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I~ ~ N T R O D U e e I O N 

Debido a la necesidad creciente de producción que se manifiesta en todos 

los renglones agropecuarios, con motivo de la alta tasa de crecimiento d~ 

mográfico que sufre nuestro País, es necesidad primordial la tecnifica--

ción del campo para lograr una mayor producción agropecuaria, con la fina 

lidad de satisfacer la demanda interna de consumo popular. 

Esto será posible a través de una tecnología adecuada que comprenda un -

sistema de Mejoramiento del Pie de Cría, Calendarios de Sanidad ad~cuados 

y Raciones Alimenticias que cumplan con los requisitos nutricionales bási 

ces, el cual nos permita obtener una mayor producción de carne en el me-

nor tiempo posible, y.con menor consumo alimenticio. 

Es factor importante el Crédito Agropecuario para apoyar a todo aquel pr~ 

ductor que no cuenta con los medios económicos suficientes para lograr un 

mejor aprocechamiento de los recursos naturales que se encuentran a·su 

disposición. 

Se habla en la actualidad por parte del Gobierno Federal, de los proyec-

tos que se tienen elaborados para el financiamiento de los Créditos Agro

pecuarios a través de sus diversas dependencias oficiales, para que a su 

vez realicen una labor más extensa en las zonas que requieran de un mejor 

apoyo técnico-financiero. 

Por medio de este proyecto se pretende dar a conocer los beneficios que -

se pueden obtener de la relación entre instituciones bancarias y el pro-

ductor agropecuario. 
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1.1 0 b j e t i V O S 

Con el presente financiamiento se pretende aprovechar de un modo adecuado 

los recursos agropecuarios de la zona, ya que actualmente se están sub'--

utilizando por carecer de·la tecnología adecuada para llevar a cabo di---

chas funciones. 

Por lo tanto, el objetivo del presente Crédito es utilizar potencial y --

gradualmente los recursos que se tienen a la mano para lograr una mayor -

superación socioeconómica, incrementando el nivel de vida de los integra~ 

tes que forman este Grupo de Trabajo Ejidal. 

a:tJElA DE AGRICULTURa 
118LIOTECil 



II. A N T E C E D E N T E S 

2.1 Historia de la Banca 

2.1.1 De su origen hasta la E'poca Medieval. 

2 

De acuerdo a las investigaciones que se han realizado sobre los 

orígenes de la Banca, podemos afirmar que la actividad Bancaria se ini-

ció en Mesopotamia entre los años 3400 a 3200 años A.C., lo cual lo ven! 

mos a corroborar por lo afirmado por Mario Bauche Garciadiego (1974) -

quién nos comenta que Duphin Meunier, narra que el templo rojo de Uruk, 

se recibía los dones habituales y las ofrendas ocasionales de los jefes 

de tribus así como de particulares deseosos de obtener el favor divino, 

constituyéndose así un fondo en dicho templo, el cual se destinaba a -

prestar cereales a los agricultores y a los comerciantes, por lo cual p~ 

gaban intereses; así como adelantos a los esclavos para redimirse y a 

los guerreros caídos prisioneros para redimirse. 

Esteban Cottely, al respecto nos dice que en las operaciones Banca 

rías realizadas en Babilonia, aparte del Clero, también intervenía el Mo 

narca, y en las cuales se conocía el depósito y el préstamo, además de -

la mediación de los pagos. 

Las operaciones bancarias fueron cada vez más frecuentes aparecie~ 

do así, frente a los Monarcas y a los Sacerdotes, los grandes propieta-

rios que con el tiempo se convirtieron en la iniciativa privada. 

Dichas operaciones llegaron a ser tan numerosas e importantes al-

rrededor de 1955 a 1913 años A.C. que hubo necesidad que se establecie-

ran las normas que regularan las mismas, por lo cual Hamurabi, hizo 
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grabar sobre un bloque de 2.25 mts. de altura, un Código el cual se con~ 

ce como el Código de Hamurabi. 

En la Economía Babilonica, predominaban como moneda los cereales, 

principalmente el trigo y la cebada, sin embargo, en tiempos de Hamurabi 

empiezan a desarrollarse el Comercio de Metales; lingotes de Plata y Oro 

por lo que en el mencionado Código ya se ven reglamentados los intereses 

causados por préstamos en metales, estableciéndose un interés del 33.3% 

para préstamos de trigo y del 20% para préstamos en lingotes. 

Durante la dinastía Asiria (729 a 626 A.C.) y la de los emperado-~ 

res neo-babilonicos (625 a 539 A.C.) Babilonia adquiere una sólida es--

tructura administrativa, ya que se garantiza la libertad de rutas tanto 

por tierra como por mar, y con ello florece el comercio bancario, consti 

tuyendo grandes Bancos que se relacionan con todo el Oriente Mediterrá-

neo. 

La primera acuñación de la moneda aparece en Grecia, alrrededor 

del año 687 A.C. atribuyendo su invención a Gyges quién ideó asustituir 

los lingotes de Plata por fragmentos de ese metal, los cuales tenían hna 

señal que los garantizaba oficialmente. 

La aparición de la moneda vino a revolucionar la vida económica de 

Grecia trayendo como consecuencia que para el año 594 sólo consagrará en 

Atenas la supremacía del comerciante, y autorizar el préstamo a interés, 

sin poner. límite a la tasa por lo cual dicha ciudad floreció aún más,-

hasta convertirse en la Capital del Imperio Mediterráneo. 

Los Banqueros griegos fueron primeramente los sacerdotes de los -

templos, principalmente los del templo de Delfos, ya que los peregrinos 

y comerciantes llegaban de todas partes del País y colocaban sus valores 

en la tesorería del templo los cuales se colocaban en préstamos para - -
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obtener intereses y posteriormente aparecieron los comerciante en dinero 

los cuales aceptaban depósitos con los que a su vez concedían préstamos. 

Bauche Garcíadiego (1978), nos dice que la operación principal a-

la que se dedican los banqueros griegos es la que dió lugar al contrato 

moderno del Seguro Marítimo, que se conocía como el préstamo de la Grue-

sa, que consistía en la entrega por parte del banquero en una suma de --

Plata, entendiendose que el deudor no devolvería la suma prestada sino -

en el caso de que las mercancías afectadas por la fianza y embarcadas so 

bre el navío llegaran a buen puerto. 

La influencia de los banqueros en Grecia llegó hasta Egipto, en -~ 

donde sus Bancos tomaron como modelo, los establecidos en Grecia, sin em 

bargo, encontramos como novedad que por primera vez se presenta la nací~ 

nalización del Sistema Banc~rio, reservandose el estado, el monopolio --

del comercio bancario. 

En Roma también encontramos que existe una influencia definitiva -

de los banqueros griegos, ya que al expanderese el territorio romano ha-

'cía el Sur, se puso en contacto con poblaciones de Grecia, encontrándose 

como problema, que en esas ciudades utilizaban monedas griegas y feni---

cías, por lo cual los romanos recurrieron a un patrón monetario, el "Aes 

Grave" el cual consistía en un lingote de bronce de peso de una libra --

que no fué de uso corriente hasta fines del siglo III. 

Los banqueros romanos practicaban las operaciones de los griegos; 

recibían depósitos que ellos-reembolsaban a la vista del depositante o 

' la presentación de cheques dirigidos·por los depositantes a sus cajas. 

Mantenían el servicio de caja de sus clientes; prestaban a interés, con 

garantía o sin ella, se convertían en fiadores para sus clientes; asegu-

raban las transferencias de dinero de un punto a otro del Imperio. 
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Los banqueros romanos estab:lecieron sus mesas cerca del Danubio y 

del Rhin, y participaron en la tarea de desarrollo del comercio del Imp~ 

rio, tanto en Italia como en las provincias lejanas, distinguiendose- -

principalmente dos clases de banqueros: los "Argentari" y "Numrnularii". 

Los "Nummularii" se ocupaban más bien en operaciones de cambio, -

mientras que los "Argentari" fueron realmente los banqueros, además de -

que eran controlados por normas dictadas por el Legislador, entre las -

que sobresalen las siguientes: 

1) Solamente_ los hombres podían ejercer la actividad bancaria sin que -

fuera necesaria la ciudadanía romana. 

2) El bnaquero cumplía la función de Notario, dando fé con sus lib~os -

de pagos efectuados. 

3) Existía la facultad de supervisión por parte del Edo. la cual se 11~ 

vaba a cabo a través del perfecto, quien tenía la obligación de cer

ciorarse de que los banqueros ejercieran sus operaciones dentro de 

sus operaciones dentro de sus límites establecidos. 

Posteriormente, en época de Justiniano, se estableció el limite rná 

ximo de los intereses en gral., al 6%, y los de préstamos comerciales en 

8%. 

2.1.2 De la Epoca Medieval en adelante. 

A principios de la edad media los tribunales eclesiásticos consid~ 

raban que cobrar intereses iba en contra de la ley divina, lo cual prop1 

ció que unicamente se dedicaran a esta actividad los judíos, ya que a -

ellos no los alcanzaba tal prohibición, extendiéndose por toda Europa, -

principalmente de Siglo VII en· adelante y fijando las condiciones del -

préstamo inspirandose en el Talmut. 

Los judíos establecieron las normas que con el tiempo serían copi~ 
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das por los Lombardos, a los que nos referiremos posteriormente, e incl~ 

sive sentarían las bases de la Banca actual, encontrándose entre las 

principales innovaciones implantadas por ellos la de precisar la natura

leza de los bienes mobiliarios susceptibles de ser puesto como fianza, -

así como la de definir los derechos del prestamista a fianza contra el 

propietario del objeto empeñado. 

Posteriormente los tribunales eclesiastices admitieron.cierta fle

xibilidad para el cobro de intereses, aceptando los intereses en mora -

por lo cual el que prestaba dinero, podía estipular que el deudor le pa

gara intereses a partir de un momento determinado, pero reuniendo como -

requisito que aunque fuera por un momento breve prestara determinada can 

tidad, sin cobrar intereses por ello. 

La medida tornada por la Iglesia a la cual hemos hecho mención ante 

riormente, di6 corno consecuencia que empezaran a ejercer el comercio de 

la Banca, los Lombardos y los Cahorcinos quienes con el tiempo estable-

cieron Sucursales en Italia, Inglaterra y Francia, diferenciándose las -

actividades de unos y otros en que los primeros tomaron a su cargo las 

actividades de cambio, y los segundos fueron los que propiamente realiza 

ron los negocios bancarios. 

Los Lombardos fueron atraídos a Francia por los condes de Champaña 

quienes les concedieron el derecho de establecer mesas de préstamos pi-

diendoles como contrapartida adelantos sobre sus garantías. 

Entre los siglos IX a XI la actividad bancaria se ve acrecentada 

con motivo de las Cruzadas, ya que los guerreros tenían necesidad de ha

cerse de fondos para equipar y armar sus ejércitos, así como para pagar 

su rescate en el caso de que cayeran prisioneros, o bien a enviar a su -

familia el botín de guerra que estaban ganando en el oriente, para lo --
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cual sirvieron las grandes ordenes militares y religiosas como los tem-

plarios los cuales organizaron un tráfico monetario el cual podemos co~ 

siderar como antecedente de los giros y ordenes de pago que existen en -

nuestros días. 

Unido a las cruzadas y también propiciando el traslado de grandes 

cantidades de dinero se debe mencionar a los concilios, los cuales atra

ían al lugar de reunión a numerosos jefes eclesiásticos y políticos des

de los más lejanos países; El Concilio de Constanza podemos considerar

los como uno de los más importantes puesto que en él participaron todos 

los representantes del mundo cristiano, por lo que numerosos banqueros -

llegaron a esa ciudad, abriendo ahí sus negocios prestando sus servicios 

a los participantes. 

Así mismo en el período comprendido entre los siglos X y XI, po~e

mos destacar que en general en toda Europa los estados salieron de la p~ 

sividad bancario co~ la que se caracterizaron·en los primeros siglos de 

la Edad Media, ya que empezaron a participar en la Dirección de los Ban

cos, estableciendo Bancos de carácter público y controlando el funciona

miento de los demás Bancos por disposiciones de carácter administrativo. 

En Italia influyó decisivamente para el desarrollo da la Banca, el 

hecho de que terminaran los asaltos de los ejércitos húngaros, ya que és 

ta es la forma como se aseguró al menos parcialmente el tráfico en el 

Mar Mediterráneo. 

Al Norte de Italia se desarrolla el comercio aprovechando el Río -

Po como medio de comunicación, erigiéndose en la Llanura Milán, la cual 

juega un papel muy importante en el tráfico comercial conducido a través 

de los Alpes, así como Venecia, Pisa y Génova, las cuales aseguran el R~ 

nacimiento del comercio marítimo, y en las cuales se empieza a desarro--
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llar también la vida agrícola, en la cual influyen los monasterios, ya 

que sin caer en la prohibición canónica de prestar con intereses, con

cedían crédito agrícola en beneficio de los señores o cultivadores de 

la tierra. 

Todo lo anterior originó el desarrollo comercial de Italia, y -

como consecuencia el desarrollo del sistema bancario, el cual podemos 

.afirmar que es la base del derecho bancario tanto público como privado 

de nuestros días, así como los términos técnicos usados en la práctica 

bancaria. 

Por su parte en Alemania, la actividad bancaria de los siglos X 

y XI, era muy similar a la Italiana, desarrollándose principalmente 

por los cambistas nacionales, los banqueros italianos y los judíos; 

llevándose a cabo los cambios de moneda en un principio por las coope

rativas de acuñación, las cuales eran sociedades cooperativas que con

siguieron del señor territorial la concesión de acuñar moneda. 

Es conveniente destacar que así como en Alemania se llegaron a -

asentar los banqueros italianos, los mismos se extendieron en Francia 

e Inglaterra llegando a ser los banqueros de toda Europa. 

A partir del siglo XII los Bancos Venecianos gozan de plena li-

bertad la cual fué siendo limitada por diversas disposiciones legisla

tivas hasta que finalmente se terminó por nacionalizar el sistema ban

cario veneciano, alrededor del siglo XVI. 

Las disposiciones bancarias en Venecia en esa época, o sea a pa~ 

tir del siglo XII se dividían básicamente en tres grupos; en el prime

ro se encuentran las normas que regulan las operaciones de los Bancos 

en general, en el segundo las que se refieren a las operaciones de de

pósito y de giros tendientes a limitar la creación de cuentas y de 
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este modo prevenir una desvalorización de los depósitos, y en el terc~ 

ro las disposiciones relativas al control y a la supervisión de los -

Bancos. 

Algunos tratadistas consideran que los fundamentos del derecho -

bancario medieval se debe buscar el hecho de que el ejercicio de las -

operaciones bancarias y cambiarías estaban entre las prerrogativas del 

Monarca. No eran actividades comerciales libres, sino que al igual que 

la acuñaron de la moneda requerían el permiso del Jefe de Estado. 

El monarca transfirió este derecho a sus feudatarios y estos a -

su vez, lo transmitieron a otros. Las fuenes del derecho administrati 

vo bancario están dadas por estas concesiones y por lo& contratos est! 

pulados entre el señor territorial por una parte y las autoridades mu

nicipales y banqueras por la otra. 

Dentro de dicho derecho se encontraban tres esferas: La de los -

banqueros o cambistas nacionales, la de los Lombardos y Cahorsinos y -

la de los Banqueros Judíos. 

Los cambistas nacionales no actuaban a base de privilegios y fue 

ron por consiguiente objetos del /Derecho Común/, mientras que los Lom 

bardos y Cahorsinos trataban de imponer su propio derecho, entre los -

privilegios que se les otorgaron al admitírseles como banqueros. Por 

otro lado, los banqueros nacionales fueron principalmente cambistas.y 

por consiguiente su derecho fué el de tales; por el contrario los lom

bardos y judíos eran banqueros y su derecho fue simplemente el de ban

queros. 

En lo que se refiere a los cambistas, cabe hacer notar que te--

nían mayor independencia, en cambio los banqueros se llegaron a conv~~ 

tir casi en funcionarios de la autoridad que les concedía el privilegio. 
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Lo más impor.tante de las Normas del Derecho de los lombardos Y ca

horsinos fueron las disposiciones que les aseguraban la protección jurí

dica, concesión que les fué concedida por los monarcas, o en su defecto 

por el señor territorial o el consejo municipal. 

A cambio de los privilegios concedidos por los monarcas tanto a 

los judíos como a los lombardos, estos tenían que otorgar contribuciones 

a sus señores territoriales. 

Durante los siglos XIII y XIV concurren en Europa, tres factores -

que hacen evolucionar más rápidamente el sistema bancario de esa época: · 

El desenvolvimiento de la Orfebrería, el desenvolvimiento de los gremios 

y la formación los Montes Pietatis. 

Los Ofebres, nos dice: Bauche Garcíadíego, tuvieron que proteger -

sus depósitos de metales preciosos, para los cuales constituyeron refu-

gios adecuados y organizando defensas contra los ataques que sufrían, lo 

cual originó que con el tiempo tuvieran cada vez mejores fortificaciones 

por lo cual las personas que tenían valores y carecían de medios sufi--

.cientes de autoprotección empezaron a ocurrir a los Ofebres a confiarles 

la custodia de sus valores. 

A medida que la costumbre se iba acentuando, los Ofebres se prove

ían de una mejor protección y agregaban su propia actividad la de dar -

servicio de custodia al público. 

El Ofebre entregaba al propietario del depósito recibido, un docu

mento en .que se hacía constar la existencia de los valores y el derecho 

de obtener su restitución." La posesión de esos documentos, dió con el -

tiempo al uso del endoso, ya que los dueños de los valores los vendían, 

los cambiaban y únicamente firmaban al reverso del documento. 

Dicha costumbre dió como resultado que los valores permanecieran 



·-------------------------------------
11 

indefinidamente bajo la custodia de los Ofebres, por lo que los mismos -

empezaron a disponer de una porción de los mismos, primero subrepticia-

mente, pero después fué en forma oficial, ya que los beneficiarios de -

ese servicio vieron que su garantía estaba protegida y que no corrían -

ningún riesgo. 

La práctica de la costumbre a que nos hemos referido, dió como re

sultado dos hechos fundamentales: El público comienza a usar los bille-

tes de depósito como instrumentos de cambio, y los ofebres como custodio 

de los mismos, disponen de los valores a su cuidado para transferirlos a 

terceros en operaciones de crédito. 

Los gremios se establecieron principalmente en Florencia, dentro -

de los cuales se caracterizaba principalmente, que los préstamos que -

otorgaban los realizaban como operaciones secundarias a sus negocios - -

principales, que era el comercio. 

Los estatutos gremiales, nos dice Esteban Cottely, no establecía -

de modo estricto la esfera de las actividades de los cambistas; sus tér

minos tenían más bien carácter general. Al Gremio no pertenecieron sola 

mente los cambistas domiciliados en la misma cuidad de Florencia, sino -

también lo que habitaban a sus alrededores. 

Entre los principales estatutos gremiales destacan los de 1299 y -

1314; estableciéndose en los primeros que por miembros del mismo sólo s~ 

rían reconocidos aquellos que eran ya considerados publicamente como ta

les, y en los segundos se estableció que para ser miembros del gremio -

tenían que ser originarios de Florencia y establecer ahí su domicilio. 

Así mismo se establecía en dichas normas que los Bancos debían ins 

cribirse en una lista, teniendo la obligación cada miembro de la empresa 

bancaria de declarar a sus socios. 
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Por lo que. se refiere a la creación de los Montes Pietatis, esta -

idea se empezó a gestar según Nolzapfel, al cual cita Esteban Cottely, 

en 1326 por proposición del Obispo francés Durand de Mende de Saint Pour 

cain en la cual pedr"an que las administraciones de las ciudades otorgara 

adelantos a los menesterosos contra un cierto interés, posteriormente en 

1350 fundado un Instituto de Crédito para los parroquianos de Salins de 

Francia bajo el nombre de Mont de Salina, el cual se creó con la finali

dad de combatir la usura de los judíos y lombardos. 

Sin embargo, no obstante los intentos por la creación de los Mon-

tes Pietatis a que nos hemos referido anteriormente, el primero que se -

fundó con bases sólidas fué el de San Giorgio en 1408, debiéndose su fu~ 

dación a los monjes franciscanos Bernabé, Antonio y Miguel, basando el .

fundamento de esta Institución, de que la misma no buscaba fines lucrati 

vos, sino en la idea cristiana de amor al prójimo. 

Los primeros Montes Pietatis tuvieron dificultades para conseguir 

la autorización para la cración de los mismos, ya que tanto, los "Bancos 

Comerciales" como los judíos y lombardos interpusieron toda su influen-

cia contra ellos, además de que el mismo clero tenía grupos que también 

se opusieron a la formación de los mismos, por lo cual se hizo necesa-

rio que en diversos concilios se estudiara sobre la autorización de los 

referidos Montes, llegando finalmente a autorizarse en el Concilio de Le 

trán, mediante la Bula del 4 de Mayo de 1515. 

Así mismo, el establecimiento de los Montes encontró fuertes resis 

tencias en las ciudades donde el Sistema Bancario era poderoso como en 

Roma, Florencia, Génova y Pisa. 

Cabe señalar que en general los Montes incurrieron en el error de 

querer resolver los problemas económicos con limosna, resultándoles tal 
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procedimiento ineficaz, por lo que les fué imposible mantenerse dentro -

de sus propios principios altruistas, y se convirtieron en Instituciones 

basadas en el lucro. 

Paralelamente a los tres fenómenos a que nos hemos referido apare

cen en Europa los Templarios, a los que algunos tratadistas los conside

ran como los grandes banqueros de la época y que contaron en el momento 

de su máximo esplendor con nueve mil sucursales entre castillos y man-

ciones, hallamos sus dos casas principales en Londres y París. 

La casa del Temple recibía en depósitos fondos y objetos preciosos 

hallándose protegidos por su carácter religioso y las sólidas edificacio 

nes de sus manciones. Así mismo·, alquilaban cajas fuertes ·a sus clientes 

los cuales tenían una llave idéntica a la que poseían los dirigentes de 

la residencia. 

As.í mismo ayudó al fortalecimiento de los templarios las ferias -

que se organizaron en Francia entre las que sobresalió de Champaña a la 

cual eran atraidos los comerciantes de toda Europa, por lo cual coinci-

dieron monedas de diferente curso, siendo necesario que los templarios 

las convirtieran primeramente en la moneda de la feria. 

En esa misma época se establecieron en España las "Tablas" en las 

cuales se efectuaban operaciones tanto de cambio como las típicas de los 

banqueros, ya que en España no hubo diferencia entre esas dos activida--· 

des, ejerciéndolas· indistintamente. 

En el siglo XV y XVI concurren en Europa también factores, como en 

primer lugar cabe señalar, que en 1476 Bizancio pasa a poder de los tur

cos, que se ven cerradas las rutas de Asia y del Mediterráneo Oriental, 

por lo cual los navegantes se vieron forzados a impulsar el comercio, -

descubriendo una nueva vía marítima de las especias. 
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Por lo anterior, los paises fronterizos con el Océano como son - -

los países bajos, Inglaterra, Francia y los Estados Ibéricos, tendrán 

un gran auge en el comercio, desplazándose su tráfico comercial hacia 

el norte. 

Como segundo hecho relevante del siglo XV, y como consecuencia de 

las neuvas rutas marítimas que se abrieron a raíz del acontecimiento a -

que nos referimos anteriormente, tenemos el descubrimiento de América, -

el cual viene a cambiar totalmente el sistema económico de toda Europa. 

Dicho cambio se manifestó no solamente en las nuevas rutas comer-

ciales, sino también porque al afluir en Europa, las riquezas del nuevo 

continente, su economía se vió desbalanceada. 

La acuñación de las monedas mejoró sensiblemente, ya que en todas 

partes se establecían casas de moneda con técnicas bien desarrolladas, -

alcanzando los empleados de las mismas gran importancia en el mecanismo 

administrativo-financiero estatal. 

Así mismo las nuevas riquezas fortalecieron la producción indus--

trial y el comercio contribuyó a la expansión de los medios de pago. Lo 

anterior dió como consecuencia que las operaciones bancarias fueran cada 

vez más frecuentes y por lo mismo empezaran a presentar formas modernas. 

Los grandes capitalistas de ese siglo eran en primer término comer 

ciantes, los cuales actuaban en sociedades. 

Como consecuencia del fortalecimiento de los Bancos nace la idea -

sobre la posibilidad de respaldar el poder adquisitivo con derechos exi~ 

tentes sobre terrenos, utilizando la renta agraria para la amortización 

del crédito. Sirviendo posteriormente esta idea para la creación del -

Banco emisor alemán, el cual se considera como base de todos los Bancos 
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Hipotecarios, y sus bases·estaban cimentadas en que como garantía del

crédito se establecieran bienes raíces. 

Por su parte Alemania también contribuyó en ese siglo a la evolu-

ción económica de Europa ya que fueron los primeros en comprender que de 

la bonanza de metales preciosos y por lo tanto de la expansión del ca

pitalismo, el ahorro tendría tendencia a democratizarse, por lo que le

dieron un interés fijo a ese tipo de inversión, ya de feria en feria, ya 

anual. 

Como consecuencia de lo anterior, los banqueros alemanes tuvieron 

un incremento en las inversiones por parte de los capitalistas lo que -

les permitió reducir de media el tipo de intereses otorgados por elles a 

los depositantes, así como reducir el que exigían de sus prestatarios, -

haciendo que el dinero se volviera menos caro. 

En ese mismo siglo fué fundada la primera casa de bolsa; la de Am

beres, "para uso de los comerciantes de todas las nacion~s y de todas -

las lenguas". La cual en un principio se basó en el comercio sobre mer

cancías, evolucionando posteriormente para negociar sobre valores mobi-

liarios. 

En dichas casas de bolsa se van a negociar obligacion~s de los Re

yes de Castilla, Portugal o Inglaterra, así como letras de los corredo-

res, convirtiéndose en objetos de cámbio y de arbitraje, de plaza a pl~ 

za, y especulándose sobre los mismos en el tiempo y en el espacio. 

Por lo que se refiere a los siglos XVII y XVIII, la Banca europea 

fué evolucionando paulatinamente sin que se registraran grandes cambios 

en cuanto a su estructura, hasta llegar al siglo XIX en el que se prese~ 

tan nuevas formas dentro de la administración Bancaria que son necesario 

destacar, dandose principalemente en Inglaterra, Rusia, Italia. 
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Por lo que respecta a Inglaterra, cabe mencionar que por los decr~ 

tos de 1804, 1808 y 1815 se cargó la emisión de billetes que efectuaban 

los Bancos con un impuesto especial; siendo que los billetes de menor -

valor nominal fueron sometidos a mayores tasas. 

Posteriormente en 1944 se emitió el "Peels Act", la cual comprende 

normas detalladas no sólo respecto al Banco de Inglaterra, sino también 

a la emisión de billetes en general, teniendo como finalidad esta Ley, -

no sólo la de asegurar con garantías legales la actividad del Banco de -

Inglaterra. 

Así como el Pells Act introdujo inovaciones en la legislación so-

bre los Bancos emisores lo cual influyó substancialmente en toda legisl~ 

lación mundial, ya que estableció prinicipios que llegaron a ser por lar. 

go tiempo fundamentales dentro de las Leyes de los Bancos emisores. 

Lo más significativo para la Banca, que aportó Prusia, fué el he-

cho de que fué el primero en centralizar la emisión de billetes, entre -

los años 1846 y 1848. 

Dicho paso se dió en Prusia en la siguiente forma: en 1846, trans

formó el Konigliche Ban en Preussische Bank; y por la Ley de 1848 se au

torizó la cración de los Bancos particulares que emitían billetes sin in 

tereses, si tal procedimiento parecía ser útil para el desarrollo de la 

industria y del comercio en algunas partes del País. 

Por lo que respecta a Italia, cabe mencionar que en ese siglo se -

realizó un ensayo de control estatal de la actividad bancaria por Real 

Decreto del 30 de Diciembre de 1865 y 27 de Mayo de 1866, precisando las 

tareas de los comisarios gubernamentales constituidos ante las sociedade 

comerciales y los institutos de crédito y erando en el seno del Ministe

rio de Hacienda la oficina de Sindicato, cuya misión era vigilar las - -
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sociedades comerciales y los Institutos de Crédito. 

Posteriormente, la idea fué desarrollada en las comisiones oficia

les italianas que redactaron varios proyectos para la disciplina del eré 

dito y ahorro. 

2.1.3 La Banca en México. 

Los primeros vestigios de Crédito en México, los tenemos entre los 

aztecas, y asimismo en la época de la Conquista, durante la cual se efe_s 

tuaron importantes operaciones de Crédito hasta .la acuñación de moneda

regular hacia el año de 1537 aún cuando desde el año de 1743 se propuso 

la cración del Banco de Avío de Minas, no fué sino hasta el año de 1750 

en que se configuró una autentica institución refaccionaria, que tenía

por objeto: "Aviar las minas, fuesen de Oro, Plata o Cobre, Plomo u - -

·otros metales". 

Dicho Banco tuvo como antecedente el Banco Central del Imperio, en 

Inglaterra, que aún hasta nuestros días es considerado como uno de los -

Bancos más importantes del mundo. 

En 1744, fué creado el Banco Nacional Monte de Piedad, siendo Rey 

de España CArlos III; ordenando por Cédula Real al Marqués Pedro Romero 

de Terreros la apertura en la Nueva España de una institución con carac

terísticas de Banco, institución que se conoción en aquel entonces con 

el nombre de Montede Piedad; siendo su actividad principal el préstamo -

de dinero a cambio de prenda, actividad que se ha conservado hasta nues

tros días. 

Sobre el mencionado Monte. de Piedad han existido controversias que 

aún a la fecha no han podido ser resueltas en el sentido de que si fué ó 

no la primera institución emisora de papel moneda ~n la Nueva España, de 

biéndose principalmente estas dudas al hecho de que el Capital Social 
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del Monte de Piedad, se hizo representar a través de títulos que tuvie

ron una circulación y aceptación semejante a la de nuestro papel moneda 

actual, y aunque el capital social de esta institución al momento de fun 

darse, era tan sólo de 300 000 pesos oro. 

Fué hasta el año de 1882 y bajo el Imperio de Agustin de Iturbide 

cuando nació en México el papel moneda. 

Si bien es cierto que los títulos que representaban el Capital So-. 

cial del Monte de Piedad no eran propiamente papel moneda, no es menos -

cierto que se les consideró como tal, porque dichos títulos giraron en-~ 

tre el públic con las características del papel moneda actual. Por otro 

lado, los tratadis.tas que sostienen que fué hasta el año de 1822 cuando 

nació en México el primer billete, están en lo cierto porque la primera 

emisión de billetes que se hizó en México fué durante el Imperio de Itur 

bide. 

Dicha emisión se hizo con el fin de resolver los difíciles proble

mas presupuestales del gobierno y no tenían mas respaldo que la obliga

ción por parte del propio gobierno de aceptar billetes en una proporción 

determinada en los pagos que se le hicieran. 

A partir de la Independencia de México, tnato los gobiernos de los 

Estados, como el de la Capital y aún los municipios realizaron emisiones 

de monedas de Cobre, dando como resultado,.una desastrosa inflación de

dicha moneda, debido a que no era tan comercial como la de Oro y Plata; 

además no se distinguía la moneda de Cobre legal de la falsificada, admi 

tiéndase como legales tanto la una como la otra; para resolver esta si-

tuación por decreto del 17 de Enero de 1837, se fundó el Banco Nacional 

de Amortización, otorgándole facultades tales como, la de prohibir la 

acuñación de la moneda de Cobre, ejercer el control de su circulación 
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así como la acumulación y destrucción de la moneda, quedándose sóló con 

las necesarias para su funcionamiento, dejando de funcionar por decreto, 

el 6 de enero de 1841. 

Durante el gobierno de Ingnacio Comonfort, se autorizó, mediante -

decreto del 29 de julio de 1857, el establecimiento de un Banco que se -

llamaría Banco de México, la cual se le concedió una concesión de 10 - -

años, estipulándose que el 20% de sus beneficios 'líquidos corresponde-

ría al Tesoro Público por privilegio de la concesión. Además, los prést~ 

mos del Banco al Gobierno no deberían exceder del doble de dichos benef~ 

cios líquidos. Estaría administrado por particulares, con la vigilancia 

de un representante del Gobierno, y se regiría por las Leyes Mexicanas, 

sin ninguna intervención extranjera. Según sus estatutos, el Banco ten-

dría como principal objetivo "Beneficiar de un modo eficaz, aunque direc 

to el Tesoro Público, la Agricultura, la Industria y el Comercio de la -

República atrayendo a ella capitales extranjeros, y proporcionandole to

das las ventajas del Crédito interior e internacional". 

a) Epoca Post-Revolucionaria. 

El 15 de septiembre de 1916, el Gral. Venustiano Caranza, dictó -

una Ley que puso en liquidación los diversos Bancos de Emisión, y esta-

bleció las bases para reorganizarlas como consecuencia de la situación 

anormal a la que habían sido conducidas por las contingencias revolucio

narias. Con esta Ley se creaban los Consejos de Incautación, terminando 

así con el Sistema de Pluralidad, de Bancos de Emisión, dándoles un pla

zo de 60 días para que aumentaran sus reservas metálicas y así cubrieran 

la totalidad de los billetes en.circulación. 

Dicha disposición vino a ser confirmada por el Congreso Constitu-

yente de Querétaro en 1917, el cual estableció la cración de un Banco --
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único de Emisión. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y establecimientos Ban

carios del 24 de diciembre de 1924, reguló a todos aquellos comercios -

bancarios tanto nacionales como extranjeros que afectaban intereses pú-

blicos tales como, las instituciones de crédito, los establecimientos e~ 

yo principal objetivo es realizar operaciones similares con las bancarias 

como recibir depósitos, o bien emitir títulos pagaderos en abonos. 

En 1925 se pudo al fin presentar la ocasión propicia para que se ~ 

constituyera nuestro instituto central. Como consecuencia de una acerta

da política de reestructuración financiera apoyada en oportunas medidas 

fiscales, se contó con los recursos necesarios para fundar el Banco de -

México, se sentaron las bases para la reestructuración del anterior Sis

tema Bancario y se adoptó el criterio de hacer participar al Gobierno F~ 

deral y a la Banca Privada en el capital y en la administración del Ban

co, a fin de conciliar la necesidad de reconstruir la confianza perdida 

en el papel moneda y una más adecuada atención a las necesidades credit~ 

cías de los sectores económicos, con la salvaguarda del interés público 

en el manejo de la institución. 

La función principal del Banco de México consistía en emitir bill~ 

tes además de regular la circulación monetaria: los cambios sobre el ex

terior y la tasa de intereses, redescontar documentos genuinamente mer-

cantiles y encargarse de la Tesorería del Gobierno Federal. Cuando ini-

ció sus operaciones, se le facultó para realizar operaciones de depósito 

y descuento. 

La ley general de instituciones de crédito y establecimientos ban

carios del 31 de agosto de 1926 consolidó el proceso legislativo de -

acuerdo con las necesidades de nuestro país y a su vez estableció las 
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bases generales que han sido conservadas en reformas posteriores. 

Dicha Ley regula el funcionamiento del Banco Unico de Emisión, a 

los Bancos Hipotecarios, Refaccionarios, incluye dentro de esta clasifi

cación a los Refaccionarios Industriales, a los de Crédito Agrícola, así 

como también regulaba los Bancos de depósito y descuento, ahorros, a-

los almacenes generales de depósito y a las compañías de fianzas, esta-

bleciendo para cada una de estas instituciones una rigurosa reglamenta-

ción, las innovaciones de esta Ley son las de regularización de la Banca 

Fiduciaria y de las instituciones de Crédito y Fianzas. 

La Ley General de Instituciones de Crédito del 19 de mayo de 1932 

reafirma el papel de interventor del F.do., resaltando por su importancia 

los siguientes preceptos. 

Decretó la asociación forzosa de las instituciones bancarias tanto 

nacionales como extranjeras que funcionaran en el país, al Banco de Méx! 

co, operando así esta institución como reguladora del crédito y de la -

circulación monetaria. Establece la división de las instituciones de eré 

dito propiamente dicha, y a las organizaciones que se clasificar, como -

auxiliares. 

Estableció el concepto de instituciones nacionales al decir que 

"Son aquellas con intervención del Edo. Federal, bien que suscriba la ma 

yoría del Capital, o bien en el caso de no hacerlo el Edo. se reservaba 

el derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de admi

nistración, o de la junta directiva, o de aprobar y vetar las resolucio

nes que la asamblea o el consejo tomen." 

El 20 de febrero de 1933 se inauguró el Banco Nacional Hipotecario 

.Urbano y de Obras Públicas, siendo primer magistrado de la nación el - -

Gral. Don Lázaro Cárdenas. 
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El programa del Banco comprendía en principio todas las operacio~

nes de crédito, Inmobiliaria para construcciones urbanas, para instala-

ciones industriales y para obras del servicio público. Pero en el primer 

punto se limitará a·aquellas construcciones o mejoras que tengan una-

orientación social manifiesta, tales como la formación de núcleos nuevos 

de población, la construcción de grupos de viviendas baratas, conforta-

bles e higienicas; en suma, el mejoramiento de las condiciones de habita 

ción. 

La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones auxi-

liares del 31 de mayor de 1941 es la vigente en la actualidad, la cual -

ha sido constantemente reformada, debido a la evolución de las operacio

nes bancarias. 

Como conclusión del inciso referente a la evolución bancaria en la 

época actual, es conveniente señalar que a partir de la fundación del 

Banco de México (único Banco Emisor del país) en el año de 1925, surgie

ron infinidad de instituciones bancarias. 
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III. EL CREDITO AGRICOLA EN MEXICO 

Antecedentes Históricos 

El Art. 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexl 

canos, estableció las normas de convivencia nacional en 1917, después

de la lucha armada revolucionaria, determinó una nueva estructura de la 

tenencia de la tierra, diferente de la latifundista que prevaleció du-

rante un siglo de vida independiente. En ese mandato legal se estable

cen como normas del nuevo derecho de propiedad agrícola el fracciona--

miento de las grandes propiedades y la restitución o dotación a los pu~ 

blos, de tierras de cultivo, pastos y montes. 

Los ejidos fueron preponderantemente factores para la eliminación 

de los antiguos latifundios, mediante la expropiación de las tierras -

que excedían de la pequeña propiedad legal para concederselas a los po

blados y a los campesinos. En armonía con el precepto constitucional a~ 

tes citado, han constribuido a la eliminación de los latifundios, entre 

otras medidas la colonización de los distritos nacionales de riego, cons 

truídos por el Gobierno Federal. 

El resultado de esas acciones transformadoras del antiguo régimen 

de propiedad de la tierra es el panorama que ahora contemplamos del Mé

xico actual, solidamente integrados en lo económico y lo social. 

La nueva estructura de la tenencia de la tierra en las que abun-

dan las muy pequeñas explotaciones agrícolas, tanto de ejidos como de -

pequeños propietarios, junto con otras de magnitudes mayores, tiene la 

responsabilidad de aumentar la producción agrícola nacional para cumplir 
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tres comeditos fundamentales: La satisfacción de necesidades de lapo-

blación mexicana, el abastecimiento de materias primas industriales y -

la producción de artículos para la exportación para proveernos de divi-

sas. 

La Agricultura es una actividad económica que tiene grandes difi

cultades para formar capitales en su propio seno, sobre todo en los pa

ises en proceso de desarrollo y necesita de auxilio de los otros secto

res económicos para realizar las inversiones necesarias para su progre

so. Una de las principales dificultades para el progreso de la Agricul 

tura Mexicana, es la enorme cantidad de pequeñas empresas. Entre más p~ 

queña sea la explotación agrícola menor capacidad tiene para formar sus 

propios capitales así como realizar las inversiones necesarias para la 

prosperidad agrícola, sobre todo aquellas que requieren largo plazo pa

ra su amortización. 

Aunque los anhelos de fincar una agricultura progresista y de - -

gran productividad existen desde los principios de la Reforma Agraria -

Mexicana, así como conciencia de la necesidad de asistencia crediticia 

a los nuevos y numerosos pequeños propietarios, solamente fué posible -

hasta 1926 crear las primeras entidades especializadas en la difícil ,ra 

ma del Crédito Agrícola. Casi simultaneamente con la creación del Banco 

de México, en 1926 se dictó la primera Ley de Crédito Agrícola que creó 

el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que operaria con sociedades re-

gionales y locales de Crédito Agrícola. 

E! Sistema Bancario Mexicano, desarticulado por el movimiento ar

mado revolucionario y reconstituido penosamente después de 1917, apenas 

comenzó a tener una forma congruente con los anhelos de progreso hasta 

ese año de 1926. La Banca Privada no contaba con recursos, ni instrumen 
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tal capaz de afrontar el gran problema de la asistencia crediticia a -

los nuevos agricultores. 

En 1926 existían apenas 1597 poblados que habian recibido la pos~ 

sión definitiva de sus tierras ejidales con beneficio para 339 754 eji

datarios. La superficie total entregada hasta entonces en posesión defi 

nitiva era de 2 765 735 Has. Estos nuevos agricultores ejidatarios, 

que posteriormente habian de multiplicarse, presentaban dificultades p~ 

ra el crédito agrícola, tanto por la pequeñez de las empresas agrícolas 

de cada uno de ellos como por que la forma ejidal de tenencia tiene li

mitaciones en cuanto que la tierra no puede enajenarse, gravarse ni com 

prometerse en ninguna forma como garantía de los préstamos. 

· Una de las principales acciones para impulsar a los Bancos Priva

dos a que intervengan en operaciones de crédito agropecuario, se apoyó 

_en el manejo adecuado del-Encaje -Legal que-los Bancos deben mantenér éo 

mo depósito obligatorio en el Banco de México. La práctica consiste en 

liberar una parte de ese depósito obligatorio a condición de que los -

Bancos lo destinen a operaciones de crédito para actividades producti~

vas, y entre ellas, en parte importante, la Agricultura. Esta acción a 

dado resultados positivos en la medida en que los Bancos están en posi

bilidades de afrontar con su propia organización los problemas del Cré

dito Agrícola en sus aspectos administrativos y tecnológicos. 

3.1 Crédito Refaccionario. 

Son préstamos condicionados y destinados al fomento de la produc

ción (Agrícola, Avícola, Ganadera, de Industrial, de Servicios, etc,) ~ 

en los que el acreditado se obl1ga a invertir su importe en la adquisi

ción,mejoras, renovaciones o sustituciones de bienes de activo fijo (m~ 

quinaria, equipo, ganado o animales de pie de cría) en el desarrollo de 
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plantaciones o cultivos perennes, en la apertura de tierras para el cu! 

tivo, etc. así como en la construcción o realización de obras materia--

les necesarias para el desarrollo de la empresa sobre la que recaiga el 

financiamiento. 

Para el pago del préstamo podrán pactarse amortizaciones propor--

cionales de capital, ya sean mensuales, trimestrales o semestrales; so-

lamente cuando la naturaleza del proyecto de inversión lo justifique se 

aceptarán amortizaciones anuales. Podrán aceptarse plazos superiores a 

un año sin exceder de 3 para iniciar el reembolso del capital cuando --

por el estudio realizado se ~etermine que la unidad económica que soli-

cita el crédito no tendrá resultados inmediatos como consecuencia de la 

inversión, y que es necesario que transcurra un plazo razonable para 

iniciar el reembolso mencionado. En estos casos, los motivos que origi-

nen el otorgamiento del plazo, deberán ~~edªr asentados en-el contPato ----------

respectivo. Tratándose de préstamos a agricultores o ganaderos, las--. 

amortizaciones de capital, se pactarán de acuerdo con el ciclo de pro--

ductividad de la unidad económica a financiar. 

Los intereses se calcularán sobre saldos insolutos y se pactarán 

en pagos a partir de la fecha de otorgamiento del crédito. -Tratándose -

de agricultores o ganaderos, se podrán autorizar periodos mayores en 

los casos en que de acuerdo con el estudio que se haga, se juzgue su 

conveniencia. 

Estos préstamos se formalizan mediante el otorgamiento de un con-

trato de apertura de crédito, en el que el destino y forma de disposi--

ción así como las garantías realis tanto naturales como adicionales y -

personales, se detallen en forma clara y precisa a fin de que sean fa--

cilmente identificables. 
' 
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Invariablemente en dicho contrato, deberá de incluirse la claúsu

la del tipo de interés derivada del costo del dinero. 

Se formalizarán en escritura privada aquellos contratos en que -

se constituya hipoteca, cuando el bien inmueble afecto en garantía sea 

propiedad del solicitante y esté destinado al uso de la unidad económi

ca en. que recaiga el financiamiento, así como los contratos en que no -

se pacte hipoteca. 

Se formalizarán en escritura pública aquellos contratos en que se 

constituya hipoteca, cuando el bien inmueble afecto en garantía sea pr~ 

piedad de terceros, este o no destinado al uso de la unidad económica -

en que recaiga el financiamiento, así como los contratos en que el in-

mueble ofrecido en garantía sea propiedad del solicitante, pero no esté 

destinado al uso de la citada unidad económica. 

Los contratos se inscribirán en el Registro Público, en la Sección 

Comercio del lugar en que se haya el domicilio del acreditado, y en el 

Registro Público de la Propiedad del lugar en que se encuentren los bie 

nes inmuebles afectos en garantía hipotecaria. 

En lo que se refiere al aspecto de las garantías y de la prórroga 

son las mismas que surten efecto para el crédito de Habilitación o Avío 

(Ya se mencionaren anteriormente). 

3.2 Crédito de Habilitación o Avío. 

Son créditos condicionados a que su importe se destine al fomento 

de la producción agrícola, ganadera, avícola o industrial se conceden 

al prestatario para la adquisición de semillas, fertilizantes, ganado -

de engorda, forrajes, materias primas, materiales, pago de jornales, s~ 

larios o gastos directos de explotación indispensables para los fines -

de la empresa. 
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Se garantizan con los bienes que se adquieran con el importe del 

crédito, así como con los frutos o productos, aunque estos sean futuros 

o pendientes. Pueden garantizarse adicionalmente con prenda sobre maqu! 

naria y equipo, hipotecas sobre terrenos y construcciones, y/o con la -

concurrencia de fiadores y avalistas. 

Este tipo de crédito se formaliza mediante un contrato de apertu

ra de crédito, en el cual debe señalarse el destino del préstamo y las 

fechas de su disposición, así como las garantías naturales, adicionales 

y personales en su caso, debiendo detallarse aquellas en forma clara y 

precisa, a fin de que sean facilmente identificables. 

Invariablemente en dicho contrato, deberá incluirse la claúsula 

de ajuste al tipo de interés derivada del costo del dinero. 

En todos los casos deberá obtenerse declaración escrita del soli

citante, en la que se especifiquen los productos que se obtendrán con -

el importe del crédito, mencionando unidades, características, precio 

unitario, etc., o estimaciones de producción en el caso de actividades 

agropecuarias. 

Las ministraciones del crédito deberán programarse de acuerdo con 

el desarrollo de la inversión, fijándose preferentemente un calendario 

de disposiciones. Tratándose de préstamos destinados a las actividades 

agropecuarias, es requisito indispensable formular el referido calenda

rio de ministraciones. 

Los bienes ofrecidos en garantía deben estar libres de gravámen 

y de reserva de dominio, para ello, el solicitante debe proporcionar -

certificado de libertad de gravámen de su empresa o negocio, expedido 

por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para conocer la 

existencia o inexistencia de gravamenes preferentes que afecten al - -
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solicitante. 

El certificado de libertad de gravámen de los bienes raíces ofrec~ 

dos al Banco en garantía hipotecaria por el propio acreditado o por ter

ceras personas, debe expedirlo la sección de Hipotecas del mismo regis-

tro. En ambos casos los certificados no deberán tener una antiguedad ma

yor de 30 días a la fecha de firma del contrato. 

El valor de las garantías prendarias o hipotecarias que se obten-

gan deben determinarse mendiante avalúo, el cual no debe tener una anti

guedad mayor de 90 días a la fecha de firma del contrato del crédito. 

Cuando el préstamo se vaya a destinar a cultivos, en terrenos que 

no sean propiedad del solicitante, sólo se otorgará cuando éste tenga-

comprobada solvencia económica que le permita cubrir el crédito solicita 

do, independientemente de los resultados que obtenga en la explotación -

agrícola, o cuando concurran otras garantías feales adicionales. 

Los contratos de los préstamos de Habilitación o Avío deberán ins

cribirse en el Registro Público de Comercio, del lugar en que se locali

ce la empresa o persona habilitada, y en el Registro Público de la Pro-

piedad, del lugar en que se localizan los bienes inmuebles otorgados en 

garantía hipotecaria. 

El plazo deberá determinarse con base en la capacidad de pago del 

solicitante y en el proyecto de inversión presentado pero en ningún caso 

deberá exceder de 3 años. 

Si por exigencia de las circunstancias y por convenirle al Banco, 

se prorrogara el vencimiento de~ contrato y/o el de las amortizaciones -

sumado al concedido originalmente no deberá exceder de 3 años. 

El pacto de prórroga así como su inscripción en el Registro Públi-
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co de Comercio y de la Propiedad, según corresponda, se realizará con a!!_ 

terioridad a la fecha del vencimiento del contrato original previa veri

ficación por escrito de que no existan gravamenes posteriores al nuestro 

a favor de otros acreedores, que pudieran debilitar la posición de lag~. 

rantía otorgada al Banco. 

3.3 Crédito a Ejidatarios y Productores de Bajos Ingresos (PBI). 

Se entiende por ejidatarios o comuneros a aquellos propietarios 

que han sido dotados de la tierra por el Gobierno Federal mediante lo~ -

decretos correspondientes; y por productores de bajos ingresos, a los P! 

queños propietarios con características similares a los ejidatarios, - -

quienes, en ambos casos no deben percibir ingresos anuales superiores a 

los que señala el Banco de México. 

Considerando que no cuentan con bienes'suficientes para garantizar 

las operaciones de crédito, los financiamientos que se les concedan re-

quieren de la garantía parcial y condicionada del Banco de Méx.ico, a tra 

vés del FIRA, la que más adelante se menciona. · 

Se les podrá otorgar crédito en lo individual, siempre que tengan 

suficiente capacidad productiva y de pago o, a través de una sociedad -

que integren varios de ellos. De ésta asociación deberán obtenerse en -

su caso todos los elementos legales que den fé de su constitución. 

Las solicitudes de crédito que se presenten, y en particular el -

destino específico del financiamiento, debe ser una inversión que esté 

prevista como viable por la División agropecuaria, dentro de las zonas -

de inversión preestablecidas, especialmente cuando se trate de ganado, -

animales de pie de cría, etc. 

Los funcionarios agropecuarios del centro regional correspondiente 



31 

elaborarán la evaluación de producción económica .respectiva, y en caso -

de que se confirme la viabilidad del proyecto de inversión, determinara 

el monto del crédito que se requiera, las fechas y los montos de las mi-

nistraciones del que se deba disponer del crédito, así como las fechas-

en que deba liquidarse; Estas últimas irán en relación a la venta de --

los productos según sea el caso. 

Debe obtenerse un seguro que proteja las garantías del crédito en 

su parte destructible. El" seguro podrá obtenerse a través de la Asegura-

dora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. (ANAGSA). 

De acuerdo con el convenio que el Banco celebró con ANAGSA, la pó-

liza de seguro debe estar a favor del acreditado y de la Banca acreditan 

te, debiendo proteger ampliamente las garantías del crédito por todo el 

tiempo que dure el mismo. 

Los créditos deben operarse con recursos del encaje legal del Ban-

co de México o descontarse a través del Fondo especial para Financiamien 

to Agropecuario (FEFA). 
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IV. FIDEICOMISOS INSTITUIDOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA (FIRA} 

Otra medida para impulsar a la Banca Privada (hoy nacionalizada) 

hacia el campo de la Agricultura, fué la creación del FIRA mediante un -

fideicomiso del Gobierno Federal en el Banco de México con el propósito 

de ayudar a dicha Banca Privada para la cración de servicios especializ~ 

dos en Crédito Agrícola y a estimular su participación en el financia--

miento de las explotaciones agropecuarias. 

Esta nueva forma de estimulo a consistido en descontarles a tasas 

atractivas, títulos de crédito provenientes de los préstamos que otorgan 

a la agricultura, sobre determinadas bases y orientaciones que fija el -

Fiduciario Banco de México. 

4.1 Que es el FIRA 

"FIRA", es un conjunto de fideicomisos instituidos en el Banco de 

México para dar apoyo técnico y financiero al sector agropecuario, fores 

tal y pesquero del país. 

4.2 Objetivos Principales de FIRA 

Los principales fideicomisos que integran el FIRA son: 

- EL FONDO DE GARANTIÁ Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICUL 

TURA (Ül54) "FONDO". 

- FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS (1965) 11FEFA 11 • 

- FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA PARA CREDITOS AGROPE--

CUARIOS (1972) "FEGA". 
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4.3 Requisitos que deben reunir los créditos para ser descontados por FIRA 

1.- Que los préstamos sean de Avío o de Refacción y se destinen a pro

ducir los siguientes artículos básicos para la alimentación: maíz, 

frijol, arroz, ajonjolí, cacahuate, soya, trigo, carne de res, le

che, huevo, carne de aves, de cerdo y de ovicaprinos, así como de 

hortalizas, forrajes y frutales; incluyendo su producción primaría 

o su procesamiento en Agroindustrias de los productore3. Los demás 

que aprueben su caso el Comité Técnico. 

2.- Que los Bancos particpantes se comprometan a aportar con sus pro-

pios recursos, cuando menos el 1~~ del monto de cada crédito. 

3.- Que el plazo de amortización de los créditos de Avío r.o sea supe-

rior de 3 años. 

4.- Que,el plazo de amortización de los créditos de refacción no sea

superior a 15 años, incluyendo hasta 3 años de gracia para el pago 

de capital. 

5.- Que las tasas de interés y de descuento se ajusten a las disposi-

ciones que en esta materia dicte FIRA, las que podrán ser difere~

tes atendiendo el nivel económico de los productores. 

6.- Que los productores que reciban un crédito refaccionario se obli-

guen, atendiendo también a su nivel de ingreso, a aportar con sus 

propios recursos las proporciones mínimas que siguen respecto del 

monto total de las inversiones: 

PBI (1) 

PIM (2) 

OTP (3) 

10% 

30% 

40% 
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CLASIFICACION DE PRODUCTORES 

PBI.- Productor de Bajos Ingresos, son aquellos en los que su Ingreso 

Neto Anual no sobrepasa de 1000 veces el salario mínimo de la re 

gi6n. 

PIM.- Productor de Ingresos Medios, son aquellos productores en los -

su Ingreso Neto Anual está entre los 1001 y 3000 veces el sala

rio mínimo de la región. 

OTP.- Otro Tipo de Productor, son aquellos en los que su ingreso neto 

anual es superior a 3001 veces el salario mínimo de la región. 

7.- Que en los casos de créditos refaccionarios los bancos formulen -

una evaluación técnica del proyecto, a fin de determinar su viabi 

lidad técnica y económica. 

8.- Que los Bancos se obliguen a supervisar la correcta aplicaic6n de 

los proyectos, incluyendo el crédito y !~aportación de los proyec

tos, incluyendo el crédito y la aportación de los productores al -

proyecto. 
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V. ·COMO SE CONSTITUYE UN GRUPO DE TRABAJO EJIDAL 

Se lanzará una primera convocatoria que se hará por el comisario 

ejidal o por la delegación agraria, a través de cédulas fijadas en los 

lugares más visibles del poblado de donde sean vecinos los solicitantes 

con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince. En la conv~ 

catoria se expresarán con toda claridad los asuntos a tratar, y el lu-

gar y la fecha de la reunión. Esta, deberá ir firmada y señada por el -

comisario ejidal y ~1 consejo de vigilancia además de ser avalado por -

la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Se realizará la asamblea general extraordinaria en la fecha que -

se estipuló en la primera convocatoria y en la que dentro de uno de los 

puntos de orden de el día, se solicitará al ejido la autorización para 

la formación de grupos de trabajo con el fin de que trabajen con crédi

tos provenientes de la banca, ya sea oficial o nacionalizada. Para que 

dicha asamblea sea válida deberán asistir cuando menos el 50% más uno -

de los ejidatarios reconocidos, y deberán firmar los presentes así como 

también el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia, y el represen

tante de la promotoría agraria que asistió a dicha asamblea. 

En caso de dicha asamblea no se realizará por no haber quorum le-

gal se levantará una Acta de no verificativo la cual deberá ir firmada 

y señada por el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia además de 

ser avalado por la SRA. 

Posteriormente se lanzará una segunda convocatoria con el aperci

bimiento de que la asamblea se c~lebrará con el número de ejidatarios -

que concurran y de que los acuerdos que se tomen serán obligatorios, -

asún para los ausentes. Dicha asamblea deberá realizarse a los ocho - -

días de lanzada ésta segunda convocatoria. 
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Se levantará una acta de les acuerdos que se tomaron en dicha - -

asamblea general extraordinaria, en la que deberá aparecer la autoriza-

ción para la formación de grupos de trabajo del ejido, ésta acta deberá 

ir firmada y señada por el comisariado ejidal y consejo de vigilancia, 

además de el sello y firma de el representante de la SRA, así como tam-

bién la firma y huella de los asistentes. 

Una vez que se tenga la autorización de parte de el ejido para la 

formación de grupos de trabajo, se realizará una reunión, exclusivarnen-

te con los ejidatarios que están solicitando financiamiento, con la fi-. 

nalidad de darles a conocer. de una manera amplia y detallada las condi-

cienes, características y tipos de crédito que pudieran aplicarse en --

sus parcelas. Además de haber dejado establecidos los aspectos organis~ 

tivos con los cuales van a trabajar. 

Después de que los ejidatarios hayan quedado conformes y de -

acuerdo con las explicaciones antes citadas se procederá a elegir un 

consejo de administración que consta de presidente, secretario y tesor~ 

ro; y una junta de vigilancia que consta de los mismos puestos antes ci 

tados, dichos cargos serán por elección popular. 

Las principales funciones de el consejo de Administración, serán 

entre otras cosas, la de ser los representantes legales de el grupo de 

trabajo ante la institución bancaria que los vaya a refaccionar o avil! 

tar, además de checar, inspeccionar junto con el consejo de vigilancia, 

de que se realicen de buena manera las inversiones programadas en el --

proyecto. 

Para que este grupo de trabajo sea considerado corno tal legal~en-

te, será necesario elaborar una acta constitutiva la cual tendrá dura--

ción indefinida y en la que deberán aparecer todos los integrantes. - -
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Deberán firmar de conformidad y también aparecerá la firma de el re--

ciente consejo de administración y la de la junta de vigilancia, junto 

con los sellos del ejido, de la SRA, de la banca participante y de el -

fondo de garantía en el caso de que éste haya participado en la consti

tución de el grupo. A dicha acta constitutiva se deberá anexar el regl~ 

mento interno de trabajo de el grupo, el cual tendrá las normas y regl~ 

mento con los cuales se va a regir el multicitado grupo de trabajo. 

Una vez que se han realizado esta serie de pasos, tiene todo el -

carácter legal para poder ser considerados como sujetos de crédito ante· 

cualquier institución de crédito. 
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5.1 · Constitución de Grupos Ejidales 

Para que el sector ejidal tenga acceso al crédito agropecuario, -

es necesario darles.una forma legal para que sean beneficiados con el

mismo; así tenemos que existen los siguientes sujetos de crédito: 

GRUPO DE TRABAJO: Este se constituye con un mínimo de dos y hasta 

el 50% de la población ejidal legalmente reconocida, y las cuales apa-

rezca en el último usufructo parcelario. 

SECTOR DE PRODUCCION.- Se forma con un mínimo del 51 al 75% de 

la población ejidal legalmente reconocida y los cuales aparezca en el -

último usufructo. 

EJIDO COLECTIVO.- Se forma con un mínimo del 76 al 100% de la P2 

blación ejidal que tenga las mismas características de los dos puntos -

que arriba se mencionan. 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONSTITUIR UN GRUPO DE TRABAJO 

EJIDAL 

CARPETA BASICA DEL EJIDO.- La cual consta de los siguientes docu-

mentos: 

Resolución presidencial. 

- Acta de posesión y deslinde. 

- Plano definitivo de el ejido. 

- Aparición en el Diario Oficial. 

Certificado de derechos agrarios de los integrantes de núcleo 

ejidal. 
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VI. GENERALIDADES PORCICOLAS 

Dentro de una explotación porcícola existen diversos factores que 

influyen en gran medida en el buen desarrollo de la misma. En este capi 

tulo se mencionarán algunos de los aspectos básicos que se deberán to-

rnar en cuenta en cualquier granja porcícola. 

Construcciones e Instalaciones.- Las construcciones juegan un p~ 

pel de suma importancia en el éxito o fracaso de las granjas porcinas 

por tener influencia sobre el crecimiento, conversión alimenticia y en 

la salud de los animales. 

En general, son dos los objetivos esenciales que se deben perse-

guir con las construcciones y son: Funcionalidad y Bajo Costo. Ya que -

el costo de las construcciones en los proyectos que se inician represe~ 

tan entre el 70 al 8~/o del costo total, es necesario procurar la mayor 

economía sin perjuicio de que reunan las debidas condiciones higiénico

sanitarias, y a la vez que sean funcionales. 

6 . ."1 Factores que se deben considerar antes de realizar 

las Construcciones 

Cuando se va a iniciar la construcción se deben tener soluciona-

das las interrogantes de cuantos animales se pretenden manejar y cual -

es su finalidad, para poder cuantificar el tipo de construcción y los -

espacios requeridos. 

Para la ubicación y los servicios se deben considerar los siguie~ 

tes aspectos: 

Características del Terreno, su permeabilidad o drenaje, disponibil_! 

dad de agua potable y energía eléctrica, facilidad de acceso a las -

vías de comunicación, etc. 



42 

Aislamiento de las explotaciones o defensa salintaria, manejo del ex

cremento y aguas residuales (De ser posible, su aprovechamiento), evi 

tar contaminación del agua y los malos olores; se debe procurar ale-

jarlos de los centros urbanos y contar con suficiente terreno para te 

·ner una adecuada separación entre las construcciones. 

Normalmente no se está en condiciones de elegir el clima, en el cual 

se va a construir pues corresponde a una oportunidad predeterminada -

por la posesión del terreno; cuando esto no sucede, deben buscarse de 

preferencia zonas que correspondan mejor a las exigencias de tempera-. 

· tura y humedad del cerdo.· Las condiciones atomosféricas propias del -

lugar van a determinar la ubicación y orientación de las construccio

nes con relación al sol y a los vientos, lo mismo que las posibles n~ 

cesidades de protección artificial adicional contra estos elementos; 

por lo general, es aconsejable orientar su eje longitudinal en el sen 

tido Norte-Sur. 

6.2 A g u a 

El agua no se considera como alimento, pero su importancia para -

los animales es indiscutible. El orgnismo animal esta constituido por un 

45 a 7~k de agua, y los alimentos deben pasar a la forma líquida para 

que puedan ser absorbidos por el cuerpo. El agua es también importante 

para la regulación de la temperatura corporal y para lograr buenos resul 

tados en la cría de cerdos es necesario que estos dispongan en abundan-

cia de agua potable. 

Consumo.- Los lechones destetados y las marranas lactantes tie-

nen los requerimientos de agua mas altos que-los demás cerdos. El consu

mo de agua se ve influido por los cambios de temperatura: a mayor tempe-. 

ratura, mayor consumo de agua. Los cerdos normalmente consumen un---' 

D 

--- ---~ 



Cuadro 1 

TEMPERATURAS DESEABLES PARA CERDOS 

E d a d 

Nacimiento a 1 semana 

1 semana a 1 mes 

a 2 meses 

2 a 3 meses 

3 a 4 meses 

4 a 6 meses 

Adultos (en grupo) 

Adultos (individual) 

Hollier Davió, 1979. 

Cuadro 2 

Temperatura óptima 
(oC) 

27-35 

24-30 

20-27. 

17-26 

17-25 

15-24 

.13- 24 

18-27 

EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL 
SOBRE LA REPRODUCCION EN MACtlOS . 

Temoeraiura ambienta! 

Temperatura corporal 

Total esperma eyaculado 

Motii idad espermática 

Dewanemann y Cols. 

38.9 

26 X 109 

52 

38.2 

82 

43 



Cuadro 3 

EFECTO OE LA TEMPERATURA AMBIENTAL 

SOBRE LA REPRODUCCION EN HEMBRAS 

Temperatura 26°C 30°C 

Cerdas preñadas al 1 er. servicio ( % ) 90.6 84.8 

Cerdas en anestro ( % l o 2.5 

Ovulas liberados (Núm.) 14.2 13.6 

Embriones vivos (Núm.) 10.3 9.7 

Hog Farm Management. 

Cuadro 4 

. 33°C 

76.7 

18.3 

13.2 

9.6 

EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y EL PESO VIVO 

SOBRE LA GANANCIA DIARIA (g/día) 

Peso vivo Tempera tu r a (oc¡ 

(kg) 4 10 16 21 27 32 38 

45 620 720 910 890 e;A(I 
v~v 180 

70 580 670 790 980 850 520 -:- 90 

90 540 710 870 1010 760 400 - 350 

115 500 760 940 970 680 280 - 620 

160 430 850 1090 1 900 950 50 -1150 

Heitman. Kelly y Bond, 1958. 
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Cuadro 7 

VENTILACION NECESARIA PARA UN.EDIFICIO 

CON BUEN AISLAMIENTO 

. 45 

Peso del cerdo Ventilación invierno Ventilación verano 
(kg) (pies3 /min/cerd9) (pies3 /m in/cerdo). 

23 15 50 

57 25 75 

91 35 100 

FUENTE: lowa State University, 1965. Ventilate your swine finishing house. ISU. 
AE-993. Feb. p,p.3. 

Cuadro 8 

NECESIDADES DE VENTILACION APROXIMADA 

PARA CERDOS DE 56 KG DE PESO 

Temperatura exterior (°C) 

23 
18 
12 
7 
1 
4 

10 
10 a 21 

Mayor de 21 

pies3 /m in/cerdo 

7 
7.5 
8 
9 

12 
20 
25 
30 
75 

FUENTE: lowa State University, 1965. Ventilate your swone finishing house. JSU. 
AE-993. Feb. p.p. 3. 



Cuadro 9 

REQUERIMIENTOS DE AGUA 

Condición y tamaño del cerdo 

Marrana gestante 

Marrana lac-:ante y su camada 

Semental e> 

Cerdos en crecimiento-engorda 
Del oestete a 34 kg 
34 a 57 kg 
57 kg al mercado 

Agua requerida 
(1/dia) 1/ 

10- 17 

20-23 
10- 17 

2- 6 
6-.8 
8-11 

1/ Estos consumos deben duplicarse cuando se asean las instalaciones todos los d ias. 
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promedio de 1 a 1.25 Lts. de agua por cada 0.500·Kg. de alimento seco;

esta relación se modifica cuando se eleva la temperatura siendo 1.8 a --

2.0 Lts. de agua por cada 0.500 Kg. de alimento seco. 

Suministro.- Es de gran importancia el suministro de agua fresca 

suficiente y limpia en forma constante, ya que evita posibles contamina

ciones por excremento o residuos de comida que pueden sufrir fermentaci~ 

nes. Existen en el mercado una gran variedad de tipos de bebederos que 

permiten la entrada regulable de agua fresca los cuales resultan higién! 

cos y ahorran mano de obra (Bebederos de nivel constante con flotador, 

bebederos automáticos de concha o de chupón). Lo importante de estos be

bederos es que se pueden adecuar a todos los tamaños, que se instalan f~ 

cilmente y se limpian rápida y comodamente; es aconsejable que esten ce~ 

ca del desague a fin de mantener lo más seca posible el área de reposos 

de los animales. 

Los bebedores de chupón o de concha se pueden utilizar en todas -

las secciones de la granja desde el nacimiento hasta la engorda. El bebe 

dero de chupón tiene la ventaja de que ahorra agua, ya que disminuye el 

desperdicio. 

El bebedero de chupón puede instalarse en forma horizontal o in-

clinado hacia abajo en ángulo; la posición no es un punto critico y de-

pende de la preferencia de su fácil acceso sin embargo, la instalación

más adecuada es inclinada con el chupón hacia abajo en un ángulo de 45 -

grados a una altura de que el cerdo tenga que estirarse para beber. Esta 

población minimiza el gasto de agua, ya qüe el cerdo no puede jugar y ba 

ñarse con el agua del chupón .. 
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6.3 R a z a s 

Dentro de las razas se puede considerar que existen dos grandes -

grupos y son: Razas puras y razas híbridas y comerciales. Aunque los pr~ 

blemas de ambos tipos de producción son similares. 

6.3.1 Razas Puras.- Existen numerosas razas de cerdos y en ocasiones -

es difícil determinar cual o cuales son-las más convenientes para un pr~ 

grama de crianza en particular. Cada raza cuenta con grupos de leales ~ 

adictos y cada una de ellas posee características deseables, todas tam-

bién adolecen de algunos inconvenientes. 

Al elegir una raza de cerdos debe concederse una atención especial 

a los siguientes factores. 

Disponibilidad de buenos pies de cría. 

Fecundidad. 

Capacidad de desarrollo. 

Temperamento. 

Calidad de la canal. 

Capacidad de cruzamiento. 

Demanda de mercado. 

Resistencia a las enfermedades. 

Preferencias personales. 

Hace años las razas de cerdos se clasificaban como de tipo mante

ca y de tipo tocino. 

Actualmente las circunstancias han cambiado, lds mercados de la -

manteca han desaparecido parcialmente y existe una fuerte competencia de 

las grasas vegetales. Como consecuencia, los criadores de cerdos han de

dicado una ma~or atención a la producción del llamado tipo carne. 



CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS.RAZAS 

RAZA COLOR PREDOMINANTE 

DUROC Rojo, variando de dorado a cereza 

HAMPSHIRE Negro con cincha blanca 

YORKSHIRE Blanco 

POLAND CHINA Negro con manchas blancas 

LANDRACE Blanco 

SPOTTED Negro con manchas blancas 

CHESTER WHITE Blanco 

I/ Sólo se consideraron las frecuentes en México. 

I/ 

TIPO DE 
OREJA 

Caídas 
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Erguidas 

Erguidas 

Caídas 

Caídas 

Caídas 

Caídas 

6.3.2 Razas Híbridas.- Se consideran que un animal es híbrido respecto 

a un carácter hereditario, si posee un gene dominante y otros recesivo. 

El cruzamiento de animales de diferentes razas produce heterosis o vigor 

híbrido, condición en la cual la cría es superior en ciertos caracteres 

al promedio de sus padres; cuanto mayor sea la diferencia genética, ma-

yor será el vigor híbrido. 

En un programa de cruzas dirigida la heterosis da como resultado 

lechones más fuertes al nacer, con crecimiento más rápido y más animales 

nacidos y destetados o marrana. 

6.3.4 Cruzamiento Consanguíneo.- Es el apareamiento entre animales de 

la raza que son parientes cercanos, por ejemplo cruzan entre hermanos y 

padres con hijas. 

Cruzamiento Lineal.- Consiste en el apareamiento entre animales 
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una ·línea o familia cuyo parentesco no es tan cercano como en el consan

guíneo como por ejemplo cruzamiento entre primos segundos. 

Cruzamiento Abierto.-· Es el apareamiento entre animales de la -

misma raza, pero que no tienen relación familiar entre ellos, en su ped! 

gree hasta la sexta generación. 

Cruzamineto Absorbente.- Es el sistema de cruza de un semental -

puro con una hembra nativa o clasificada. 

Cruzamiento entre Razas.- Es el apareamiento entre animales·que 

son de diferente raza. De éste, los sistemas más usados son: sistema do

ble rotativo, y sistema rotativo de tres razas. 

Sistema Doble Rotativo (Crisscross).- Sementales de dos difere!: 

tes razas son usados en generaciones alternadas. Las hembras cruzadas -

son retenidas y cruzadas con sementales de una de las dos razas iniciad~ 

ras, las hembras cruzadas serán siempre apariadas con el semental de la 

raza más alejada en su pedigreé. Si las marranas son retenidas por varios 

partos se requerirán sementales de ambas razas en la misma estación de -

cruza. 

SISTEMA ROTATIVO DE TRES RAZAS 

Este es probablemente el s~stema más ampliamente usado, existen -

investigaciones que indican un pequeño incremento en vigor híbrido cuan

do se usan tres razas en lugar de dos. 

Las normas de selección para el semental deberán ser extremadamen 

te rígidas, especialmente para la eficiencia alimenticia y la calidad de 

la canal. Los sementales de las tres razas se usarán en sucesión de ca

da generación de hembras cruzadas. Se deben aparecer las hembras en cada 

generación con sementales de la raza más lejana mostrada en su pedigrée 

éste programa rotacional puede operar indefinidamente si se usan - - -- -
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sementales de buena calidad y se sigue un programa efectivo de selección 

de hembras cruzadas para reemplazo. 

Actualmente existen programas de cruzamiento en donde se está ob

teniendo un máximo de heterosis y es el resultado de aparear sementales 

y hembras híbridas. Este sistema se ba$a en la producción de líneas, muy 

similar a las del maíz y de las aves. 
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6.4 '·Aspectos Técnicos_ sobre Manejo 

6.4.1 Detección del Celo.- La hembra muestra ciertas señales que ind! 

can que está en celo para detectar estas señales se requiere de una sis

temática revisión diaria, con el objeto de que todas las marranas queden 

cargadas. 

Incialmente, las hembras pasan por un periodo conocido como proe~ 

tro, este es el tiempo cuando muestran señales de proximidad del estro o' 

celo y tiene una duración de uno a cuatro días. Durante este tiempo, la 

hembra parece verse excitad~, empieza a disminuir el consumo del alimen

to, la vulva se hincha y toma un color rojo, la marrana primerisa prese~ 

ta un proextro más prolongado y pronunciado que la adulta. 

Cuando la hembra entra en estro, estos signos se van aumentando; 

además, presenta otros signos como son: monta a otras marranas y se deja 

montar, en ocasiones presenta secreciones mucosas por la vulva y tiene -

tendencia a permanecer inmóvil al presionar sobre los lomos y es este -

tiempo cuando la hembra acepta al macho. Dicho periodo tiene una duración 

de 1 a 5 días con un promedio de dos a tres días; por lo general las ma 

rranas adultas durán más en celo que las primerisas. 

La ovulación ocurre provablemente al segundo día del celo. Como -

sucede en las hembras de todas las especies, las marranas que se cubren 

aproximadamente al tiempo de la ovulación es más frecuente que queden -

gestantes que si se cubren fuera de este tiempo. La cubrición debe hacer 

se entre 12 a 24 horas de_ iniciado el celo y la segundv monta 12 horas 

después de la primera; estas montas se deben realizar en las horas que -

hace menos calor, ya que las altas temperaturas afectan la ovulación y -

calidad del semen. 
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6.4.2 Manejo del Semental 

La mayoría de los sementales alcanzan la pubertad fisiologica en

tre los 100 y los 125 días y los espermatozoides pueden estar presentes 

en sus testículos a esta edad. Sin embargo hay un retraso antes de que -

este esperma pueda fertilizar, ya que la primera eyaculación completa-

ocurre entre los 5 y 18 meses de edad; por lo regular el semental está 

listo para ser utilizado entre los 8-10 meses de edad, en el caso de los 

sementales recién adquiridos y con la edad apropiada debe emplearse de 

4 a 6 semanas de haber llegado a la piara. 

De las primeras montas que realice el semental depende el éxito o 

fracaso de su vida reproductiva por lo cual se debe tener mucho cuidado 

en su manejo; deben llevarles a su corral marranas que tengan bien detec 

tado el celo, además, es necesario ayudar al semental a la hora de la-

monta, dirigiéndole el miembro hacia el iliado correcto. 

De acuerdo al manejo en las explotaciones porcinas del país los 

sementales jovenes (de menos de 1.5 años de edad) no deberán ser usados 

para más de 4 cargas por semana, los verracos mayores pueden ser usados 

hasta para 6 cargas por semana bajo una base continua. 5 cargas por se--

mental por semana es una cifra promedio para·usarse cu~1do se calculen-

las necesidades de sementales. 

6.4.3 Marranas Adultas 

Se puede considerar como tal, a aquellas marranas que ya tuvieron 

su primer parto. Estas marranas entran en celo de 3 a 7 días después de 

destetadas, siempre y cuando hayan tenido una buena alimentación durante 

la lactancia. Si al momento del destete las marranas están en buena 

condición, es conveniente utilizar el primer celo; en caso contrario se 
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debe esperar al siguiente calor. 

6.4.4 Manejo en la Sección de Maternidad 

Las marranas deben ser cambiadas a la sala de maternidad 5 días -

antes de la fecha del parto. Esto permitirá que las hembras se adapten -

al nuevo ambiente y estén menos propensas a excitarse. 

Antes de cambiar a las marranas de la sección de gestación a la -

de maternidad, deben lavarse perfectamente, poniendo particular atención 

al vientre, vulva y patas, ya que estas areas·son las que tendrán mayor 

contacto con los lechones, luego se desinfectan tetas y vulva con una so 

lución a base de yodo o cualquier otro desinfectante adecuado. 

Es muy importante observar diariamente a las marranas para {den·ti 

ficar algún comportamiento anormal, por ejemplo el apropiado movimiento 

intestinal ya que el excremento debe esta firme, no duro ni sueldo, por 

lo cual es necesario -evitar el estreñimiento, pues es uno de los proble

mas mas comunes en la maternidad y la causa principal de los problemas -

de falta de leche. El estreñimiento es producido principalmente por el 

Stress de estar en mayor confinamiento, la falta de ejercicio y altas -

te~peraturas corporales; para evitarlo es convieniente dar a las marra-

nas 1 kg. de salvado mezclado con su ración diaria. 

Señales Previas al Parto 

Se debe examinar a las marranas cuando menos dos veces al día 

(por lo regular a la hora de dar alimento), para detectar los signos que 

nos indican la proximidad del parto y son: 

No se levantan ni comen. 

Aumenta el ritmo de respiración. 

1 

j 



Nerviosismo. 

Extrema dilatación de la vulva y posibles desechos. 

Ubre aumentada en volúmen. 

Telas hinchadas, y de color rosado o rojo en sus extremos. 
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Salida de leche cuando se estimulan las tetas. Por lo general la pre

sencia de leche de 12 a 24 horas antes del parto. 

Tratan de hacer nido. 

Frecuentes ruidos a manera de suspiros. 

Desecho resbaloso y grasoso al tacto que indica la ruptura de la fuen 

te. 

Una vez que la cerda empieza a mostrar signos de incomodidad y de 

trabajo de parto, tales como rompimiento de la fuente (placenta), y no

pare ningún lechón por espacio de 1 hora, la cerda está teniendo proble

mas y necesita atención. 

Es normal para algunas hembras parir un lechón y luego descansar 

por 30 a 60 minutos antes de parir otro; en cambio, algunas paren 6 o 7 

lechones en forma rápida y luego descansan; pueden ocurrir excepciones -

de hembra que descansan una hora entre cada lechón y como resultado obte 

ner un parto prolongado. 

6. 4. 5 Problemas en las Marranas después del. Parto 

Existe una serie de enfermedades que se presentan principalmente 

en el periodo que sigue al parto; su importancia depende en general, de 

que el criador observe cuidadosamente a las marranas y ponga en práctica 

los tratamientos adecuados. 

Los sintomas generales que manifiestan las hembras enfermas, se

·caracterizan por la brusquedad en rechazar· a los lechones:·a la hora de 



56 

mamar adoptando una posición de "Perro sentado" con los pezones pegados 

a la cama; se levantan con lentitud y unicamente a las horas de comer, -

observándose como dejan parte del alimento; en algunos casos no se levan 

tan ni comen; tienen una temperatura de 40 a 42°C. El funcionamiento del 

intestino está detendido y los excrementos son secos y duros. 

La eliminación de los·líquidos por la vulva es normal cuando el

líquido es limpio y claro pero cuando hay anormalidades se observan cier 

ta suciedad del mismo; en ocasiones hay eliminación de las envolturas f~ 

tales, la vulva y la cola se ven sucias. Esto es prueba evidente de que 

existe una infección en la matriz; también puede presentarse endureci--

miento y congestión de las ubres, comprobándose esto en que no produce -

leche, los pezones están blandos y tienen aspectos de flacidez. 

6.4.6 Cerdos en Producción 

Manejo del Lechón al Nacer.- Aproximadamente el 90% de los lecho

nes que se mueren lo hacen en los primeros 4 días de nacidos, por lo tan 

.to, se debe dar una atención especial a la marrana y a la camada durante 

esta primera etapa. 

Es recomendable recibir a los lechones a la hora del parto y qui

tar la mucosidad que trae el lechón en el hocico y a la nariz con un tra 

po limpio, y secarle el cuerpo lo que ayuda a estimular su respiración, 

posteriormente se pone en una caja o jaula debajo de una fuente de calor 

hasta que nazca el último lechón de 30 a 60 minutos después .de terminado 

el parto sacar a los lechones para que mamen calostro, empezando por el 

más chico. Esto es muy importante, ya que la primera leche producida (e~ 

lostro) tiene alta concentración de anticuerpos. 

No es necesario cortar el cordón umbilical pero si se requiere 

que se desinfecte embebiendolo en una solución de yodo y glicerina al.50%. 
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6.4.7 Prácticas de manejo para lechones. 

Al primer día de nacido se le debe administrar Fe. 

Cortar colmillos para evitar que lastimen las tetas de las hembras o 

se lastimen ellos mismos. 

Pesarlos y sacrificar a los que pesen menos de 600 grs. ya que estos 

serán siempre improductivos. En segundo término, es conveniente iden-

tificarlos. Los machos pueden castrarse el día de nacidos, a esta - -

edad casi no sangran, cicatriza rápidamente y es menos probable que -

se presente una infección. La castración puede ser por vía inguinal o 

escrbtal y al terminar la operación se deben desinfectar las heridas. 

En genral, los lechones se destetan cuando tienen entre 5 y 6 semanas 

de edad. Sin embargo existe el destete precoz a los 30 días de nacido. 

6.5 Enfermedades Porcinas 

Una adecuada sanidad es el primer y más importante requisito que 

se debe cumplir si se desea tener una exitosa empresa porcina. A conti--

nuación se mencionan las enfermedades más fecuentes: 

COLERA PORCINO (Peste porcina y fiebre de los cerdos) 

ERISIPELA (Mal rojo de los cerdos) 

AUJESKY (Pseudorabia, plurito loco) 

GASTHOENTERITIS TRANSMISIBLE . 

DISENTERIA PORCINA 

RINITIS ATROFICA 

HAEMOPHILUS 

NEUMONIA ENZOOTICA PORCINA 

BRUCELOSIS 

LEPTOSPIROSIS 

-IU Dl AGRICUllUI• 
ltiLtOTECA 
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MASTITIS, METRITIS, ACALACTICA (Complejo M.M.A.) 

PARASITOSIS 

ECTOPARAS'ITOS 

6.6 Parámetros Técnicos 

En este capítulo se explicará la forma de obtener los parámetros 

técnicos que se hacen necesarios conocer para el cálculo en la elabora--

ción de proyectos porcícolas, así como para conocer el grado de eficien 

cia en aquellas empresas que estén trabajando. 

6.6.1 Porcentaje de Preñez o Fertilidad. 

Es la relación que existe entre el número de marranas preñadas en 

relación con las que tuvieron oportunidad de ser cubiertas. 

Porcentaje de preñez Hembras preñadas o paridas 
Hembras expuestas a verrado X 100 

6.6.2 Nacencias por Parto. 

Cantidad de lechones vivos que nacen por hembras parida. 

Nacencias por parto Lechones nacidos 
Hembras paridas 

6.6.3 Porcentaje de Mortalidad y Desecho. 

Este indicador se expresa mensualmente en base al total de hem---

bras de pie de cría. 

Porcentaje de mortalidad 
o desecho 

6.6.4 Necesidades de Sementales. 

Núm. de marranas muertas 
Núm. de marranas al inicio 

del mes 

X 100 

Se cuantifica en base a la cantidad de hembras que se deben cu---

brir al mes, asimismo es necesario considerar las montas que puede ha--

cer el semental al mes, y se puede calcular con la formula siguiente: 
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Núm. de hembras X Número de montas 
cargadas al mes promedio 

Núm. minimo de sementa-< 
les requeridos. 

Montas que puede hacer un semental al mes 

6.6.5 Partos/Hembra/Año. 

Aquí se debe considerar a todas las marranas de pie de cría (pri-

merizas, vacías, cubrición, gestantes y lactantes) existentes en la ex--

plotaci6n. 

Partos/hembra Total lechones nacidos al año 
Total de marranas 

X 
Promedio lechones nacidos/parto 



VII. METODOLOGIA. 

EVALUACION DE UN PROYECTO DE FINANCIAMIENTO 

GANADO MENOR PORCICOLA 

7.1 Datos Generales 

Número de Control: 610500/168/85 

Residencia Regional: Noreste 

Residencia Estatal: Veracruz 

Institución de Crédito: Banco de Oriente, S.N.C. 

Fecha de solicitud: Junio 4 de 1985 

Técnicos evaluadores: Ing. Rogelio Becerra Rodríguez 

Ing. Guillermo Becerra Rodríguez 

Fe±a de visita al Rancho: 11 de junio de 1985 

Nombre del solicitante: Ejido Apazapan Grupo de Trabajo # 1 

Domicilio del solicitante: Conocido en el Ejido Apazapan 

- Nombre del Rancho: Ejido Apazapan Grupo de Trabajo # 1 

Ubicación del Rancho: Veracruz 
Estado 

Apazapan 
Municipio 

Apaza¡?an 
Poblado 
próximo 

óO 

Vía de acceso al Rancho: Carretera Xalapa-Veracruz aprox. a 38 Km. --

desviación a la derecha hacia Carrizal y - -

aprox. a 12 km. hacia el Oriente se localiza 

el Ejido Apazapan. 

7.2 Descripción del Rancho 

Región fisiográfica: Sierra Madre Oriental 
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Clima: Cálido semi-seco 

Precipitación media anual en mm: 800 

Clasificación de rancho por actividad {es) productiva{as): Ganadería 

menor - porcícola y otras. 

Superficie total de racho: 104-00-00 Has. 

Superficie aprovechada actualmente: 104-00-00 Has. 

Superficie no aprovechable: - o -

Superficie potencialmente aprovechable: - o -

Topografía: Superficie ligeramente ondulada, con pequeñas superficies 

planas, con acceso a toda la superficie y con la posibil! 

dad de contruir instalaciones para desarrollar la activi

dad porcícola. 

Suelos: De textura arcillo-arenosa de color café oscuro de buena pro

fundidad, fertilidad, humedad y arenaje optimos, para dedicar 

los a las actividades agropecuarias. 

Información Complementaria: El presente solicitante es un Grupo de 

Trabajo Ejida~ constituido bajo acta de -

fecha 8 de febrero/85 al que pertenecen -

unicamente moral. Dedicados a las activi

dades agropecuarias, entre ellas la Agri

cultura y Ganadería. 

El Grupo cuenta con toda la documentación 

comprobatoria de su situación debidamente 

requisitada legalmente lo cual demuestra 

y a segura que la recuperación del prese~ 

te crédito con que .se apoyará dicho pro-

yecto, está basado en la organización in

terna del mismo Grupo así como en la del 

Ejido. 

Granos y Concentrados.- A los cerdos en general se les proporcionarán 

alimentos concentrados comerciales, que reu-

nan los requisitos mínimos deseables de Nutri 
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ción, existiendo las cantidades suficientes -

de los mismos en el mercado de diferentes pr~ 

cios, con la posibilidad de posteriormente -

producir la materia prima para hacer la mez-

cla de los mismos. 

7.4 Características de las Construcciones e Instaciones, 

Maquinaria y Equipo 

No hay, las que se realizarán serán de tipo rural, incluyendo la 

introducción de luz, agua y drenaje, la compra de maquinaria y equipo se 

rá la más económica y apropiada a los objetivos y tipo de explotación 

que se pretende llevar a cabo. Todo está buscando la mejor relación en--

tre la funcionalidad, la duración y la economía. Las características y -

detalles se describen en el anexo No. 4 

7.5 Características del Ganado 

No hay, el que se adquirirá será de raza Yorg-Shira, la cual se -

tiene la experiencia que se adapta perfectamente a las condiciones climá 

ticas de la zona y es altamente productiva óptima para los objetivos del 

proyecto. 

7.6 Prácticas de Manejo 

El tipo de explotación que se practicará será un Sistema de par-

tos múltiples y un destete precoz, o sea un producción planificada y 

constante, basada en una alimentación controlada tanto para hembras, ma-

chos y lechones. 

En cuanto a las condiciones de sanidad se establecerá un programa 

de control mediante la supervisión períodica de las condiciones sanita--

rias en las diferentes etapas que se verifican en la explotación; así --
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como la limpieza general de las construcciones para evitar la prolifera

ción de insectos o microorganismos que puedan causar o transmitir enfer

medades. Para mayor detalle ver anexo No. 5. 

7.7 Comercialización de los Productos 

Los productos de la empresa serán vendidos a puerta de la explot~ 

ción a compradores de la región, al mejor postor según el precio vigente 

en el mercado, dependiendo de la oferta y la demanda, siendo creciente -

la misma, con la intención de posteriormente penetrar directamente al -

mercado y la venta al consumidor, siendo el precio promedio actual del -

cerdo gordo en pié con lOO kg. de peso promedio $385.00/kg. 

Activos del Rancho ofrecido en Garantía: Por tratarse de terrenos 

ejidales, no pueden ser considerados como una Garantía Real de recupera

ción del crédito, sin embargo contamos con la garantía que abajo se men

ciona. 

Otras Garantías: Garantía de recuperación parcial FEGA hasta por 

el 80% del monto total del crédito, por tratarse de Productores de Bajos 

Ingresos organizados. $ 24 000 000. 

Otros Ingresos Ajenos.al Rancho: Provenientes de sus demás activi 

dades agropecuarias en pequeñas escalas a razón de $300 000.00/Año/Socio. 

Resultando $3 900 000/ Año/13 Soc.ios. 

7.8 Comentarios Técnicos sobz:-e el Uso Acutal de los Recursos 

Actualmente los productores estan haciendo un año poco eficiente 

de los recursos con que cuentan. como son el suelo, el agua y la mano de 

obra que es el recurso de que disponen en mayor abundancia así como de -

su capacidad administrativa. 
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Lo anterior .nos indica que es necesario el darle una ocupación in 

mediata y eficiente a tales recursos ya que disponen de ellos en el mo--

mento, la cantidad y la calidad necesaria, y no han podido ser utiliza--

dos por la falta de recursos económicos provenientes, de créditos y de -

aportaciones propias de los productores para realizar las inversiones y 

la compra, de bienes productivos que los hagn producir, generando activ! 

dades productivas en las cuales sea empleada la gran oferta de mano de -

obra para obtener una mayor producción que les permita obtener mayores-· 

ingresos y así mejorar su nivel socioeconómico. 

7.9 Necesidades de Inversiones para Mejorar la Eficiencia en 

el Uso de los Recursos 

Construcción de 1470 m2 de 7 zahurdas. 

2 . 
Construcción de 70 m de una bodega oficina. 

Construcción de 1 tanque para almacenar 100 000 lts. de agua. 

Construcción de un digestor·de 10 x 3 x 2m. 

Compra de 120 vientres York-Shire (Gestantes) 

Compra de 6 sementales raza N/E 

Compra de 1 lote de equipo Varil 

Compra de 1 camión con capacidad de carga de 10 ton. equipado. 

Créditos de Avío para solventar parcialmente, los costos de operación 

posteriormente se les apoyará. con crédito de Avío y Refaccionario en 

otras actividades productivas para lograr la diversificación y la op-

timización en el uso de los recursos en cuanto al suministro de insu-. 
mos y a la utilización·de subproductores es decir buscando la integr~· 

ción horizontal y una mayor ~stabilidad de los proyectos como empresa 

así como también buscar la integración vertical pretendiendo el abas-

tecimiento Qe costos y la mejoría en los precios de los productos, es 
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decir, al internarse en la producción, distribución y comercialización -

directa de las materias primas, insumes y de los productos mismos esta

es avanzar en el aspecto agroindustrial a través de organizaciones de 2o. 

nivel. 

7.10 Necesidades de Asistencia Técnica 

Para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos: Es necesa

rio que el Técnico de Banco de Oriente, S.N.C., Suc. Veracruz, encargado 

de la Asistencia Técnica, asesore y capacite a los productores en los as 

pectos administrativos para el mejor uso de los recurso especialmente 

los financieros mediante el establecimiento de un sistema contable, que 

lleve el registro de ingresos y egresos¡ en los orgnaizativos mediante -

la delimitación de obligaciones y derechos y la asignación de activida-

des específicas para así lograr la mejor utilización del recurso mano de 

obra; y en los productivos para lograr la mejor eficiencia en cuanto al 

uso de los recursos naturales mediante el establecimiento de un calenda

rio de la realización de las prácticas de manejo en el que se indiquen -

la cantidad, la calidad y la forma más adecuada de realizar dichas acti

vidades. 
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((I~Ct.::P":-0 Y L.Jt..IOAOCS ..... :Jiol -¡;Jq--

\.J'IITAR!O ACTUAL. 1Q ;::~ -"'" 

•;.,~:¡·,~-..... C"t:. L-r.. P\APA 

'L~.<r~;~.c.::C:. _, C'.'C',.t,.S tN!J..I,) 

HRI.~,:a 1~\..M,) 
6 6 G 6 6 6 

' 
O.T~t5 

1 

1 

.~tgf~W~~-ht3c16n NO. 
\4ClA~ t."\.JBRLOO-. { NUM.) ?.4 24 24 ?.4 24 24 

Gr.s:.:.c:Q<.; t 1 ER.Io(ES 1 N'J!..I.) 24 24 zt, 24 2(¡ 24 

Gl.s 'í .:.ctet. l 2 •• ,..t:s J 1 .... 'UM,J 24 24 -24 24 ¿[t 711 

GU,"TACIO'-Ot3EA MB) lM..~.) 
[--z¡¡ -~lo , .. (. !+ t:'+ 0::'+ 

1 KflCJeJ~LJtx.icTANO Al-~~ ME5 1 
~4 24 24 24 24 TI 

U.C"T,t.NCIA t 1 
"'"" 1 

; 

O T A L. E 5 ·'· ' 
_h1X)j L'l <;.A.nnU.LO·[.J'~VQAl).f. 

"- 1 MfS ;:M.I-4.) 3íl4 1152 1152 11S2 1152 1152 

t -2 t.u-~ES l N..._...J 17) 10)8 1035 1l;.58 1038 103fl 

2 _, Ml:!:E!I l "-U.t.) 1008 1flOB '\008 11JLJB"" "'JUU8 

, l- & t.tt-:'3[S lNlM.) 
840 1008 1U013 1tlf)O 100B 

4 • ~ t.CSFS 11'-A..N.) 672 10']8 1008 1JDB 1008 

' ...... ~.:S ( NUM,J 

e 1 " '"' 

"""'"-"' 
VE"PRAC05 l~.J so.o 6 

\1ENTRE3 1 NIJA.) so.-c 122 6 \ 
1 

1 

i 
: 

OJ.i':".AUO.&.;:) 

1 

PIE 01 CRA ( .,¡ 1 NL>A.I 

LEOiO'.IES & O ~ 1 mes' 10" lN....t-1.) 19 114 111, 111, 114 114 
L..Eo<lNi.$ \ l"'l ' ) >1 l NUJ'tf.~ 30 JO JO 30 ¡'"JíT 
00.1. ~RO\.. LO Y ENOORQ..\' 'LI ,N.,..t.1.J 1 

fEUTI..S \ 
CEf.l::C.S CEBA00'5 v· •• s 498 996 996 996 9~6 

't1C.Oi'Ht:.s 0€ DESECHO 3!'1 'i 2 12 12 12 12. 12 
VERR•:::OS DE OESEOtO 

' 

' 
:lATOS OE PROGUCOON 1 

' 
PRn::.r.s '\)· 100 10G 100 100 100 100 

OCSECH::l CE" VIBHRESC-., 10 10 1u 10 10 10 

CE.SEO..O OE $E.\4ENTALES '~ 

NACe-lOAS POR PARTO 8 B B El tJ -a-
CAPAOOAO INSTALADA PIE 0E CR1A i 

CAPAOCAC IP'-6TAL.AOA QESARAJL.LO .. ENGCROA / ' '" 1\-· / i 
1 j ' :::::::--\- .·· -

' 
1 

-· L_ 
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: C:ON:>Ut.10 y C O S T O oc ALI I..AE~TACION or LA PI • R' 71 

3. 7 ClJAt;.1J /lt<,o'll.l t,JI 

l1PO DE Al.IMlNTO C:OS TO C~I..1MO 
pE R 1 o u o 'Q~ CC'NCiiPTO c5~ii'AOO io<,(;¡[jA PLH:00"J 

GRÁl".iO "1 ... o. NUA. DI A~ KG 

' 
P\~: t"''C CR'IA 

mil::a 
~~ .ll~TALI.!i 100 60 3.!J 30 90 1 5. 4 . --
F•·• :[.HlZAS 1 ! 
'\o'AOA.~•Gi:S TA.NTB 100 f,Q 2..0 .30160~3.5 --'-·---

1 

C[$ TANT&:S 'l. DO f. !J._ ______2_..0 > n 6!) _}_ f.__~ 
1 {ofS T ANTl~ •LACTANTES :WlL _.f&_ __ l_,.n_ __ )n 120--L-z_4__ 

1 

LACTA.NlES 

1 

CFtt.:CIMIENTO Y LNCOROA 

lcl).lo - ...:se¡ PESO - KG. 

. 0•1 OE1 
A "' 8 f-7..___ _100 _ __ tQQ_ _0.2. _ __ 2.1 4.2 i1 • .!L_ 

12 100 no 1. o .:so 30 2.4 1 - z oca A .. 20 
z - • DE 2Q A AJB 18 11.10 70 __ f--z._.__s 3_Q 75 5.~2_ 
3 . • eE .18 ... ss 20 100 65 3.5 30 '105 6.5 

• . • oc 66 A ·100 _____3..!!--. - ¡____wo _ ~n 
--·-¡,;·--·---

r.. ~n_ _.3n . tzo__i_z .. L..._ 
1 ' . • CE A --.. 7 oc A 1 i 1 

1er '1!!•11 ""' t ~ ~ M t::: S E S léC 1..e..f_.!:'....::.x COSTOS CE AUMENTAC:ION 

(~1lt~ de POBOS) 
SEMl'7'.1TALE5 

VACIAS .. GeSTANTES 

G[STANTC>¡Q t ~Q ~y 3C1' oi1\C!S 

li!~'l("'fl 'L,.ACTA NTES 

L-ACTANTES 

LECHOil.S CEQ A 1 mes 
L.E~O~LS oc, A 2 
CtROOS CE2 • J 
CCROOS OE J A 4 
CER005 OE4 As 

CEROCS CE A 

1 

16 2 

_ll..6...1 

z 3 1 • ¡ ' =r= . 1 ¡.LJ::!CJ 

16 ;.> 1h~_J2.!!_l ;z-.4~2..-.Lhló~ 
1 ' . 1 

f\~ _y_ __ lHi • .l. _ ¡._.(16 . t.. 86,.~_Elfi .. ~hl"' 1 

S.f.. • .!.._ J72.B "'_sq ? .25'.l.Lr-;s.9 .. ~3ú .. ,i,-i 
17 2 • .5_J__j 7 2 • ª-J_l_'L5~ 

1 1 ' 

.'16. .B ~~~~tü~L-l. r: . r /d2...J::_ 
, 

1 

¡ 

T 0 T A L.: 102.6 1139.0 275.4 " 378.0 627.6 1042.8 2615.4 

CONCENTRADOS 

AUt--tOHOS PARA: N0.4BilE DEl PROD..JCTO 

SEMe..¡TAl-E5 Cr1acerd1na 
PRI:MERSZAS 

GElSTANTES "\Q t zg yJQ¡n ¡¡s Cr1~ccrdina 
l...ACTANTES Cr1scerd1nll 
PAE-"(NIOA.CION 0cGt4Jt1na 
lNOACION Lechos1nG 
CRECJMJENTO Desarr.Jll1na 
OCS ARR04..LO J"'mar¡¡1ne 
f1NAU2AOON ?orclf1nal1n 

t¡ PROT, 

14 

14 
14 
zo 
18 
16 
14 / 
12l 

~ mlirn\ 
PREOO 

TONE UDA 

60.0 

60.0 
60.0 

100.0 
oo.a -· /70. o 

_.¡/65 .o 
'_60.0 

GRAN OS 0 T R O S 

PRECIO· 
"i"Ct\JlL..:..;),t, 
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COt>tSUMO y COSTO 0[;: Al..l MEt4TACI ON DE LA PI ARA 

TI PO Ot ALIM[l'iTO 

------- (:-tÑ~LNik:i"iXi 
GRA.&,.o ~ 

COOTO 

KG. 

Ct':N!;l/MO 

t\G/UA 

3.7 CUADRO AUXILfAA 

p (! ft 1 o o o --·- ·----·¡·----
NU.1. Ollo.S KG 

<:QJTO 
PC..RIOt:D 

~------+------1-------+----------------4-------+---~--l 

r
.: Cll.!:U. TO Y CNGOAOA 

.. AD '"' M' ~ES PESO • KG. 

C .. t DE A 
1 - l CE A 

2 - • CE A 

- • ce A 

• - • ce A 

• - • CE A 

• - 7 CE A 

:OS TOS Cf .& U~EJH ACJQ.I 

Cl1loo ue peaoa 
SD•Eh71o.LE5 

GE.SrA,..Te; 1 O. 2Cy Jer. l%1::!5 

)(110(/Jl."Xil(• L.ACTA NTt:S 

L-ACTANTES 

\..FCtiQ..IE3 CE o •1 1!109 
L.(O':Ct~ü OE 1 •:2 
CEFt:'ClS a: 2 •3 
ce"""' DE ) .,. 
CEf<!:lai CE 4 "'5 
cEF·t.OS DE ... 

?Q nem11,..t .. n 

' • 
32.4 ~2.4 

86.4 e5 .4 

J~2. .. L _;!5'J.4_ 
112 .a 172.8 

~!L. __ 76.8 

~15 7. 415 2 
=1\:>.n A!J.2.....iL 

1092 o 

1924.13 3G1fi.8 

CONCENTRADOS 

1. 

J.l E 5 E S ~1RrAÑOS¡( 
3 • -~ • ~!..l..lnl~ 

32.4 .3:!.4 .32.4 32.4 1'.H• ·'• 

élf:,.4 U6.4 06.4 8&.4 518.4 -
~...'!t~ ,_.z.~hl- 259,2 259.2 ~2~ 

17Z.8 472:a 172.8 --,,i:S 10)6.;8 
1 

-
. ___ 

76.!8 76.8 76.~- 1-7~ª 460.8 
415,2 t.1~i.2 415.2 415.2 1 2l91_..!L 

_Q:J2...rl_ ,.JJ:J.2_,JL a~z. .. u_ _llf) 2.·~-f-~9.-~ ... g_ 
10'J?_._Q_ 10_~~-º-e-lil. 92..Jt.P._ ¡-!P 9_M .. 2~!?-'LtQ_ 
1209.6 1209.6 1209.6 1209.6 111!38·~-

¡ 

:.226.4 11226.4 4226.4 4226.4 21G47.:?. 

GRANOS Y OTROS 

ALIMO.OTOS PARA: NOABRE ~L PROOUCTO \ PROT. PREOO 
,..E LACA 

PfiECIO 
TONEL.AOA 

CiE$T/..t-.TE5 

UCT.,.,TES 

PRE_..N!OAOC::.... 

\NO,.,CIOt• 

CliECiMtEJ>wTO 

' 1 
i 

1 
j 
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CONSUMO y COSTO O(. ALI MCNTACI ON OE: LA PI ARA. 

CONCEPTO 

c ... 
JCNTAL.ES 

r.
OT~~::: TANTFS 

TANTts •UC,.A.~'T\,:.S 

CTANTES 

MIF.NTO Y CN<JOROA . MI.:Ol:S I"':SO . 
. 1 DE 

. a CE 

' . J OE 

1 . OE 

• . • CE 

• . • DE 

• . 7 CE 

ros Ot: AUMr.NTACIC»-1 

li!''J de pesos 
EY.l·NT Al. E5 

KO, 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

~.W-c.!r 
1 

32 ·'· 

86.4 

O)STO 

KC. 

~.7 CU.4.~0 AUX!I.IAR 

CCNSLIMC ~~~~--R--,-I_o_:o_o __ -j 
1\0/0.Sr. 

• NU.~. OlAS KG 

1 

-----4------ ------- -----------· 

•firl? M E S E S 1!1 ¿:;¡, Ñ o){¡( 
- ~-,--~ 

2 3 • ' • 
~2.4 .52.4 J2.4 3~ .f .. 32.4 13~. (o 

136.4 86.4 86.4 86.4 
ar~r~1C,2Q v 3 mose 
it:..!HANTES •LACTA NTES 

' 259..2 
172.8 

253.2 259.2 
112 .a 112 .a 

259.2 259.? 
~6~_2~-~:n 

25?_.2 ¡ 1555.2 
1n.a 17 2-~-~~_1_~ 3 5 _ _!_0.._ 

.A(.;)ANTL:S 

.ECH""ES CE o A 1 mea 

.E.Q;Q.(U CE 1 A 2 

/ 
-76.8 76.8 76.8 76.0 1 

--;;--t.- . ---------
. 76.13 1 76._§_~~60.8 

41:...2 415.2 41'). ;· 415.2 1 r, "! 5 • 2 1 4 1 5 • 2 2 4 '31 • ? 
~-

:EROOS CE 2 A .. ... CB2.0 0112.0 r;c:;.u SB2.0 Qi32.0 1'\32.0 52'32_¿_ 
:cR006 DE J A 4 
CEROC6 CE 4 A 5 
CEHOCO DE A 

1092.0 ..w,n .a ,·o92 .o 1092 .o 10'32.0 192L!.q_ fJ..?)?.!Q_ 
1za9-:-6 1209--:611209.6 1Ib9.6 "12otf~6 1209.6 725'7 .. 6 

1 
1 ---=------

1 

) T A L: 4225.4 4226.4 4226.4 42lil6.4 4226.{¡ 4226.4 2535:'1.4 

CONCENTRADOS GRAN OS y O T R O S 

AUMENTOS P,uu: NO.taRE DEL PROO.JCTO ~ PROT. 
PREC10 
~EU.OA 

NC.:iii.ORE P>?ECIO 

1 
TO!';::!..ADA 

SEMa-.ITALES 

Pt;:MUaZAS 

GEST,t,t.iTES 

LACTA..o,¡TE.S . i 
PR8Nl0AOON 

INOACic.t-l 

CRECU..,teNTO (;¡ 
OESAR~L.O 

f1N"UZAOON 

Debido a la esta p1l1zac16n de a Piare la p·ro~"' 

~- \ -i ~~-· 7 

/ ' 

:Ún de loa aigu entes r.~ ¡: 

ses V semestres ~erén ii]UEll al 60.mas er. acre e tra de aate 2C.a~o r~spec 
V~ 

i· 
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CONSUMO 't COSTO OC: ALIMENTACION CE: L.A. PIARA. 

cc:r-..;ce:PTO 

e r.- CJ..l.t. 

~C. .IC~"7AI..t:S 

.: ... o - '-'1! ~. i.S PiSO - 1'\G. 

t 1 oc A 

1 - 2 t:E A 

- l "" 
• -. t:E . - ' LE 

• . ' CE 

• . 7 CE 

~TOS CE AU'·'E!"'T:..l:C.t~ 

mil•'; OP. pe&os) 

l.LChOoa. 

LEo-40'-~ES 

e~= 

Ct~..C'"-

CE~ICIS 

(.t..::.•.:....a. 

T O T ... \.. ; 

GESiA:sTES 

UC'TANTES 

P"(.l€"1UI04CICI-.O 

INOACIO'-o 

CE 

CE 

CE 

CE 

t:E: 

DE 

o A 1 

1 A z 
2 A J 

3 "lt 
4 •s 

A 

1!11!11 

COSTO 

KG. 

CCNSUMO 
KC.l/ O: A 

3, 7 C\JAOOO A.UXIll A.R 

P¡¿RLOOO 

~JUA. OlAS KG 

CCS10 
PERIOC.O 

! 
h-------+------+-----~------r----~~----4-----~ 

-----f------ -----

1 ·--r , 1-.---+--·--l __ 
f-------4------+~----=1----i------+------+---

~o·•wn 'XIII: X >tJ<l<XX>f~XX>fxf)( R "!_~~í.ll~ :1 t rtt:J 
1 2 1 l ---, ....... - ------,-- ---.--~f'------rt'c-

145.8 114.4 '"·4C'"·4 ~,.~4 194.4. '"' .• 
513.4 ~18.4 ~~-~~ 5_1Q!_~ __ 2j~l._!~~1A.4 5~~ 

~JG~~ ,_1?55.2 1:155.2 1~)55.2 1!J5!i.2 1555.2 15..2hl_ 
.3'.5.6 1U3ó .ll FJJ6.8 1ll36.a 1036.8 103G.é 103E.8 

1:)3.6 460.8 46iJ. 8 460.8 46U.A 460.1J ~6C!.B 
~~ 1 ~. 2 2491.Z 2491.2 2491.2 21,':.11. 2 2491.2 :,:1,91.2 

5:::9~.0 1 o:9:!.0I52n o 5:?")¿ o 5292 o 529?.0 
'l4 f,"Q. o 655~' .CJ 6552.0 6552.Cl 6552.6l G552 .O --·-
4Fl30.4 72:i7.6 725?.6 725? .6 ?257 .Gi 7257.5 

261'j.4 ~1'147.< 25358.4 2535[,.j 2535!3.4 2535FI.4 25.35fl.l 

CONC.ENTRAOOS GRANOS Y OTROS 

No.mRE: OCt.. PROCUCTO '1 PROT. 

( / 
\. __ .... 

NO ABRE 
~E'CiO 

TONEU.OA 
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3.7 PROVECCION DE LAS VENTAS V DE LOS COSTOS DE OPERACION 

(Milos dB P6SOS) 

CONCJ:PTO SITUACION 
ACTUAL 

VENTAS 

1 Cerdos Gordos en p1a 
con 100 l'>l) do pi!BO en 
promedia 

1 Viontraa da desect'lo 

/ F'letes 

TOTAL: 

COSTOS DE OPERACION 

y Tot.:~.l~a 

~oor.~u\te e nexo do 
C:l&tOil de operi:!c16n. 

'\,., 'l'OTAL: 

NOT-AS 1/ A ~az6n de $ 385.00/Kg 
~/ A raz6n de 3 385.00/K~ 
]/ Consulte anexo # 8 

AG. 13 

~C!mcntrl'?J >)?l.fOS' 
1 2 3 4 

19173.0 31'346.0 38346.0 

77.0 lt62 .G 462.0 4ú2.0 

4500.0 4500.0 

77.0 24135.!) J!lBOB .. C 4330Bll 

4601.8 2'•494;. 27705.6 27705. 

4601.8 2449t.JI 2?705. p27705. 

75 

) 
5 6 ) 

' 3B346.: 3D346.) 

i 

i 

462.0 462.0 

4500.0 

Jsnor.. .-e ~--!d :'lt11l • p 
./ 

27705.1 27705.; 

1 

1 

' 

l 
1 l 
' 
! 

_j 
27705. ~27705 
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COSTOS DE OPEAACION 3.7 Cu•Uf{I.UIIIIi•r 

SITUACION r-2-emestrea A Ñ o S 
CONCEPTO 

ACTUAL 1 2 3 4 5 6 

All,..r.:•.:to" 

ConnultP. anexo da 2C1~.4 21Po47.2 . 5358.~ 25358). 25358.4 253::il3.4 
costo V con9umo --
de el1:.sntac16n de \ b Plar11. 1 

' 
¡ 

J~,s.. .. -n 1080.0 1080.0 1080.0 1080.0 1080.0 10~0.0 

lt .... tc.WI..,. ·.e~..-.. 356.4 817.2 817,2 817.2 817.2 817.2 

·-flll~~ .... ''""~' 
l¡ut ... ,, ~~.)d 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 3D.!'_Q 
/ f-.t. Co-Cir.At. 'r a..otk... 30 Lo )Q .o 2U.O 'D ,o_ 30 .o :1[1.0 

/ LM1~.m" y CJMH\f.ct.ant" :.m.a 3o.n 30.0 JO .LO :50.0 ~a.o 

toe." roa .. ,. 
1 S.."k.IOtT6o;l'kot. 60.0 "n .n _60 .n 60.0 60.0 60.0 
1 Ad"'"'l~1flo(~ft 6'0,._0 so o GO_,.Q 60.0 60 o 6n.a 

...,.tenlnuanto ~ 1 

' 
¡- COitiHIICCIO- e lneULKkJ"" 120.0 120.0 120.0 12(] .o 120.0 120 .. 0 
/ - JrolaQwW\e•l• W' ..cau\4:10 120.0 120.0 120.0 120 .O 1?0 ,fi_ 120.0 

~~-ot., c.UOC•• ' 

l/V1ent res 
' 

Rcempla 100.0 300.0 
1 

de 1 
za. 

; 
1 

1 

' 

'. 

! 

( TOTAL 4601.13 124494.4 27705.6 277u5.E 27705. 27105.ll 

HOT"2/A razón de i 30,000/mea da 6 empleados ! 
1 

'!¡p. razón ds '3 1000/vlcntre,l 1000/Semental y S 1600/Cardo/aemeatre 
T;¡r. raz6n de 5 5000/mes 9/ A razón da S 120,000/Sameatre "g'¡~ , 

de S 5000/mes rozon 1'0/A ra~6~ de $ 120,qoa~Samastre f;¡A razón de S SGOO/mes 11/A r(z~ de $ 50-;1l00 \i1 nt r 
"J./A razón de S 10000/mcs 1' __..?" . 

BJA raz6n óe ~ '1Q .. GOO/aemestre .L-· A.G."-\5 



• ... • ¡,; e 

.., :;"!dr- _.,.,.~ :e•, _.;.:_c~lc:-

.. :> V::'!.~ e:- t -":.."1 -:•.: '.t.·::~~-~ 

. l .,~ .. ,. 11 

l • ;-~ .. ._ ?":: ••;' ... -~ 

'·-=--·-

:·r·:: ··_: 

~ :... e ( =-·"·: 
: :' .... \.) ':::·.l '": 

( ""1 :.v: :--~ -::rr:-. :· ;. ·.- :- : . ...:-.· .. ·: •' : :- • 
'- .. t. ; ... ,..f.:;c-:ic..n"!:-:: ~'.:·!: 

~-~ ~!r~~~)S ;~~ r~~~~l~~: 

c ... h ~e ~-.~:-,; •r -:-:~.!.:.•-~-jr 

- -: .::..:. ... !'-:: ·;.··; 

10'10.0 

990.~ 

•; L. 

7 :v '\ ... :.? 

:; 
o ) r J J ¡¡ '. 

g97. 11.7111. 

:;:::o.o 15110.0 

~~Jq •• ~~~~-q ~71~.? 
1 
1 

S •; 

)!ó'l7.8 

. 1 

A 

9 

~99~.5 

5995.5 

L. 

Ht 

.) .) 

L. 

;o 
A o r; 

1 

1 

9000.0 9597.0 

9934.3 12160.7 L3~0.1 

H 
JI 

-,.,p.-, ...9 JI 
1 - -·· . ~'!:'l4:.] __ ...!_2_1'1Q~i~---



CONCEPTO 

!) INCR.ESOS 

Por ventn de: C~~d09 Cpbarl11. 

~e 1J8~~.~~ pP~a ~n oro! 

vlentr~s d~ desecho. 

2 

, 4.3) DETERMINACION DEL CAPITA~ DE TRABAJO 

(MULS DE PESOS) 

H E S E S 
4 5• ú 8 

77.0 

9 10 

TOTAl. DE !t;GRESOS: ·" 1 77 .O 1 .. 1 · -¡ · · 'l ._ ·· ..... 1 
.,:!~ 

'l'OTI\L COSTOS DE O?!:RACIO!I: 

ll(.'í-00 .<1-2) ------t 
4) SM.OO AC\ll-1\JLADO 

(CAP !TAL DE TM~AJO) 

'"~· .. ,., 

-+-

11 12 T O T A, 

" 00 

1' 

.-

..... 
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3.8 PROYECC!ON FINANCIERA 
(M l.ES DE PESOS ) 

•,11 U•\ (\('>~. )( :.iP.mentr(•n ~X>J¡X~/(Y.,X 

e e "" e f P T (' ---;-··· ··r·--~- -.... -----~- ---·-····-- ---· 
... 1 TL -'·L J 4 , • 

sos P~ fn,:-. Th'O 

rAS TcT.&.L.ES 
77 .o 24135 .o 3fV10G. e 43300.0 33808.0 43308.0 

fT....:> R(FACOChA"''' 
IJOODD.D 

s t.oSPC..te1uo•ou 140:JC+17E0. 115760.0 9400D 5DOO.O 4700.0 2000.0 

, ... S OS TCT A t.. ES ~5!137.0 33535.0 30808.( 4830M 43508.( 45308.) 

~OS EN EFCCTlVO 

1760.0 rRSI(lrt.j ("01',¡ 1\(CURSO::. Dl:.L PRCC.A.JC.TO 

F«'.:.tO'oi CCJ'-1 f.L PRt:.!>TA.".'I..') 30000.0 
1 4601.8 24494.1. 27705.6 27705.6 27705.6 2?705.6 "'S OC OPER~O(,)r'¿ --

24494.1. ¡.RLSO~ T01'.t.t..l:S 16361.8 27705.q27?05.6 27705.6 2770!>.6 

oUX) 1 A•6 1 
9475.2 9040.6 11102J> 20602.4 15fl02.t 17G02.~ 

) Of~ INTE."t.:SES 

;TAJA) CE AVJ0 28.!)0 .,, 3990. ( 1.795.0 1197.;( 

'JTA.'-~ Rl"FAC PROYEC'!ACCJ(3 e o o:~ 9000.0 9000.0 9000.0 

LS CCLJ(.ACI<:J'.o€-S ( ,¡ 

:lTA.\... PAOO OE '"'T~f'SES 9000.0 3990.0 10795.511197.0 9000.0 
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9475.2 40.6 7112. CJB06.9 14605.4 fl602 .4 
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~\..00 ~ E • f ) 
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r,-.,.::~ 1 NCRESOS A.Jo-.QS 

RA."•010 
3900.0 1950.0 1950.0 1950. 1950.0 1950.0 195í.l.O 

~~ 

n primer ano provenientes da ous otro~ i~gresoe ajenos al rancho de sus ét1-
icoree ~e ciclos anteriores o de sus activos circulantas para cubrir au apo 
ac16n de S 1760.0 mas ¡ 14000.0 de un cr6dlto de Avlo para solventar percia( 
ente los coBtas d~ periodo ~reproductivo, con vanciminnto a los 12,1a,y 24 m 
es y otor;ada ) meses despuéo que el crédito Rafacc1oaario. · 
xclu~ivamente sobre ~ 14JOD.O con vznc1m1enta a 12,18 y .:2~· m.r-sea, postariar-
'ente aoore J 27000.0 can wnclmiento anual. // \..--·-'¡' _....-·-· 
. 1 / ,.-- ~:- .. 
, rnz6n ae 150 OtJD/ año/sucio resul tandq Z 1 950 )lOíJ/1...:C!loe1"fÍS' · · · 

, rnz6n da 300 000/o~o /socio resultando S 3 900 ~OJ13 socias • ._ ....... 
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' 1 ''"'''"""'"'' Er-¡:Jre séñte credi to e S fa e ti ble de ser o torca do debido a QU~-----._, 
con las inversiones qu~ se realizarán y en Íos térMinos ce la 
presente evaluación, resulta Técnica y Econa~ica~2nte viable, 
incrementandose la productividad'y eficiencia de la e~oresa 
habiendo ma ores inoresos resultando auto liouidatle. 

J.:.! Cun,it('lll/11':" f'IPilitÍcll!.l> 

P.B.I. S 3o ooo ooo 00% 

Tasa FIRA 29.5% Tasa Banco 34.5% 07 años 
.::_<.2'===.s---="PI_:.n"~' .=:..;,:.:.,.-.,u-pe-, .• -co=-un;__;::.=~--

02 años 

Para fines de c~lculo del presente estudio se considero la tasa de interés 
''' """' pone!. al productor que ea del 30% A.S.S.I. 

}'ECHA SALDO 
VEL PRESTAMO 

A:0.10HTJZACI0]'.." 
DEL PHINCII'AL l. II'TEl'ESS~ 1 I'AGO TOTAL \ 

1 1 
~------------~--------------~---------------T--------------_,----------------1 
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25-08-87 

25-08-88 

25-08-89 

25-08-90 

25-08-91 

25-08-92 

30 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

27 600 000 

24 000 000 

18 600 000 

10 800 000 

18 de Junio de 1985 

2 400 000 

3 600 000 

5 400 OGO 
7 800 000 

10 800 000 

=======.:=::=::::::::: 

30 000 000 

i 9 000 000 

1 - 9 000 000 

1 

- 9 000 000 

1 
a 280 ooo 
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¡

. 5 -580 000 ·¡_ 

3 240 000 

=======:::== 
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=======.::=== 
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1 1 
1 

L 
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PRESTAf/,QS REFACCIONAR!OS ANTERIORES CON RECURSOS DEL 

FONDO DE GARANTIA y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA y AVICULTURA 
tYIIOn1 en miiH de ~U¡01} 
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CROQUIS o t-: L. RANCHO 

¡.¡..n\c?e CROQUIS CE t..OCJd .. l ZAC:ION 
) 

Ver•c'"' 1 1'1 
.&F.~ 

J-l-4::; -~h\l m ~t~ ~;:l ~ TI@~;·' ~".U - ~.¡;_¡ h· 
}--JB Km-it~ r 

J ~~ 
~;::¡; 

~¡ 
~~llla Emlllano 

l ~ , / . Zapata. 

~ ~ Ejldu ·~pazapan. 

EL LU ~~~R DONO!: SE flE; LI ZiHlAf LAS I ~~ E RS If) ;··H· ::; SE t:rJ uo::rHnA UEIC.C.DO [,'\) EL 

lf'JT (fl 

··- ·- }1.-Jt.-

-------

CR DEL EJIDO 

CARRETERA 

CAMINO DE TERRACERIA 

CAMINO PRIVADO 

L..tNOEAO 

CERCO INTERNO 

RIO 

ARROYO 

LAGO O REPRESA 

,.ERROCARRIL. 

TUBERIA 

A 'f\ Z1\ f1 AN HfliO. E 1\fli\ZC f"{\ !J EDil DF: VEf ACRU Z. 1 
1 

·1 

l 

1 

1 

1 
SIGNOS CONVf:.'"NCIONAU::S 

,......,._,.-,-,-.., PRESA 
11101~111 

MANANTtAL 

pazo 

f>Ol.O Y 60MBA 

POZO Y 

1ANQUE 

·' 

VELETA 

DE AI..MA.CENAMíf::NTO • t . ..,....r . ..---·· 
/ '·~-·\ -

--./\_ 51CO 1 

/ e tf .-.'·c~s"' 
\ 1 

~- ___ CORRAL. 

CORRAL CON BAÑO GARRAPA.TIC10A 

BEBEDERO 

1 
1 

'j 
1 
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A N E X O No. 4 

Las construcciones que· se realizarán serán hechas bajo las si----

guientes características: 

El tipo de construcción que se realizará será de tipo rural utili 

zando materiales de buena calidad y de fácil localización en la Zona. 

Las salas consistirán de bardas perimetrales a 1 m. de altura ut~ 

lizando block y temrminadas éon repellados, piso de cemento con una pe~ 

diente no mayor al 5%, utilizando castillos de concreto ubicados a 5 m. 

de distancia entre ellos y cerrando con cadenas, tapando con lámina es--

tructural de asbesto cemento de 7.32 cm. en una o dos aguas incluyendo -

la iluminación el suministro de agua, el drenaje, las divisiones, jaulas 

puertas y equipo como bebederos y comederos se incluye en el costo de -

construcción. 

Todo lo anterior nos arroja un costo de $8000/m2 de construcción, 

teniéndose las siguientes necesidades: 

1 Corral de sementales, vacías y montas de 7x30 m. 

1 Sala de Gestación de 7x30 m. 

1 Sala de maternidad y lactancia, de 7x30 m. 

4 Corrales de engorda 7 x 30 m. c/u 

1 Oficina Bodega 7x10 m. 

1 Tanque a1macenador de 100 000 lts. de agua de 10x10x1 m. 

1 Digestor o fosa séptica de 10x3x2 m. 
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A N E X O 

Con miras de lograr una eficiencia aceptable y un máximo aprove-

chamiento de las construcciones y equipo, tratando de obtener una produ~ 

ción constante y permanente de cerdos a lo largo del año se implementará 

el sistema de partos múltiples, es decir una producción planificada y -

constante. 

Dado que se utilizará un destete precoz (3 ó 4 semanas) los vien

tres se agruparán en 5 lotes de 24 hembras cada uno, los cuales trabaja-. 

rán como unidades independientes, para utilizar de manera más óptima las 

instalaciones se ha programado su uso de la siguiente forma: 

Corrales de sementales, vacías y montas de 7 x 30 m. se ocupa

rá con un lote de 24 a 30 hembras, ubicadas en 6 corrales de 4 x 5 m. -

con 4 ó 5 hembras en cada uno, un pasillo para montas de 1 x 30 m. y 6 -

corral permanecerán las hembras desde el último día de la lactancia, la 

cubrición y hasta la 2a. o 3a. semana de gestación detectada. 

Sala de gestación de 7 x 30 m. En esta etapa se encontrarán -

3 lotes de 24 hembras cada uno, con diferentes avances en la gestación 

desde la 2a. o 3a. semana de gestación detectada hasta 3 ó 5 días antes 

del parto, todo esto en una sola sala de gestación con capacidad para -

más de 80 jaulas individuales de .60 a .70 x 2m. cada una, en 2 hileras 

de 40 ó más jaulas cada hilera, con pasillo central y dos laterales de 

1 x 30 m. cada uno. 

Sala de maternidad y lactancia de 7 x 30 m. en esta sala se ~ 

permenecerá 1 lote de 24 hembras, desde 3 ó 5 días antes del parto, has

ta el último día de destete, sucediendo esto en el transcurso de la lac

tancia que se efectuará durante 3 ó 4 semanas como máximo hasta lograr -
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CONTINUACION DEL ANEXO No. 5 

un peso promedio de 8 kg. por lechón, en una sola sala con capacidad pa

ra 28 ó 30 jaulas individuales de 2 x 2 m. distribuidas en dos hileras -

de 14 ó 15 jaulas cada hilera, separadas por un pasillo central y dos p~ 

sillos laterales de 1 x 30 cada uno. 

- 4 Salas de desarrollo y engorda de 7 x 30 m. cada una en ésta -

etapa permanecerán 4 lotes de cerdos ubicados en 4 salas generañes a pa~ 

tir del último día del destete hasta la venta, que se realizará con un -

promedio de 100 kg. de peso~ por cerdo en pie, lo que permitirá tener 4 

ó 5 edades con un mes de diferencia entre ellas. En 10 sublotes de has

ta 20 cerdos por corral de 7 x 3 m. lo que permitirá manejar y recibir -

hasta un total estimado de 200 cerdos destetados por lote ó sala por mes. 



A N E X O No. 6 

PRACTICAS DE CONTROL SANITARIO A LAS MARRANAS AL PARTO 

POR SEMESTRE 

1 Vacuna contra cólera porcion 

1 Desparasitación con 10 ml. de Levamisol 

2 Aplicaciones de 3 ml. de Vitamina ADE 

1 Aplicación de antibiótico preventivo· 

A LOS SEMENTALES POR SEMESTRE 

1 Vacuna contra cólera porcino 

1 Desparasitación con 15 ml. Levamisol 

4 Aplicaciones de 5 ml. vitamina ADE 

A LOS CERDOS DEL NACIMIENTO AL DESTETE. 

1 Aplicación de l ml. de hierro 

1 Aplicación de 2 ml. de hierro 

2 Tomas contra diarrea 

1 Aplicación antibiótica 

1 

1 

1 

A LOS CERDOS DEL DESTETE AL MERCADO. 

Vacuna contra cólera porcino 

Desparasitación con 5 ml. Levamisol 

Aplicación de 2 ml. vitamina ADE 

90 

$ 200.00 

250.00 

250.00 

300.00 

$1 000.00 

200.00 

300.00 

500.00 

$1 000.00 

50.00 

70.00 

60.00 

80.00 

$ 250.00 

150.00 

100.00 

100.00 

$ 300.00 
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A N E X O No. 7 

RELACION DE SOCIOS Y SUPERFICIES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE 

TRABAJO #1 DEL EJIDO APAZAPAN, MPIO. DE APAZAPN, VER. 

N O M B R E 

l. Eduardo Galan Rivera 

2. Teodoro Cuellas Tebal 

3. Mario Sergio González Vela 

4. Emilio Galán Rosas 

5. Honorio Neria Leal 

6. Victorino Rosas Rodríguez 

7. Felipe Rivera Galán T. 

8. Antioco Quinto Colorado 

9. Benjamín Nolasco Hernández 

10. Melesio González Rivera 

11. Juvencio Marin Morales 

12. Carlos Hernández Anell 

13. Rosario Rufino Galán Rosas 

Sub-Total. 

SUP. (HA) 

09-00-00 

09-00-00 

09-00-00 

09-00-00 

07-00-00 

07-00-00 

07-00-00 

07-00-00 

09-00-00 

08-00-00 

09-00-00 

07-00-00 

07-00-00 

104-00-00 HAS. 
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A N E X O No. 8 

CALCULO DE LOS INGRESOS POR OPERACION DEL VEHICULO 

Se considera que la amortización del camión será mediante la operación -

normal y constante de la misma, el cual se calcula que tendrá un fleteo 

mínimo aproximado de 3 viajes a toda su capacidad (10 Ton) en promedio

por semana, en un radio de 200 Km. a la redonda, durante 50 semanas que 

comprende el año, considerando ya los tiempos perdidos por carga, desear 

ga y descomposturas óJservicios menores. 

Esta operación constante nos arroja un ingreso buro de$60,000.00 por via 

je a razón de $6,000.00 por tonelada, por 150 viajes al año resulta un

ingreso anual bruto de$9 000,000.00 

De este ingreso anual bruto por $9'000,000.00 se restan ~n 20% de costos 

por comisión del operador más un 20% de costos de operación como son: 

Combustible, grasas, lubricantes y servicios menores además de un 10% de 

costos por composturas ó reparaciones mayores y el pago de prima anual -

del seguro de cobertura amplia, dejando todo esto una utilidad neta del 

50% de la utilidad bruta de $ 4 500,000.00 que se utilizará para el pa

go del.mismo vehículo tanto en el Capital como en les intereses. 



A N E X O No. 9 

MECANICA OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DE 

CAMIONES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

I.- Manejo del Vehículo. 
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Los vehículos son asegurados con cobertura amplia y la factura end~ 

sada a Banco de Oriente, S.N.C. en calidad de Garantía Prendaria. -

Se creará una caja chica con recursos de los productores, que se--

mantendrá constantemente en forma revolvente, para sufragar gastos 

de la unidad, de las utilidades líquidas se abrirá una cuenta de de 

pósito a días preestablecidos con vencimientos que coincidan con 

los de las anualidades del crédito. 

Se elaborará un reglamento interno con un manual de operación de -

los vehículos, el responsable de que se cumpla será el presidente -

de la Comisión de Administración y se designarán los conductores o 

choferes quienes por tratarse de un trabajo especializado, no nece

sariamente tienen que ser integrantes del grupo. 

II.- Seguridad de la recuperación. 

El vehículo tiene asegurada su utilización basada principalmente en 

la movilización de insumes y productos de su empresa Ganadera y Agrf 

cola, así como el de la producción de otros terrenos del Ejido y el 

excedente de flete a productores de la región. 

El vehículo estará asegurado con cobertura amplia por tal motivo en 

caso de accidente y perdida total o parcial estará protegido, por -

lo que el patrimonio no sufrirá merma. 

Al realizarse un corte de caja mensual podrá irse midiendo anticip~ 

damente la capacidad de pago. 
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IX. e O N e L U S I O N E S 

Es un hecho comprobado que en nuestro país, se lleva a cabo un éxo

do de la población rural hacia los centros urbanos, debido a la falta de 

estímulos que sufre el Sector Agropecuario, ocasionando con ello, una 

marcada disminución en la producción agrícola y ganadera nacional. 

El Estado debe procurar llevar a cabo con eficacia gestiones para -

que en el campo se desarrollen los servicios públicos fundamentales: co

rno transportes, comunicaciones, electricidad, agua potable, vivienda, -

asistencia técnica, enseñanza elemental y técnica; condiciones para un -

sano esparcimiento y para que el productor pueda vivir de conformidad -

con los progresos de esta época. Hay que lograr que la actividad agrope

cuaria este debidamente informada y tengan aplicación los últimos adela~ 

tos de la técnica de producción. Con ello, ofrecerán al país una serie -

de productos que en·calidad y cantidad responderán a las exigencias del 

consumo. 

Con lo anteriormente expuesto es necesario que se elaboren progra-

mas por medio del Gobierno Federal en los cuales se otorguen créditos al 

medio rural que es el que más impulso necesita para poder tener un desa

rrollo satisfactorio. 

La Banca Nacionalizada, conbciendo la necesidad de otorgar de inme

diato y en forma urgente amplios créditos al sector agropecuario, ha ma

nifestado su activo y entusiasta deseo de llevar a cabo todo un programa 

eficaz de fomento del crédito agrícola, proporcionando al campesino orie~ 

tación técnica y sin descuidar ~a canalización de sus recursos, tanto -

propios corno ajenos, haciendo estudios técnicos concienzudos, vigilando 

el destino y disposición del crédito y el desarrollo y productividad --
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del mismo. 

Con lo que se acaba de mencionar en páginas y capítulos anteriores, 

es darnos cuenta en la forma de como ha venido evolucionando el crédito 

agrícola en México, y así explicar una de las muchas operaciones de cré

dito las cuales se llevan a cabo dentro de la Banca Nacionalizada y ha-

cer notar que a medida que pasa el tiempo se incrementan a diario los fi 

nanciamientos para los campesinos, los cuales son una forma de desarro

llo en su vida socioeconómica. 
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