 predominantes aon umillrido1, 

cuyH variantes van de cálidos a templldos en función de la altltud. La zon• norte 

corresponde a una porción de la Sierra Madre Oriental, en I• cu•I los clim11 v•ri•n de 

cálido•• templados(12). 

OROGRAFIA. 

El relieve general del E1tado ea montañoso en un 69".4, corno conaecuencla de i.a 

ramilicaclone1 de 1• Sierra Madre Orienllll; éstas dan origen a la sierra del Zamorano en 

el municipio de Colón con una elevlCión de 3,300 manm, y • la Sierra Gorda, cuya •llura 
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n llPIOllirMdMllntl de 2,llOO manm en loa nvlic:ipio1 de linfT'IO Seco, J._.,, Plnel de 

AmolH y Undai de PM181noro1,IClbreNle lldemal el ceno de 111 Calentura con 3,550 

manm, al ceno del Gallo con 2890 manm y al Pico del Cannan con 2,790 manm, enn 

Olroa.(12). 

HIDROLOGIA. 

La mayor parta del territorio querelllno eatá ubicado al 1uroe1te de 111 cuenca del 

rio Pánuco y en 1111 c:uenca1 de loa rioa Tamuín y Moctezuma, mientr11 le menor ae ublc:ll 

en 1• reglón denominad• cuenca Lerma-Sentiego, comprendiendo a au vez la c:uenc:11 del 

río Laja (11). 

FLORA Y FAUNA. 

La dillribuc:ión y 1111 c:eracterí1tic:e1 de 111 c:ubiellll están delllrminedH por 111111 aerle 

de fac:tore1 fi1ic:o1 como aon: diveraidad de formes del terreno, materiales geológic:o1, 

1uelo1, clima, etc .. Se encuentren íireas boac:o111 de oyamel, encino, y pino, chaparrel de 

encino y meaquile y metorr•le• e1plno101 como el garambullo, ocotillo, 11 yuc:e, 9111ve1, 

nopel biznege, mezquite• Nbino1, etc. 

Le faune 1111 constituid• por eapecie• como el jeb11i, mapache, errnadillo, coyote, 

venado colll bllincl, tuze, erdilla, gato mont61, conejo, tlac:ulche, liebre, tejón: edemas de 

une gren veriedad de eve1 y reptile1 (10). 
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MARCO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE QUERETARO. 

SITUACIÓN GANADERA. 

El eai.do de Quéretaro pertenece • I• región centro del peía, con un• ectivided 

pecu•ri• deHrrollada sobre un• supeñicie totel de 701,612 hectárHs. Con un• 

producción totel de 17,045 tonelad•s de cerne de bovino en cen•I correapondiente •l llflo 

de 1992, cuenta con una pobl•ción de mea de 193 392 cebezas de bovino•. que 

representaba el .83% de la población totel de Q•nedo bovino en MéJCico, heate el VII 

Censo AQropea.iario 1990 (9). 

SITUACION AGRICOLA. 

En 1993, en el territorio estatel, durente loa ciclo• otoño-invierno 1992-1993 y el 

primevera-verano 1993 en los cultivos ciclieos, •demás de loa resultado• en cultivos 

perennes, se obtuvo una supeñicie total sembrada de 132, 318 ha., de la cual H lev•ntó 

cosech• en 89,004 ha., logrando un volumen de producción de 567,617 ton.Loa culllvoa 

principales son granos, tales como el maíz, sorgo, etc. tembíen frijol, alfalfa, vid, etc. 

(11,17). 

MARCO GEOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES. 

LOCAllZACION. 

El municipio de Ezequiel Montes se localiza en 1• provinci• del eje neovolcenlco, 

con coordenadas extremas de los 99º53' longitud oeste y 20º39' de latitud norte. 
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LIMITES. 

El municipio de &equél Montes llmitll al nort9 con al municipio de Tolim6n; al aur 

con el municipio de Tequl11q11ilpan y al Edo. da Hidalgo; al elte con al municipio de 

Cadereyta y al oe1te con lo1 municipio• de da Taqui,quiapan y Colón (f¡g. 3)(10). 

EXTENCION. 

Cuanta con una supe!ficie territorial de 278.4 Km' que representa el 2.3% de la 

auperficia total estatal (10). 

AL TURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

La altura del municipio es de 1970 msnm. 

OROGRAFIA. 

PreNnla zonas accidentadas en un 25% de la 1uperficie al 1ur del municipio, en 

tanto que el 75% restante corresponde a zonas semiplanas. 

HIDROLOGIA. 

El municipio se encuentra situado en la cuenca del rio Moctezuma-Panuco, !l IO 

largo de 1u1 limites por el estado de Hidalgo. De importancia relativa, se llene el arrollo 

Cantarranas, Las Rabas-Organal, con una longitud de 20 Km que desemboca en el río 

San Juan, y el arroyo Barajas que, con una longitud de ocho Km desemboca en el arroyo 

Rancho Viejo (11). 

CLIMA. 

Pre1enta un clima Semiárído templado,(BS1Kw(w)) con lluvias en verano, 

porcentaje de precipitación invernal menor de 5 y con un verano cjlido, este clima cubre 

el 35% de la superficie estatal. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 16 y 18 'C. 
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La cmntidmd de llwill anual va de 450 a 630mm, y •• en lo1 meH1 de julio y agallo 

cuando H preHnta la mayor incidencia (114mm); en felnro IÓlo alcanza 5.7nvn. En lol 

meH1 invemale1 la preHneia de hellda1 va de 20, 40 y huta 60 díH. la• granizadH H 

preHntan en la ••tación mil• cálida del año, y 1011 en el orden de 2 a 4 díH al allo.(12). 

SUELO. 

Predomina el tipo Redzin1 ma1 Vertizol Péllco con claH textura! fina.(E+Vp 3). Son 

1uelos delgados con profundidld menor de 50 cm preHntan un horizonte 1uperflCllll con 

gran contenido de materia orgilnica, alta cantidad de C1lcio, Potasio, y Magnesio, de lo 

cual re1u1ta que el suelo sea de gran fertilidad. 

FLORA Y FAUNA. 

Predomina la vegetación tipo matorral, pastizal y materilll crasicaule. Reapecto a la 

Fauna, la destrución del hábitat natural en gran parte del territorio estatal ha ocasionado 

la deup1rición de varias especie1, pero aún H encuentran aves como la paloma, huilota 

y tórtol1, mamíferos como el zorrillo, coyote, comadreja, mapache, y tlacuache, así como 

reptíle1: Víbora de cascabel y coralillo. 

DEMOGRAFIA. 

De acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda en 1990 el total de la 

población fué de 21 859, de los cuales 10517 1011 hombres y 11 342 mujeres. Su 

población económicamente activa fué de 5 730, y la población ocupada en el sector 

primario fue de 1425 (11). 
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MARCO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE EZEQUEL •ONTES. 

SITUACION GANADERA. 

Lot llUllcipioa M 11.i llgruplldo en clnc:o reglonea en fUnclón de aua coincldencl8a 

económica y territoriale•: Ezequiel Monle$ ~ ... región:Sln JU811 del Rlo,junto 

con Pedro EICOl»do S8n JU811 del R1o y T8qlliaquillp8n. S8gúrl el Ar1u8rio Económico 

(1993-1994), el municipio dedic8 une auperflcie de 20,461 ha• 111 genederi•. cuenlll con 

21,069 Cllbc8• de g8Mdo bovino.y tiene un volúmen de producción de 1:81119 en C8n•I 

de 4,023.2 ton repreaentllndo •123.4% ••llltlll (17). 

SITUACION AGRICOLA 

Loa reaubdoa definitivo• del VII Cenao Ejldal, que realiH el lnalituto N•clonel de 

E118dilticll, Geogrllli• e lnformálice (INEGI), señalan que en el Municipio eJCiaten 8 ejido• 

y comunid8de1 -arwi8s, loa cu•IH cuenllln con une superficie tollll de 8,528.600 h•, de 

1111 CU8lea 5,570.600 ae uHn como ago118dero, 2,845.000 para lierre de labor y 111.000 

'con otro UIO. Principlllea cultivos ion el trigo, Sorgo, Maíz. Aven• entre otros. 
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PROCEDIMENTOS Y RESULTADOS. 

P-111 rHliHclón del trajo: 

1.- Se reallaron antrevl1ta1 al dueilo y trabajadoras para obteMr Información para 

describir el estado 11Ctu1I de la unidad de Producción tomando como base loa 11emento1 

que integran la Zootecnia (GenétíCI, Alimentación, Manejo, Sanidad, Economia). 

2.- Se analizó 11 ínfonnlción y se c:otajó con los av1nce1 en tecnología y manejo que 

Indica la lit111tura reciente. 

3.- Se proponen las alternativas e1pecifie11 en aquell11 are11 que debe rnodiflCllM la 

unidad de producción para incrementar la eficiencia. 

El presente trabajo se realizó en el predio conocido corno "Rancho la Esperanza" 

propiedad del lng. ~ Leautaud Zamani//o. Esta unidad de producción se loClliza en el 

Km. 1.6 Clrretera Ezequiel Montes-Querétaro. Pertenecienta al municipio de Ezequiel 

Montes, Edo. de Querétaro (fig. 2) La explotación es de Bovinos productores de - en 

estabulación. Se compran animales, provenientes de cruzas entre ganado cebú con 

g8"ado Europeo, asi como razas pura• corno el Aberden Angu1, Charolai1, Simmental y 

Pardo Suizo. Los animales entran a los corrales con un peso promedio de 260 Kg y salen 

al abasto con un peso promedio de 450 Kg. 

INSTALACIONES. 

La unidad productiva cuenta con una superficie de 30 Ha las instalaciones se 

encuentran distribuidas en un perimetro rectangular de 400 m de longitud por 110 m de 

ancho, proporcionando un1 área total de 44 000 m' la cual cuenta con las siguientes 

construcciones (fig. 3): 
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e) Cane1M de Engordll. El 6ru de cone1n de engorde• le perte !MI~ de 

tode le aper11Ci6n, ye que 1U pnlpClllo • el de piopon:loi• eepllcio Nlcienll .-. el 

._.,, ljerciclo, ni como le· ollllllcl6n de ellnw*> 'I ..-.(11). Cune oon 21 

conelel, con une cepllCided de ..,.... pera 700 erlirnelll 'I ......,_ medidee 

........ loe conelee 1-12 'I 17 que ..,, ln•lecloi• deeli edH pere V.- 'I • 

~.,.. le engorde inllllve, 'I con.- con ln•l1cloi• ..-. ecoi L'k:i •d11 

...... ,.. ... pere le jll'CICUcl6n ir*rllMI de- (CllllNI 1S-18 '111-21). 

Loe _.... ...... nummr-., dll _.. 1 .. 5 ........ le mllme eupertlcie, 

p.aeillllldcl en 1U llllellcllld pilO de tllna con un decllV9 dll 2~ de .... • ..... 

......- une C11illllec:i6n de .... • .-. En le pertl fronlel • __... un peeilCI de 

"*11111, comedero y ulede!O 'I el ledo el bebedlnl. La rnedidel de cedll COll'el eon i. 

llguienlla: 11.84 m de !ergo, por t.tO m de enc:ho, con une lupllfide tOllil de 117.21 m2 

cede uno . Elciatie 111111 divili6n enn cede -i, le c:uel fonne perte del blbedelo. El 

CXllMdllo n de tipo cenoe y llene 111111 longllud de t.43 m, .80 m de encho, une 

profundlcllld de .28 m y con une llllur8 •I cuello del enlmel de 40 a111. Loe !n11rin1 

......- un ec:ebllclo de minento fino y con elqUinM 19Cbldeelllie. 

Ellill9n blbederol tipo pllele con equipo eutom6tic:o pere 111 llenedo, • cori..- un 

bebedero de 2. 74 m3 entre do• correlel, los cueles tienen lu llguienlel lllldidm: 4.39 m 

de longitud por 1,08 m de largo y un• profundlcllld de .58 m .,...... ... ldcl un ecebedo de 

cementD fino en el intlfklr dente. 
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Po1teriormente encontr•mo• los saladeros ubiclldo1 en la misma po1ición que loa 

comedefo1, 101 cuale1 ae comparten entre do1 corrale1, 1u1 medidas son las 1igui9nle1: 

1.20 m de largo, por .60 m de ancho y .28 m de profundidad. 

La línea de alimentación anteriormente mencionad• (bebedero, comedero y nladero) 

cuenta con ertructur• tubular de 2 " en su tollllidad, Ali como también las divi1ionea enn 

corrales y puerta1.Los travesaños de 101 corrales se encuentran • una distancia de 40cm 

entre cada uno, y la 11tura total es de 1.80 m. 

En los corrales 11 y 12 lo que vari1 e1 l1 longitud la cual es de 13.85 m. 

El corr1I 17 presenta piso de tierra en su tollllidad, con declive de 2-3% de oe1te • e1te, 

preaenll las siguientes medidas: S'4 m de largo, 24 m de 1ncho d1ndo una 1upe!ficie tolll 

de 1292 m2. La sombra, comedero, saladero, y pHilio se localiza en 1• parte 1ur. El 

comedero tiene una longitud de SO m por 60 cm de ancho y una profundidad de 28 cm, 

con un1 altura al cuello es .40 m. Presenta 2 saladero• en 101 extremos del corr1I • 11 

misma altura de los comederos, tienen una longitud de 1 m por 60 cm de ancho,y 111111 

profundidad de 2B cm. El bebedero es de tipo pileta, se localiza en una esquina del lldo 

izquierdo, el cual tiene una longitud de 9.60 m por 1.0B m de ancho y u Los corrale17y10 

presentan piso de tierra con declive del 2-3% de oeste~ste. Tienen una longitud de 31 m 

por 27.3 m de ancho dando una superficie total de 486.3 m2 .El comedero se encuentra 

en la parte sur y lado derecho en el corral 7 y parte sur y lado izquierdo en el corr11 10, 

presenta una longitud de 42 m por .44 m de ancho y 35 cm de profundidad. El bebedero 

es de tipo pileta (6.22 m3) tiene una longitud de 6.70 m por 1 m de ancho y 60 cm de 

profundidad. 
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El saladero .. encuentra an loa exnmoa del comedero, el cual tlane U1111 longitud de 50 

cm, llllCho y profundidad la mi.,,,. qua el comedero. 

Loa corr•le• a y 9 pre1entan plao de tie!T• con un declive del 2-3% de oeata • elle, tienen 

una longitud de 21 m por 18 m de ancho, dando una auperflcie total de 378 mll2. 

Praaenta el comedero 1e localiza en 1• p•rte sur el cual tiene 16 m de longitud por 1.4 m 

de •ncho y un• profundidad de 40 cm. El saladero se encuentra del lado derecho a la 

miama •ltura del comedero , tiene una longitud de 1.4 m por 30 cm de ancho y una 

profundidad de 40 cm. El bebedero presenta las mismas características que en los 

corr•le• 7 y 1 o. 

Loa corrales 18, 19,20 y 21 son iguales en sus características, presentan piao de tierra 

con un declive del 2·3% de oeste a este, se localizan en la parte aur de laa instalaciones. 

Loa bebederos, comedero• y saladeros se localizan hacia los lados. Las medidas de cada 

corral aon las 1iguientea: Tienen una longltud de 72 m por 13 m de ancho, dando una 

aupelficie total de 936 m2. Elcomedero es de tipo canoa, tiene una longltud de 72 m por 

65 cm de ancho, y una profundidad de 45 cm. y un travesaño a 85 cm. Los interiores 

presentan un acablldo de cemento fino y tienen una profundidad de 40 cms. Cuenta con 

una banqueta de concreto con una amplHud de 1. 9 m de la base del comedero al interior 

del corral. 

Existe un bebedero tipo pileta con equipo automático para su llenado, este lo comparten 

dos corrales, se localizan en la parte sur y central de los corrales, sus medidas son las 

siguientes: 3 m de largo, por 2.50 m de ancho, con una profundidad de 70 cm. 
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Los saladeros se encuentran ubicados en los extremos del comedero y cuenta de 111 

siguientes dimenciones: 50 cm de largo por 65 cm de ancho y un• profundidad de 45 cm. 

La estructura del corral y protección de los comederos esta compuesta por alambre y 

tubulares de 2 pulgad1s de diametro. Los cercos se componen de 4 travesaños con un1 

sep1r1clón de 30 cm entre cada uno. 

Las puertas son de cadenas con una amplitud de 4 mt. 

Los sombreaderos se encuentran a la altura de los comederos presentan un declive de 

3-4% hacia el pasillo. La sombra se encuentra a una altura de 2. 70 m y tiene 2.45 m. de 

ancho; de esta forma se localizan en los 21 corrales. 

Los corrales 13, 14. 15 y 16 presentan las mismas caracteristicas de los corrales antes 

mencionados, lo que varia es el largo (31 m). 

b)Corral de recepción y corral deenfenneria. (Fig. 3,f). 

El corral de recepción funciona prácticamente como corral de manejo y colinda hacia el 

lado izquierdo con el corral de enfermería, hacia la parte norte y sur con los pasillos de 

tránsito. Presenta las siguientes medidas: longitud tiene 12 m, por 7.7 m de ancho, dando 

una superficie total 7.11.48 m2. Esta hecho con tubulares de acero de 3 1 /2 pulgadas.los 

cuales forman 3 travezaños con una separación de 40 c entre cada uno y los postes se 

encuentran a cada 4 m. 

El corral de enfermería tiene las mismas características que el corral 5 con el cual 

comparte bebedero, comedero y saladero. 
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e:) Manga de Mlnejo. (Fig. 3,f). 

E1ta 111 encuentra dentro del ~al de rec:epc:lón, tiene forma de embudo, cuenta 

c:on una longltud de 3.20 m, en la base tiene 2.10 m de ancho, 1• cual ae c:ontinua c:on un 

pasillo el cual funciona c:omo c:orral de retención, 1• parte mÍl1 ango1ta del embudo ae 

c:onecta c:on 1• báscula indivldu1I donde tiene una amplltud de 80 cm. De I• báscula pan 

a la trampa de manejo. La manga esta hecha al igual que todos los corrales, por 

estructura tubular de 2" de diámetro limitada por 3 travesaños c:on 40cm de separación 

entre cad1 uno y entre postes cada 2 nt 

d) Rampa de embarque y bíiacula c:olectlva. (Fig. 3,f). 

Presenta una longitud de 4 m por 90 cm de ancho, hecha al Igual que todos los 

corrales, por estructura tubular de 2" la cual consta de 4 travesaños con una altura del 

piso al ultimo travesaño de 1.38 m del piso al primer travesaño de 40 cm; entre poste y 

poste 30.5 cm de longltud. Además presenta estribos a los lados de 57 cm cada uno. La 

rampa se continua con la báscula colectiva marca Revuelta, la cual tiene 4 mt de longitud 

por 2 mi de ancho con una capacidad de carga de 5 ton. 

e) Puilloa de rinalto: 

Se cuenta con un pasillo principal que rodea a las instalaciones el cual emite 4 

ramificaciones al interior de éstas. 

f) Bodegas. Hay 2 bodegas para almacenaje de materias primas para alimentación, la 

primera es totalmente cerrada tiene la$ siguientes medidas: 20 m de largo, 15 m de ancho 

y 1 O m de alto. La segunda solamente tiene un techo de lámina galvanizada la cual tiene 

25 m de largo por 20 m de ancho y 12 m de alto. 
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g) Pozo profundo. El cu•I tiene una cmp11eidad de auminlatr•r 25 1 por seg. 

h) Depólltoa de 11g1111. Cuenta con 3 depo1ito1, 2 de torm. cilindricm con un• cmpllCklad 

de 10 000 Ha. Aprox. y uno de forma cúbicm el cual tiene 25 m de largo, 22 m de mncho y 

una profundidad de 3 m y con una capacidad de 1650 m3 aproximadamente. 

l)Sllo. Es un silo tipo trinchera el cual tiene un largo de 32 m, 16 m de •ncho y un• 

profundidad de 2 m la cual representa una cmpacidad de 716.8 ton aproximad•mente. 
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CUADRO 1. RESUMEN DE INSTALACIONES. 

CORRAL DE ENGORDA 

-20C01T8IH 

- Pendiente del 2-3% 

- Tol81 de espacio 9,236.8 m2. 

- Comedelos, espKio line•l 6&4m 

- a.bederoa 46.22m' 

- Sombre8deros, altur• 2.70m y 2.45m 

de811Cho 

- S.l8dero1, espacio lineal 16.Bm 

CORRAL DE ENFERMERIA. 

- Tol81 de espacio 117.21 m2 

- Comedero, eipacio lineal 9.43m 

-Bebedero 2.74 m' 

CORRAL DE RECEPCION. 

- Tol81 de esp•cio 711.48 m2 

MANGA DE MANEJO. 

- Longitud de 3.20 m por .80 m de 

ancho. 

BODEGAS. Superficie de 540 m2 



DEPOSITOS DE AGUA. Capacid1d 

de200001t. 

SILO. CllfllCidld de 716.8 ton. 

AUMENTACION. 
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E1 un hecho que H repite generalmente en la l'Nl}'Ori• de unldldea productor .. de 

e1me de bovino de tipo intensivo.que el •limento constituye •lrlldedor del 70"AI del costo 

de producción(19). Por lo tanto H le debe d1r gran importllncl• al uso eficiente de lo• 

•limllntos. 

En esta explotación, la ración es fonnullda por la empreH Grupo Nutri-tech de M6xico, 

S.A. de C. V., y su composición de acuerdo con la información obtenida e1 la siguiente: 

INGREDIENTE % de lnclusión.(MS) 

All•lf• Achical•da 5 

MllízGrano 20 

R11trojo limaíz 10 

Melaza de e1ña 15 

SorgoGr1no 20 

Levllfoscal 2.5 

Si bien esta ración constituye la dieta básica, algunas ocasiones realizan modificaciones 

sustituyendo rastrojo de maíz por tamo de maíz aproximadamente en un 5%. 
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El .... rUimlnm 111 pc1r1)111tmje, de 8CUlldo ... irlorrnld6n de .. eqnu que 

........ -i-..... .,.,..,..: 

NUT1'1ENTE % 

....... S- U.525 

Pralllrw Tollll 11.•1 

ENMn.{Mc811Ke) 1.151 

EN o.n. {Mc811Ke) 1.084 

Fin CIUdll 12.44 

El llWl8jD ... 81i1•1111Ci6n • 18 lllglldll de loe ......... CC111'81 • ~ 

... ,......... .. fui1Cio118111181llO del 111111111, ~ .. pelO de COll1l'8. inlci8rloa ... 

.. r9Ci6n de engonlm.(19) l..u FllCion8a de l9ClpCi6n que M 1118111j8n en .... e,.,lol8ci6n 

durlnl8 loe 3 primlnll di• M 111 prapordon8 unic:8mentll folrljl (.,..,.),81 di• 4 M In 

pRlllCllCion8 25% de COI IC8l1lr8do '/ 75% de folrljl, •I di• 7 M 8Ull1ll1lll 18 C8l1lid8d d8 

CDllClllll8do .. 55% .. di• 10 ..... afNce 75%. COllCllilnldo ... que .... lo• 1,3 y 

15 cl• lllllnwnle ..... propoidol• .. r8Ci6n. engord8dur-* .. ...,.y18rde. 

Cllbe mencian8r que loe 8llim8lll M ...,..,.,, 81 lllOlllllllD de IU llepd8, can 81 producm 

ClllMl'Ci8l "-lor !Al:e!8ID de nmbolon8140mgmu17 a.......,,,. 
p .. 111 9V8ll.a8Ci6n de 111 •llmenl8ción, .. acogilron ........ con'11111(2,9, 14,20), loa 

C:UÜI 11111111 C8f8dlriltic:lll 1'9p19MntlitivU del rnto de CCllT81a, tllln como: fecll8 d8 

lngrno 81 con'lll, pelO, CIUUI de Cebu-Eunipeo, 181111, Mlll, c:ondic:kln tí11c8 e 

inlllll cloi •· 
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En 1• unldild de producción fueron proporclonlldo• loa regl1troa que utiliz•n, en e1to1 H 

incluyen loa 1igulente1 Indices de producción: Con1umo1 de •limento por corral, relmclón 

de becerros por corr•I, r.chll1 de peuje, gaMnel• din promedio, costo del Kg de 

•llmento por HITl8M. 

Sin emb111·go, aun cuando aeñalan que rHlizan el peuje • I• lleg•da del ganlldo, en un 

50% se encontró que sólo asignan un promedio ealim.do. En lo relacionmdo al consumo 

de •limento también en algúnas HlllllnH no re•liz•n el peuje, sino que tom.n el v•lor 

promedio de Hman•• •nleriores. El aumlniatro de •limento lo re•liz•n en la mañan• y en 

i. tarde, por lo que no ae observó que f•llllr• alimento en comederos, y en ceso de que H 

encontrar• vllCio •1 día siguiente •lgún comedero se les aumenta I• cenlidmd de •limento 

conwapondlente en un 100Ai como mínimo, y un 20% como rnálcimo. En relKlón • i. 

auplemenlllclón de minerelea, de acuerdo con el encargado, re•lizan I• Inclusión de 

rrwcro y microminer•le• con el reato de loa Ingredientes, por este motivo algunos de loa 

Allldero• H obHrv.ron ain contenido de premezti. miner•I, t.mblen se obaerwron 

problema de limpmni1mo crónico ceualldoa por Kido1ia y el intercembio de animalH de 

un corr•I • otro. 

Como resultado de i. lnform•clón contenid• en loa registro• H obtuvieron 1•• fech•• de 

pelllje, i. ~ diari• promedio, i. cu•I en •lguno1 corr•lea fue negaliv• (30%) y loa 

conaumoa de •limento por H11181111, los resultado• M preMnt.n en lo1 cumdroa 2,4,8,8. 

Con eatoa dalDa y considerando el consumo de •limento H re•lizó 1• ealilMCión del 

consumo de nutrimento• de ceda corr.I repreaentativo y los re1uli.dos se present.n en 

loa cuMros 3,5,7 y 9. 
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Etla lnfomwci6n H c:ompsó con lat nece11dade1 que ~ el NRC, la1 nece1i-

cladn H preaentan en el cuao 1 o y en el capitulo 1igu1ente H en1liun lo1 reault8dol 

de ella ellplolKlán. 

CUADRO 2. CAMBIOS DE PESO Y CONSUMO DE ALIMENTO DE NOVILLOS 
QUE AL INICIO PESAN 222 Kg. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL 

CORRAL 20 POR UN PERIODO DE ENGORDA DE 111 DIAS. 

Pwovlvo fKha de Periodo GDP 
Kg .... Dlu 

222."'6/I 1M·94 
7 

248.52itl 14-6-94 56 .430 
:1:19.72/c :1:.352 

294.89 18-7-94 30 1.281 
:1:48.72 :1:1.5 

331.15 1·9-94 47 1.022 
:1:59.14 :1:1.5 

385.84 30-9-94 29 1.242 
:1:511.97 :1:.83 

3&4.95 29-10-94 29 .504 
:1:81.41 :1:.425 

/a Se COlllidero un miamo peto VND inicial p1r1 todo •l lola (n=73). 
lb Promedio. 
/e Deaviaci6n eltendar. 
• GDP de .&43 y conaumo de MS de 8.18 promedio dur11118 loa 191 di11. 

Conewno 
MSKg/ct-1 

2.05 

5.78 
:1:1.&4 

8.52 
:1:2.45 

10.118 
:1:2.24 

7.14 
:1:1.35 

9.205 
:1:.877 
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CUADRO 3. ESTIMACION DE APORTES DE NUTRIMENTOS EN EL CORRAL 20 
A NOVILLOS DE 222-400 Kg DE PESO VIVO. 

Periodo Pno PT ENm ENg Ca p Fe 
diU Vivo Kg/d-1 Mcal/d-1 Mc:alld-1 Kg/d-1 Kg/d-1 Kg/d-1 

Kg 
7 222.46 .2431• 3.21 2.22 .025 .016 .255 

246.52 
56 :1:19.72 .684 9.02 6.24 .071 .047 .716 

:1:.219/b :1:2.89 :1:2 :1:.023 :1:.014 :1:.229 

30 294.69 1.01 13.34 9.49 .106 .069 1.07 
:1:48.72 :1:.290 :1:3.64 :1:2.33 :1:.0307 :1:.020 :1:.271 

47 
331.15 

1.29 17.03 11.79 .1361 .089 1.3" 
:1:.266 :1:3.52 :1:2.43 :1:.0282 :1:.0186 :1:.2711 

:1:59.14 
29 .848 11.186 7.74 .0886 .0582 .906 

365.5" :1:.1602 :1:2.12 :1:1.469 :1:.0173 :1:.0112 :1:.140 

29 :1:58.97 1.09 14.41 9.97 .125 .075 1.14 
:1:.077 :1:1.058 :1:.73 :1:.021 :1:.0053 :1:.088 

384.95 
:1:61.41 

I• pronwdio.(PT-Protein• Towl, ENm-Energ1• Neta de Mantenimiento, ENg-Energ1• Nei. 
de~. FC..fibr• Crudm). 
lb DelViKlón elUlndar. 
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CUADRO 4. CAMBIOS DE PESO Y CONSUMO DE AUMENTO DE NOVILLOS QUE 
AL INICIO PESAN 3M Kg. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CORRAL 2 

POR UN PERIODO DE ENGORDA DE 1t0 DIAS. 

PnoVlvo Fecha de .... 
324.231• 24-3-94 
t40.331b 

355.52 28-4-94 
-/e 

358.70 27-5-94 
:1:24.85 

403.33 12-7-94 
:1:47.39 

/8 PronwdlO. PelO lnlci81 (n=18). 
lb Desviación UWnd•r. 

fWfodo GDP c-oMS 
dima Kg/d·1 
7 8.05 

35 .894 8.51 
:1:1.15 :1:.368 

29 .110 8.32 
:t.856 :1:.985 

46 .965 7.80 
:1:1.26 :1:1.33 

/e No .. con1ider• deavleci6n porque .. e118nderiz6 • un mismo peso . 
• GDP de .717 y consumo de MS de 8.16 promedio dur•nte 110 díH. 

CUADRO 5. ESTIMACION DE APORTES DE NUTRIMENTOS EN EL CORRAL 2 
A NOVILLOS DE 324-400 Kg DE PESO VIVO. 

Periodo PT ENm ENg c. p FC 
di•• Kg/d-1 Mc81/d-1 Mc:al/d-1 Kg/d-1 Kgld-1 Kg/d-1 
7 .951• 12.6 8.72 .101 .066 1.00 

- - - - -
35 1.00 13.32 9.22 .1065 .069 1.05 

:1:.043/b :1:.5n :1:.40 :1:.0043 :1:.012 :t.043 

29 .91M 13.02 9.01 .103 .068 1.03 
:1:.114 :1:1.54 :1:1.(16 :1:.20 :1:.012 :1:.119 

46 .981 12.10 8.37 .096 .063 .958 
:1:.151 :1:2.01 :1:1.38 :1:.016 :t.010 :t.158 

I• Promedio. 
lb Oesvi1Ci6n e118nder. 
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CUADRO 6. CAMBIOS DE PESO Y CONSUMO DE ALIMENTO DE NOVILLOS QUE 
AL INICIO PESAN •&1 Kg. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL 

CORRAL t POR UN PERIODO DE ENGORDA DE 29 DIAS. 

PftoVlvo Fechllde 
Kg ..... 

<151.151• 28-<1-94. 
:t28.<IS/b 

<156.45 27-5-94. 
:1:22.70 .. 

a/Promedio, con peso m1cl•i(n=20). 
b/Desviaclón estandar. 

Periodo GDP ConawnoMS 
Dlu Kg/d·1 

7 11.06 

29 .172 9.9 

u"" :1:1.•3 

CUADRO 7. ESTIMACION DE APORTES DE NUTRIMENTOS EN EL CORRAL t 
A NOVILLOS DE •&0..-0 Kg DE PESO VIVO. 

Periodo PT ENm ENg c. p FC 
Dlu Kg/d-1 McaUd-1 Mc811-1 Kg/d-1 Kg/d-1 Kgld-1 
7 1."8/a 19.57 13.55 .156 .103 1.5 

29 1.32 17.53 12.13 .1.ilO .092 1.36 
:1:.19/b :t2.54 :1:1.76 :1:.020 :1:.013 :1:.176 

a/Promedio. 
bl Deavl8ción eltllndar. 
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CUADRO 8. CAMBIOS DE PESO Y CONSUMO DE ALIMENTO DE NOVILLOS QUE 
AL INICIO PESAN •23 Kg. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL 

CORRAL 1• POR UN PERIODO DE ENGORDA DE •1 DIAS. 

PMoVlvo Fechllde 
Kg ....... 

'231• :wl-9' 
:t22.81/b 

435.10 14-7-94 
:1:34.99 

... a/PrOINdio. PelO 1n1C111I (n=22). 
b/De1vl11Ción •lt.nd•r. 

Periodo GDP C-umoMS 
dlu Kgtd-1 

7 13.88 

41 .278 10.39 
:1:.996 :1:2.81 

CUADRO 9. ESTIMACION DE APORTES DE NUTRIMENTOS EN EL CORRAL 1• 
A NOVILLOS DE 423 ... 35 Kg DE PESO VIVO. 

Periodo PT 
Ola Kgld-1 

7 1.45/a 

41 1.22 
t.335/b 

a/Promedio. 
b/Oe1vi8ción Htandar. 

ENm 
McaUd-1 
19.23 

16.26 
:1:4.'° 

ENg Ca p FC 
McaUd-1 Kgtd-1 Kg/d-1 Kg/d-1 . 
13.31 .154 .105 1.52 

11.25 .130 .085 1.28 
:1:3.05 :t.035 :t.023 :t.344 



26 

CUADRO 10.TABLA DE NECESIDADES'. 

Pno Ma PT ENm ENg c. p 

Kg Kg/d-1 Kgld-1 Mc.ild-1 MQl/d-1 Kgtd-1 Kgtd-1 

200 4.5 .626 4.10 3.52 .033 .014 

250 6.00 .730 4.48 4.17 .032 .0159 

300 7.6 .820 5.55 4.78 .031 .0162 

350 8.00 .830 6.24 5.36 .030 .016 

400 8.50 .870 6.89 6.54 .029 .017 

450 10.2 .970 7.52 7.14 .028 .018 

500 10.4 .960 8.14 7.01 .026 .018 

'(Tornado de I• publlCKión No. 4 del NRC, G1118do Productor de C•me)(6). 
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MANEJO. 

La mdqulsición de ani11111le1 I• re•liH el 8dmini1tr8dor del r811Cho, el CU81 M bu8 

P8r• 1u compr• en el precio, calid8d y peso del •ni11111I, ••i corno tamblen obHN• que el 

Q8118do de preferenci• proveng• de llQOlbldero. La proc:edenci• del gmn8do e1 muy 

v•ri8d• pero princiP81mente provienen de Vermcruz,Durengo, Zaclllecll1, T1111111ulip111 y 

Nuevo león. La compra se rHliz• dur•nte todo el •ño en una fom111 periódic., y cuando el 

precio e1 •Ho, ucrific. un poco I• c.lidad del g•n•do, 1• m•yorí• de los •ni11111lea son 

cruzH de gmn8do de origen cebú con g•n•do europeo, y •lgunos •ni11111les de razas 

purH. 

La compr• I• re•liz• con intermedi•rios loa cu•lea le ofrecen 1• J•ul• o un corral, que •I 

compr•r pueden ser •ni11111les eacojidoa o el lote completo, y de esta formm se le ••ign• el 

precio, se obaerv• que no se lncluy•n •nimales enfermos o emaci•dos. 

Se tar• el camión, se emb•rcan loa •nlmales, P8 .. el camión • I• bllscul• pmra 

obtenerse el peso bruto, se reslll el peso del c.mión y la dWerenci• son 101 kilogramos a 

pagmr. Se deaembarc. el g•n8do,se rHliza el pesaje individual, Se areta, deapmrHita, 

vitamina, de1punta,implanta y lotif'ica. Pasan a loa corrales de engorda donde reciben 

agua y alfalf• por 3 di••. ver alimentación de •d•plllción. 

Para I• rHlización de estas actividades anteriormente mencionadas, se cuenlll con 2 

trabmjadores y el 8dministrmdor. 

La rutina diaria de trabajo ea la siguiente: Por la 11111ñ•n• se observa la canmi.d de 

alimento que hay en los comederos, se revisa que los que los bebederos tengan mgua, 

observar el estado animico de los •nimales, dar tratamiento a amimales enfermos. 
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Por 111 tardea registr•r la cantidad de alimento en loa comederos, y si les h•ce f1lta 

proporcion1rlo. El suministro de alimento lo desarrollan 1 tractorista, y 2 obreros que se 

encuentr1n en 11 pl1nta de 1limentos. 

El rancho tiene un1 producción seman1I promedio de 15 animales que son vendidos 

periódiC1mente a un Introductor.El sacrificio se realiza en el rastro municipal de CoaC1lco. 

La e>cplotación cuenta con registros individu1les donde se anota mensu1lmente su 

ganancia de peso. 

Manejo de excreta1. 

El ganado excreta aproximadamente 30 Kg de estiércol húmedo por día (85% 

Humedad, incluyendo heces y orina) por 450 kg de peso vivo. Los procesos naturales de 

evapor1ción y descomposición biológica, reducen esto a 1 ton de estiércol seco (40% 

húmedad) por animal en un periódo de engorda de 120 dias. La cantidad de estiercol que 

se va a remover varía según el tipo de dieta. densidad animal, tipo de suelo, sistemas de 

limpieza y otros factores. La frecuencia con la que se remueve el estiércol está dictada por 

los f.ctores climáticos, confort y programas de trabajo.(14). 

En esta eicplotación el estiércol es colectado del corral después de cada periodo de 

engorda, por medio del tractor y pala en forma sólida. El almacenado se lleva a cabo en 

montículos y permanece ahí durante tiempo indefinido. De ahi pasa a los terrenos de 

cultivo par1 mejorar la fertilidad del suelo. 
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SANIDAD Y MEDICINA PREVENTIVA. 

En este punto se engloban todll 111 actividades zotecnlcu, sanitarias y de higiene 

encaminadas • prevenir enfermedades del ganado. Para lograr dicho objetivo ea 

necesario contar con programas de vacunación, desparasttación, así como prácticas de 

limpieza adecuadas, con el fin de incrementar la productividad de la empres• pecuaria. En 

esta eicplotación las actividades que se realizan con esa finalidad son las siguientes: 

- Los corrales son limpiados cuando finalizan los ciclos de engorda. 

- Todos los animales son vitaminados con el producto comercial Synt-AOE el mismo dia 

de su llegada ••i como su desparasitación interna con el producto lvomec-F 

(lvermectinas) y la aplicación de 1• vacuna mixta la cual proteje contra la Pasterelosls, 

1.8.R. y virus de P.1.3. 

- Los animales que sufren alguna enfermedad se separan y se mantienen en un solo 

corral y eventualmente se tratan con antibióticos tales como las oxitetracicllnas. 

- Los animales que mueren en la eicplotación se incineran. 
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ECONOMIA. 

La economía agropecuaria implica el uso prudente de los factores de producción 

para satisfecer laa necealdades, adt1rNl1 sirve como una base sobre la cual es poaible 

elaborar un cr~erio mil• completo en la toma de deci1ione1.(1). 

Para detenninar el costo de producción de 1 Kg de came ae tomaron de la contabilidad 

general las cuentas de la empreH (Cuentas de ingreso•, Cuenta• de egresos), 

relacionadas directamente con la actividad, para adecu1rta1 a la metodología 

recomendada por Alonao y col. para este tipo de actividades pecuarias. A continuación de 

desglozan los Insumos que lntervinen en la actividad: 



31 

COSTO DE PRODUCCION DE UN KILOGRAMO DE CARNE DURANTE UN 

PERIODO DE ENGORDA DE 24 SEMANAS, CONSIDERANDO 417 ANIMALES. 

ZONA DE INSUMOS Y CALCULOS 

COSTOS DE PRODUCCION 

ANIMAL: $/uno 

Adqui1ición 1311.00 

F.cturac. y peHda1 

V•riot 

PrilTlll• y aeguro1 

Tot81 

ALIMENTO: 

Compr•• 

Flete• y 111811iobr•s 

Complemento1 Alim. 

Tot.ml 

MANO DE OBRA: 

Person•I de pl•nt.m 

Sueldo obreros 

Sueldo• profesionales 

G•sto1 médico• 

Prestaciones 

S/8!1g0rd• 

655500.00 

7998.33 

1033.23 

28117.09 

692648.65 

Por ciclo 

370612.16 

585.9 

60759.22 

431957.28 

Por ciclo 

26067.9 

84442.51 

1087.82 

86284.92 
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Total MO directll: 197883.15 

FARMACIA: Par ciclo 

Med. y prod. veter. 3540.49 

l.8borllt0riol 186 

Total: 3726.49 

COMBUSTIBLE: Par ciclo 

Total: 2681.19 

Mio. Y REPARACIONES: Por ciclo 

Total: 70.68 

Maq. Y EQUIPO ELECTRICO Par ciclo 

Luz 154385.67 

Reparmc. y Mio. 7104.79 

Gr•• y lubric.ntea 532.41 

H81Tm111ientml 1478.88 

Total: 163501.75 

GASTOS VARIOS: 

Gm1to1 dm C.A: Por ciclo 

Agua potable 525.61 

Mmntenimlento 9584.68 

GH 2422.2 

Teléfono 4439.47 



r~· - 00.0 

18971.98 
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COSTOS DE ADMINISTMCION 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Sueldo ciclo 

Supeivi11ón y 8f)OYO 35980.31 

GASTOS GENERALES: Por ciclo 

c:oini1lone1banc:aria1 4375.27 

0.1to1deof1Cina 84.55 

P•llri• 80 

GnllWicacioMI 5811.04 

Vlajl1 ol'IC. central 1083.&4 

Ctu. Incobrable• 459.43 

v~s 511.98 

Total: 12348.11 



COSTOS DE DEPRECIACION: 

Depr. Ciclo 

Localea Deprecimdoa 

Eq. e/motor Depreciado a 

Eq. a/motor Depreciado• 

RESULTADOS 

ANIMALES VENDIDOS 497 

PESO DE VENTA Kg. 450 

PRECIO DE VENTA NS 5.7/Kg. 

TOTALDEKga. 223650 

COSTOS DE PRODUCCION 

COSTO TOTAL COSTO/Kg 

ANIMAL 692648.65 

ALIMENTO 431957.28 

MANO DE OBRA DIR. 197883.15 

FARMACIA 3726.49 

COMBUSTIBLE 2681.19 

MANTEN. Y REPARAC. 70.68 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

COSTO% 

3.10 44.46 

1.93 27.73 

.88 12.70 

.02 .24 

.01 .17 

.00 .005 
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MAQ. Y EQUIPO ELEC .. 163501.75 .73 10.50 

GASTOS VARIOS 16971.96 .08 1.09 

COSTOS DE ADMINISTRACION 

MANO DE OBRA INDIREC. 35960.31 .16 2.31 

GASTOS GRAL.ES. 12346.11 .06 0.79 

COSTOS FINANCIEROS 

INT. DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 

DEPRECIACIONES 

INSTAlACIONES 0.00 0.00 0.00 

LOCALES 0.00 0.00 0.00 

EQUIPO CiMOTOR 0.00 0.00 0.00 

EQUIPO s.MOTOR 0.00 0.00 0.00 

COSTO TOTAL COSTOIKg COSTO'k 

1557747.570 6.965 100.00 

COSTOS TOTALES Y UNITARIOS: 
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COSTO FIJO TOTAL 414387.85 

COSTO VARIABLE TOTAL 1143359.72 

COSTO TOTAL 1557747.57 

COSTO FIJO UNITARIO 1.85 

COSTO VARIABLE UNITARIO 5.11 

COSTO UNITARIO 6.97 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Kgs. PRODUCIDOS NO HAY 

Unid. ANIMAL NO HAY 

VENTAS NO HAY 

UTILIDAD (PERDIDA) 

INGRESOS 1273795 

EGRESOS 1557747.57 

RESULTADO -283952.57 
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La1 uniade1 que componen un corral de engorda ion el embarcadero, corr1I de 

manejo, hoapillll, corral de engorda y proc:anmlento y a11macén de alimento . 

El area de corrales de engord1 e1 11 p1rte mÍIS lmporUlnte de toda la operación, por lo 

tinto se debe con1iderar el espacio nece11rio por animal (5-10 m2) en corral de engorda, 

2 m2 en el corral de retención, 5.5-9.0 m de largo y una anchura en el piso de • 7m en 

chute de trlbajo. Así llmbien se debe cuidar los materiales para construir los corrales los 

cual•• deben nr r11i1tenten y de fkil manejo.(19). 

El IÍrH de engorda deberá conllr con una írea de enfermería con capacidad de 1% del 

tolll del rancho, cercana al corral de manejo, protegida de los vientos, totalmetente 

techada y tomando en cuenta que el animal que no respond1 11 primer tr1t1miento Hrá 

mejor enviarlo 11 rastro. Se debe realizar un programa, de manejo de escretas, que será 

Importante para el control de enfermedades. Puede contarse con zanjas de desvío que 

arraatren a fons de oxidación o decantación y despues pasar a tierras de cultivo.(16). 

Los corrales de manejo resultan sumamente importantes en la empresa ganadera, ya 

que de ellos depende que se puedan realizar en forma eficiente y ecónomica las 

operacione1 de manejo general el espacio por cabeza es de 1.85-2/cabeza.( 16). 

La manga es el lugar en que el animal debe permanecer el menor tiempo posible, por lo 

que su medida usual es de 7-9 m de longitud, lo ideal sería que estuviera cubierto de los 

lados y tuviera una forma curva así el animal no se distraería y sería más rápido el 

movimiento por este lugar, el ancho de la manga, debe ser de 70 cm, de esta manera se 
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evilll que el gaMdo tenga, po1ibilidld de voltHl'le y cauNrle probler11111 en el movimiento 

del ganmdo. el eapaclo por cabez• ea de 1.40 m' . Se 1ugiere colocar un• rneA carca de 

e1111 zona y Hl'ÍI el lugar para colocar medie.mentol, aretea, Implante•, y todo lo 

necesario de acuerdo • nueatro prograr1111 de ac:lividllde1, H recomienda H• un lugar 

techado de 3-4m de 11tura,con IH Indicaciones que H Indican en la figúra 4 .(16) 

AUMENTACION. 

ObHMlc:lonea: 

Corr11No.20 

En 1• primera semana los animales con un peso promedio de 222.46 Kg con1urnen 

1• mitad de su1 necesidades de MS por lo i.nto no cubren sus nece1idllde1 de 

nutrimento•. 

El el aiguiente periodo de 56 diH y peso promedio de 246 Kg; loa •nir1111le1 conlUIMl'I 

.240 Kg menos de MS '11 cubren sus necesldldea de PT '11 EN, preaentando una GDP de 

.430Kg. 

En lo1 periodo die 29 di•• '11 un pe10 promedio de 365 respectivamente no cublen au1 

necesidades de MS (.860 kg) cubriendo 1us apotes de todos sus nutrimentos. Logrando 

Ul1ll GDP de 1.24. 

Corral No. 2 

Durante el de 46 días '11 con peso promedio de 403 Kg no Nlisf•ce sus necesidades de 

MS en .700 Kg. presentando una GDP de .965 Kg. 
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Carral No. 9 

mA TESIS n DEBE 
SWI BE LA BIRlllTECl 

En el periodo de 29 dí•• y un pelO promedio de 456 Kg preHntan una bajo aporte de 

MS. PntHntan Ullll GDP de .172 Kg. 

Cuando la ganancia e1perad• e1 de 1.1 Kg. No obatante, en el corral 9 y en e1te 

calO, H trata de animales muy pelllClo1 que llegan a la engorda •in un correcto control de 

1• ect.ct. Ea por e1te motivo que la ganancia de peso puede ser baja ya que la literatura 

Hñal• que• mayor pe1a y edad de los animales I• ganancia de peso tiende • disminuir. 

Por tal motivo, un manejo lldecuado para obtener una ganancia de peso elevada con 

eficiente convar11ón alimenticia, ea aquel que se realiza utilizando animalea jovenes para 

una engorda de 90-120 dás, con pe10 vivo de loa novillos entre 200 y 250 Kg. 101 

animales de mayor pe1a tienden • Hr muy ineficiente par• ganar pe10, con dietas de 

buen• calidllcl. Tamblen se recomienda no mantenerlos a un peso mayor de 450 Kg, no 

cambiar animlllea de un corral • otro, realizar cambios de dieta cad• SO Kg con loa 

miamos Ingredientes pero en dWenlll proporción para cubrir las necesidades de acuerdo al 

pel0.(19). 

Considerando los datos proporcionados en los registros, no se puede concluir ni sugerir 

un11 altemativ• reapecto • la alimentación debido • I• variación de 11 información. 

MANEJO 

Uno de los aspectos más Importantes para el éxito de cualquier empre•• de 

producción intensiva de carne en carral, es el manejo a la recepción del ganado, pues de 

éste dependerá la respuesta de los animales en el futuro. los principales objetivos de este 

manejo son permitir la recuperación del estrés al que fueron sometidos los animales 
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dur•nte el tr•naporte h•ci• el corr•I de engorda y prepararlos para consumir r•ciones 

alllla en energí• que lea permitan obtener las mejores g•nancias de peso y eflciencill 

alimenticia. (16,18). 

Las practicas principales que menciona la literatura se realizan en esta explotación, con 

ecepción de la desparasitación externa, y el momento de realizar las prácticas de mmnejo. 

Una recomendación es realizar desparasitación externa, y todo el manejo realizarlo entre 

las 24 y 46 horas posteriores a su llegada, ya que hay estudios donde se ha demostrado 

que cuando pasan 7 o 15 dias los animales tuvieron menor ganacia de peso y baja 

eficiencia alimenticia.(18). Así tambien, se sugiere el uso de aditivos para controlar la 

•cidosla. La literatura recomienda antibióticos como la Virginiamicina para controlar loa 

problemas de acidosis láctica en el ganado que consume cantidades altas en grano, 

constituye una alternativa para reducir (12-15 días) el período de adaptación a que se 

someten los animales antes de ingresar al corral de engorda, ya que es posible 

proporcionar la dieta alta en grano desde el primer día del periodo de engorda, en forma 

súbita. Otros aditivos que se recomiendan en esta explotación son los ionóforos como 11 

Monensina Sódica y el Acido Lasaiócido, que permiten modificar la ferment.ción y mejor• 

el aprovechamiento de los nutrimentos promoviendo el crecimiento. 

SANIDAD Y MEDICINA PREVENTIVA. 

Los corrales de engorda de esta unidad de producción deben ser limpiados 

perfectamente o tanto como sea posible, las áreas húmedas b•jas deben ser ocup•das 

con los materiales apropi•dos y se sugiere establecer un buen drenaje . 
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Los cercos, bebederol, pl101, comedero•, equipo• •utornldlc:o• de •liment8cl6n, techo• 

y llOll1bra1 deberiln aer rep•r8do1 y dejlldoa en buenH condici-1 de trlllHljo. 

Se debe ealllblecer un irN de •l•l•miento lejoa del raato del g8118do, Y• que 

actualmente la que u utiliz. con eate fin es un corr1I que ealll en conlllcto con todoa loa 

demils, eslll 6re• debe proporcl01111r espllCioa adecu8do1, comedero• y bebedero• 

sepmr•dos; •sí mismo esta área debe incluir una zona techada para el tratamiento del 

ganado enfermo y una trampa con cuellera para facililllr el manejo (16, 18). 

AJ momento de la compra del gan1do se recomienda que éste sea limpio que no muestre 

signos de enfermedad, evitando las compras de pequeños lotes de diferente procedencia, 

si es po1ible traslldar directamente el g1nado al corral de engorda. 

Se sugiere que 11 momento de la llegada del ganado no se maneje más de lo necesario, 

y vacunarlo Inmediatamente; establecer un calendario de observación desde el primer dia, 

para notar 1igno1 de enfermedad, hacerlo por lo menos tres veces •1 dí•, el mejor 

momento aer6 despues de comer, por lo menos durante 2 semanas. Para dete~r 

parasttosla intemas u recomienda un muestreo y análisis coproparasitoscópico del 10% 

delgmnado. 

La selección de vacunas a utilizmr debe ser de acuerdo a enfermedades comunes en las 

zonas donde se acopla el ganado, la prevalencia de varias de eatas enfermedades en la 

región y 1• experiencia con programas previos de vacunación pmra evttar incurrir en un 

uso inadecuado (16). 
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ECONOMIA. 

En estos resultlldos 19 obseN• que el costo unil8rio de producción es de NS 6.96 

por lo que I• empres• Incurre en perdidas por un total de NS 283952.57 d•do que su 

costo de producción es m•yor • su precio de venta. Sin emb•rgo, de •cuerdo • 1• 

Información disponible sólo se puede concluir que se requiere un •nálisis minucioso, y• 

que existen gastos que corresponden a otras áreas. 

Dado que el objetivo de la determinación del costo de producción no es de tipo 

Fiscal 19 decidido aceptar la información proporclon8d• como real, existiendo I• 

posibilidad de errores de interpretación en el análisis del Catálogo de Cuenta de 1• 

empres•. 



43 

VII. LrrERATURACITADA 

1.- Bachtold, E.; Aguilar, A.; Melandez, P.; Mendoza, E.; y Espino ... : Economía 

Zoot6cnlca.211. Ed. LIMUSA. WlCico,O.F.,1989. 

2.- Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad.: l.JI pobreza en México. 

Rev. Cuadernos de Nutrición., ~:5-11, (1990). 

3.- Consejo Con1ultivo del Programa Nacional de Solidaridad.: La Alimentación en 

Tiempo• de Cri1is. Rev. Cuadernos de Nutrición.,M:S-13,(1991). 

4.- Chávez, V.A.: Perspectiva1 de la Nutrición en México. Instituto Nacional de Nútrición 

"Salvador Zubinlrl' México, O.F. 1962. 

5.- Deparúlmento de Economía y Administración.: El Hambre en el mundo. Fac. de Med. 

Vet. y Zoct. FMVZ e.u., MélCico, O.F.1980. 

6.- Church, O.C.; Pond, W.G.: Fundamentos de Nutrición yAlimenlllción de Animales.2a. 

Ed. LIMUSA. MélCico. O.F.,1990. 

7.- Galina, M.A.; Guerrero, M.:l11'41acto de la Apertura Comercial 1988-1992 Sobre La 

Ganadería Mexicana. XVIII Congreso Nacional de Buiatria. Mé~ico, D.F. 1993. 245-249. 

Cooniinaclón del Sistem11 UniveT$idad Abierta.(1993). 

8.- Gavaldón, E. E.: Desafíos Alimentarios de México.: Rev.Cuadernos de Nutrición., ~:18-

32,(1986). 

9.- l.N.E.G.I.: VII Censo Agropecuario 1991.(Resullados Preliminares). Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e lnfolmatica, INEGI. México, 1993. 



44 
10.- l.N.E.G.I.: Municipios del Estado de Querétaro. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, INEGl.México, 1988. 

11.- l.N.E.G.I.: Anuario Estadislico Del Estado de Querétaro. Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México. 1993. 

12.- l.N.E.G.I.: Síntesis Geográfica del Estado de Querétaro. Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México.1988. 

13.- Kieswetter, R.L.: Análisis Contable y Financiero de una Empresa de Bovinos 

Productores de Carne en el Municipio de Tecamac, Edo. de México. Tesis de Maestría. 

Fac. de Med. Vet.y Zoot. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. México, 

D.F., 1990. 

14.- Pedraza,C.B.: Evaluación Zootécnica do una Explotación Intensiva de Ganado 

Productor de Carne en Jolalpan, Municipio de Tepetlaoxloc, Estado de México. Trabajo 

Final de PPS. Fac. de Med. Vet. y Zoot. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

MEXICO. México, D.F .. 1994. 

15.- Sánchez, O.A: Ter.nificación de la Ganadería Mexicana. L/MUSA. México, 1984. 

16.- Sánchez, G.J.: Diseño y construcción de Corrales de Manejo Para Ganado Bovino, 

Apuntes de la Cátedra de Zootecnia de Bovinos Productores de Carne. Departamento de 

Rumiantes, F.M.V.Z., U.N.A.M., México, 1993. 

17.- S.O.E.: Anuario Ecónomico (1993-1994). Secretaria de Desarrollo Económico, 

Gobierno del Edo. de Querélaro. Querétaro, 1994. 

18.- Shimada, A: Fundamentos de Nutrición Animal Comparada. Consultores en 

Producción Animal. México,1984. 



45 
19.- Shimada, A et al. Engorda de Ganado Bovino en Corrales. Consultores en 

Producción Animal. México, 1986. 

20.- Shwedel, K: El Futuro del Campo Mexicano. Rev. Cuadernos Nutrición., li:S-148 

(1991). 



45 
19.- Shlmada, A. et al. Engorda de Ganado Bovino en Corr1les. Consultores en 

Producción Animal. México, 1986. 

20.- Shwedel, K.: El Futuro del Campo Mexicano. Rev. Culldemos Nutrición., 14:5-148 

(1991). 



"' ... 

Estados Unidos de América 

ºo.-6 ... 
'?o 

~ (};,. 
"<'o 

FIG 1. ESTADOS UllillOS llEXJCAllOS, DIVISIOll ESTATAL 

Golfo de México 



ESTADO 

DI 

aU~AIUA'\'0 

DE 

lllCHOACA~ 

47 

!S'TADO 

DI 

DE 

HIDALGO 

ESTADO 

DE 

llL'llCO 

FIG 2. QUERETARO. DIVISION llUllICIPAL 



"] 

PIG J. CROQUIS Gl!llERAL DE LA l!XPLOTACIOll 

- Mlhleros. corrales. f) Area de manejo. 

•> Bebederos. CJ) Pasillo. 

b) Collederos. h) Oficina. 

e) Deposito de Agua. i) Bodegas. 

d,e) silos. j) °'ªª· 
K) Corral de enferaeri; 
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