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. ' 
Existe abundant• literatura sobre proyectos de desarrollo de la 

tndustrla agropecuaria en general o del sector pecuario en sus dlferen • 

tes aspectos, para ser aplicados en diversas reglones del país. 

Como es bien sabido, los ejidos ganaderos, se encuentran notable•· 

mente descapitalizados, no por falta de capacidad Innata de los ejidata· 

rlos o por Inexistencia de zonas favorables para la erra y explotación • 

ganaderas, sino por carencia de recursos económicos y una capacitación!. 

decuada. 

Esta situación ha venldo orillando al ejldatario ganadero a ven- -

der su mano de obra a bajo costo y a malbar?tar sus terrenos de agostad!_. 

ro por medio de arrendamiento que no siempre pagan en fonna justa los 9!, 

naderos particulares que sí disponen de muchos recursos, 

111 

Una estrecha relación con el Banco de Crédito Rural S.A., durante· 

el cumplimiento de mi servicio social me brindó la oportunidad de cono-

cer las necesidades ~conómicas y las carencias en tecnologia de los eji

datarlos ganaderos del sureste mexicano. Esta relación con la única in!_ 

tituc16n oflc!al de crédito rural por un lado y con ejidatarios de los · 

distritos de Palenque y Plchucalco, en el estado de Chiapas, pvr otra -

parte, !lle permitió ponderar la enorme capacidad de apoyo económico que -

tiene el Sanco de Credlto Rural, S.A., y la lncon1011n5urable carer.cla que 

incapacita a los eJ!datarlos que, a la vez Que carecen de los más eleme!!_ 

tales medios econ6mlcos, los agobia el desconocimiento de medios técnicos 
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adecua1os que 1t h•9an más productiva su propiedad ejldal. 

Esta sltuaci6n me Indujo a tratar de buscar un punto de equilibrio 

del cual los participantes en esta realidad tan polarl2ada salieran be"!. 

ficladas: el banco por su lado y los ejldatarlos ?or el suyo. 

La solución del problema quise objetlvl~arla en el estudio y anAll. 

sis de un caso real, por medio del cual he llegado a obtener una cxpe• • 

riencia de gran valor y la grata satisfacción de comprobar que cuando el 

crédito es otorgado, implementado y supervl,ado adecuadamente se constl· 

tuye en un factor de desarrollo socio·econ6mlco en el medio ejldal donóe 

se encuentran centenas de millares de mexlca~os con gran potencialió~d -

de trabajo y ávidos de capa:itación para su mejor~mlento. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar, analizar y demostrar 

la viabilidad económica del proyecto de flnanclamlen~o ganadero a largo

plazo en el ejido Bellsarlo DomTnguez, de1 municipio de Juárez, estado -

de Chiapas. 

Este proyecto de Inversión en el tr6plco húl!K!do del sureste mexic!. 

no tiene como objetivo elevar la producción de carne y leche bajo la Of>!. 

ración directa de ejldatarlos del municipio de Juárez, en donde todas -

las condiciones son favorables. 

El trabajo se divide en seis partes: 

Dentro de un marco teórico, en la primera se hace un análisis de -

la situación económica que guarda la industria pecuaria nacional en sus· 

diferentes niveles de org~nlzaclón, en cuatro aspectos: el econ6mlco, el 

social, el legal y el técnico. 
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Se !lec.e ver que un 80l de le producc.16n proviene de un 16.5\ de los 

predios •~lstentes'en tento que el 83.Sl de predios restantes producen un-

20% en les condiciones lllis desfevorebles. Este segundo grupo constituye -

el problema central de 13 tesis puesto que se avoca no sólo a su estudto -

sino a la búsqueda de su solución aunque sea en forma aislada. Se conclu

ye con que este sector es afectado por tres problemas predominantes: 

a).- los derivados de la tenencia de la tierra aunados a la ignora!!. 

cla e Incapacidad económica de los ejldatarlos; b).- la Insuficiente In-

tervenclón del Estado en materia crediticia; y c).- la ausencia o la --

muy poca aplicación de tecnologfa en la actividad agropecuaria. A ;>esar -

de esta sltuacl~n. y después de analizar la trayectoria de la leglslación

de reforma agraria r de estudiar los objetivos esenciales del crédito ru-

ral,se desprende la sugerencia de que el crédito agropecuario, a pesar de

que por su naturaleza es el que afronta mayores riesgos, es el Instrumento 

más adecuado para dar oportunidad a los ejldatarlos a que encuentren la S2_ 

lución a su problema de descapitalización y carencia de tecnologfa. 

En la segunda parte se hace una descripción del rancho propuesto co 

mo sede del proyecto: clima, vegetación, cultivos, topograffa, Instalacio

nes, ventajas y desventajas de la situación en general, característtcas -

del ganado existente, práctlc:<is de manejo, fuentes de abastecimientos de -

forrajes y medios de ca111erclallzacl6n. 

La tercera parte se dedica al desarrollo del proyecto de lnverslón

con una durac16n de doce a~os, asumiendo que el financiamiento será propo!:_ 

clonado po1· el Fondo de Garantía y Fomento de la Agricultura, Ganaderí;> y-
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Avicultura (FIRA) en un 90% y el Benco de tridlto Ruret ~1 l1t1110, S.A. -

(llAtlCP.ISA} en el 10% restante, y que los crlidltos de evfo COlllPl••nterlos

~erán financiados en un 10% por 8ANCRISA, bejo la suposlc16n de que todas

:ª~ obras que se realicen con este financiamiento absorberán la mano de -

obre de los ejldatarlos, sea ésta especial Izada· o no. Se analiza el desa

rrolle de la capacidad productiva de las praderas y las Inversiones en to

ca! sus oartidas. Se presenta el calendario de ministraciones del cr€dlto 

refaccionario. Se proyecta el desarrollo del hato durante el perfodo de -

:: a~os haciéndo un análisis de la mortalidad, destete, vacas de desecho y 

~~ooucción de leche. En un cuadro aparte se presenta la proyecc16n del -

~ostc ce operación, cún el análisis correspondiente, seguido del análisis

=~ la proyección, de las ventas. Finalmente se hace el análisis de la pr,2_ 

·1ección financiera por el período de duración del proyecto. 

Ero el apartado cuarto se demuestra la viabilidad del proyecto: los

be~eficiaríos serán capaces de pagar tanto la deuda como los Intereses y -

se diseña la forma exacta de su amortización. Se demuestra que el crédito 

dirigido o supervisado repercute positivamente en la vida de los grupos -

ejidatar!os ya que los organiza para el desarrollo de una actividad produ.:_ 

~ivo brindándoles mejores perspectivas de vida, después de haber sido cap!. 

citados por los técnicos del programa. Se formula un cuadro estimativo de 

los Ingresos en efectivo que recibirán los 39 Integrantes del proyecto. 

En la quinta parte se hace un estudio que demuestra las ventajas -

del proyecto por tratarse de un producto que tienen una demanda asegurada

desde todos los puntos de vista que pueden tomarse en cuenta, bien se pie!!_ 

sa en vender el ganado a las puestas del ejido d través de las más ~of!s--

-
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tlctides for.1 ci• 1a tacnol09fa "t"lllta. 

En la parte final M 1 lqa a c:onc:tu1lone1 e:- las ci• 11...-1 

la.- IANCRISA debe hacer un an,llsls da aquallas 1'9tlones que tiene 

bajo su- lnf1uenc:la y dlseftar \111 plMt -•tro de de111rrollo ~ 

yado en fol'tllll lntersec:retarlal y por los goblef'llOs 1st1tal1s -

corre1pondl1nt11: 

2a.- El tr6plco hádo -1e11no tiene una potencialidad ln~lcul1•• 

ble p1ra la proclucc:l6n de carne y leche: 

3a.- La Refor1111 Agrarl1 dlberfa consistir no ~61o en et ~rto de• 

la tierra, sino en 11 c:1'9ac:l6r. de slst ... s de orgenlzacl6n co

munal que f1clllte 11 utlllzacl6n de nacursos de ~ltal y de

ulster1c:la t'cnlca en 11 dasarrol1o de proyectos econ&.lcos "'!. 
bles. 

lia.- Se considera necesario qus cuando lnterwnp - lnstltvcl6n • 

de crédito en la raallzacl6n de Hta clase de proy9ctos de1·-

plerten entre los grupoa ejldatarlos al sentido• f'aapGl!Hbl~ 

lld1d soltdarl• y da c:olabor.cl6n que 1 largo plazo Ir"' ell•.!. 

nando la mal11erncl6n de fonclos y se c:onltltuyan, a la vez, en 

auxiliares de la ln1tltucl6n en la vl9ll111cla y control de c~ 

di tos. 

Sa.- Que la lenca Oficial 1111pl1e9 a conc.d9r pr.st- a largo pla• 

za para que estas zonas de\ pefs tengan la oportunidad de cap!_ 

tal 1 zarse. 
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6•.- <;eh.ce nec.e1•rl~ que 1• ln1tltucl6n llC,.dltent• ejerz• ••tri!, 

to control y vlgllencle pere •5egvrer 1• correct• ln11er1l6n ~ 

del cr5dfto. 

7a.- Se con1lder• nec.s•rl• la lntroduccl6n de tnaterl•s ca.o 1• l•.!:,. 

nologf• ~cuerl• troplcel en los pl•nes de estudios de lea ••

cueles de veterlnarle y zooctenf•. 

81.· lguel11ante se considere conveniente •ue los or9enl11101 oficie

les rel•clonedos c:on l•s •ctlvld•des pecu•rl•s se epoyen con -

técnicos en explot•clones croplc.ales per• l• el•borecl6n y re!. 

1iz•cl6n ele proyectos de tr•b•Jo p•r• qiae dejen de copiara• -

slstenias de producc16n del •ntlpl•no o de algunos pafses que -

no cuentan con zon•s troplc•les. 

9a.- Se sugiere que l•s Instituciones de cr,dlto concedan créditos· 

plgnor•tlclos, prenderlos o dlrecto1, según sea el ceso, •de-

mis de orientar •1 productor sobre la for11111 ""s •decuad• pare-

11 comerclallz•cl6n de sus productos con una mTnl11111 p•rtlclp•

cl6n ele lntennadlarlos. lgu•lmente se sugiere otorgue apoyo -

y c.pacltec16n par• la lndustrlallzec16n de sus productos. 



1.- ANALISIS DE LA SITUACJON. 

Al hacer un análisis de la situación econ6mica que guarda la lndus-

tria pecuaria nacional en sus diferentes niveles de organización, se puede 

apreciar la precaria situación que guarda y lo notablemente descapitaliza

do que se encuentra este sector, con la consiguiente repercusión desfabor!. 

ble dentro del marco econ6mico y social del paC1. 

En lo anterior influyen aspectos económico• como son: falta de fl--

nanciamiento en cantidades adecuadas y en forma Ol)Ortuna, deficientes sis-

temas de comercialización y almacenamiento que al mismo tiempo inducen a -

\a excesiva Intermediación, trayendo esto consigo baja remuneración por --

\os productos de origen agropecuario, danando seriamente la economía del -

productor, el que paulatinamente se va frustrando al no ser justamente re-

munerado en su trabajo; sociales como ~on! analfabetismo, exceso de pobla-

clón, problemas de salud en la población rural tanto por falta de higiene-

como por falta de personal médico especializado, y una notable y desigual-

posesión de los bienes productivos como son tierra-agua, técnica y capital 

aspectos legales, al quedar obscuros ciertos factores que rigen la tenen--, 
cía de \a tierra; aspectos técnicos, por la ausencia de técnica en la prás 

tlca diaria, en parte por la mala dlstrlbuc16n de los técnicos existentes-

y por \a falta de coordinación entre los diferentes organismos estatales,-

paraestatales o desc~ntrallzados encargados de cubrir dicho rengl6n, atOll\l 

zaclón de la propiedad, dificultad en la orga~l ue16n de los produs 
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tores de •cuerdo a los modelos organizativos existentes, según las le 

yes actuales, y la Incapacidad de absorber mano de obra sobrante en -

el campo por otros sectores, como podrTa ser la Industria. 

A continuación me permito ahondar un poco más en estos aspecto~

para poder darnos cuenta en qué grado Influyen todos ellos y que tan

responsables 5on de esta situación. 

Debemos partir de la conclusión de que la actividad agropecuaria 

juega un Importante papel cuantitativo y cualitativo en el desarrollo 

econ6mico de los pueblos. Podemos aseverar que es necesario el fort!!_ 

lec!miento de esa actividad a través de \a canalización de recursos -

físicos y financieros, para así alcanzar una ta~a de desarrollo sost!!_ 

nida, ce>npatible con el desarrollo interno 'f •~terno. 

El atraso en la actividnd agropecuaria pu~de conducir al estanca 

miento 'f quizá a la frustración del desarrollo., El crédl to agropecu:!_ 

río es uno de los Instrumentos más adecuados para evitar el peligro -

del desequilibrio monetario con estancamiento econórnlco. Generalmen

te se observa que se conjugan varios elementos como son el régimen de 

la tenencia de la tierra que dificulta la a~imilación de técnica, la-

deficiente acción del estado para adootar 

precariedad de 1as inver~iones rea1izadqs, 

difundir esa técnica y la 

11 La indu:,trial ización no corrige, sfno qu~ r:-:.)s bien tiende .1 

acentuar t!s.1 brecha, agravandrJ es,:¡ dicotomí.J (:"cr,r\(.trlÍc.o-s.oc.í.lL El IT'.O 

tivo de c~uJ r1cc:ntu'-1ci'5n no se f:ncut:ntr.J :i.ólo •!n !(:-~ f-Jt.:tcr1~·) •.!5truct:u 



los oroductores agrícolas. Hás aun. sobr~ las esoalda~ de éstoi tlen 

ae a recaer una parte importante del co•to de la substitución de lm

oortaciones. La protección exagerada y el costo del mercado abusivo, 

así como el de los beneficios sociales y. otros servicios del estad11 -

de que apenas disfrutan los trabajadores rurales por carecer de fu~r

za sindical y particularmente polTtica". (P.aGI Preblsh) (3). 

El oroducto agrícola ha crecido a un'> tUa media anual de 2.S'.t -

en los últimos 16 a~os frente a 6.3% del producto nacional b;uto y a-

3.1% de la población del país. Ello quiere decir, que no es sólo In

ferior al ritmo de desarrollo econéxnico gen~ral, sino que el producto 

agrícola ha sido menor que el crecimiento dett><:igráfico, disminuyendo,

por lo tanto, el ingreso per cáplta del produr.tor agropecuario. En -

el caso de la ganaderfa el crecimiento de 1,,. 1iltimos l& años ha sido 

a una tasa media de 3.2%, apenas superior al creclmlento demográfico. 

Ademá~ es e·l!d.snte que la tasa de crecimiento del producto ag_r~ 

pecuario viene perdiendo vigor y descendiendo especialmente a partir

de la mitad de la década de los sesentas, pasando a ser del 9.8% del 

producto interno en 1960 a S.9% en 1976. 

Para realizar la producción se requieren 4 factores productivos

esenciales: el factor tierra, el factor tr<ibajo, el factor capital y

el factor tecnológico. Con determinadas funciones de producción, la

CCfllbinación de estos factores produce determinados bienes. 

Las diferentes polfticas llevadas a cabo a partir de 1915 han te 

nido los siguientes resultados de concentráclón de los diferentes fac 

tare~ oroductivos: 



El 16.5% de. los predios existentes (los que hemos denominado f11-

ml llares, come.re la les medl anos y comerc!a les grandes) producen e 1 -

80% del valor total de la producción. Para ello contaban con el 66%

de la superficie de iabor, el 97% de la superficie de riego, con el -

80% del valor total de los terrenos y de ganado y con el 92% del va-

lor de la maquinaria existente en la agricultura, en la década pasada. 

Por el otro lado, el 83.5% de los predios existentes (que hemos· 

denominado de lnfrasubslstencia y subfamllloresl solamente producian

el 21% del valor total de la producción, no contando para ello más -

que con el qq% de la superficie de labor, con el 3; de la superficie

de riego, con el 20~ del valor total de las tierras y el ganado y •• 

con solamente el 13% del valor de la rr,aquinaria. 

En estas c:..ndiciones apreciilre!'!'.OS cl.ar.Jr,~nte que la Revolución ... 

Mexicana repdrtió tierras. pero no repartió, eri la misrr.a rn.edida, los

(actores pr<.1~uctivos restantes y hoy en dí,1, ''n la agricultura moder

na, la tierrd, 'ie:npre imprescindible, no e• el factor !!lás importante. 

En les oredíos de tipo farnrli~r con bajo~ ingres~s hace crisis -

esta 11P-nf~r~ed-ad 11 v e-; preci s..ar.:enr.e en ese <".>ect.or donde las necesi-

dad'!'S de mejoramiento son más urgentes. Ader.iiis, en este sector íos-

efectos de una adecuada rehab 11 i tac i ón pueden producir res u 1 ta dos •'"U'f 

notables¡ ésto es asr porque los factores de producción, particular

mente el factor humano, están en ta mayoría, ~ravemente subutillzados. 

De 1 o cu~ 1 podemos conc 1 u ir J.3 nece5 ida<! d~ c•p i t" 11 zar e 1 sec-

tor dgropccu~rio, promover el u~o m~~ int~n~ivr> dr 1~ ti~rr~ y apro~! 
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char en forma Integral la c.apacldad de trabajo de la familia ca~esl

na, e lnevltable111ente, tender a la prcnocl6n de actlvld•des de 11111yor

redl tuabll ldad niodlflcando, si es necesario, Jos patrones culturales

de la POblac ión rura 1. 

Todo el proceso de asimilación de la tecnología moderna aplicada 

al camoo, es decir la capitalización del sector agropecuario, o sea -

la industrialización del mismo, se estrella ante la falta de recurso~ 

propios y ante la atonía de las lnverslonc~. especialmente privadas,

ª este sector productivo. 

El crédito, solucionando antes los problemas de e•coger las di-

:iensiones óptimas de cada unidad productiva y analizando el número de 

trabajadores que pueden soportar esa empresa, lo mis:no que las rela-

ciones que priven entre el los, p.:>dría proporcionar los recursos nece

sarios para activar y actualizar el proceso pecuario siempre y cuando 

se usase como fines de pranoclón y no de control. Desgraciadamente -

el crédito oficial, como medida de control, juega un papel mucho más

discreto en un país subdesarrollado que en una potencia económica. 

Esto quiere decir que el crédito debe utilizarse en la prcduc- -

ción y no cccno medida monetaria de control. Por eso su regulación -

mediante ajustes de la tasa de descuento, medida favorita de Keynes,

Cassel y de otros economistas modernos, no viene a surtir sino un 

efecto muy disminuido en los paises pobres donde grandPs capas de la

poblaclón nunca han sido afectadas por los llKJVfmíentos de cap: tal y -

de crédito. En países subdesarrollados el papel del crédito se limi

ta exclusivamente a la industria y al con!<"rclo en e~cala reducid• y a 



pl•ZDS cortos. (1) y ...., poc:o al sector agr~uarlo. 

El crUlto .,rc""·a..rlo es escaso en parte por las altos r-l••CJO~ 

qua afronta dadas la~ pecu•lares características de esa actividad qU<O 

~· re-Ir en lo sl91llente: 

a) la actividad i1!1""'9W.rla r-ecurre al ser vivo. 

"Es el esfuerzo del holbre que recurre al se~ vivo para tranifo!. 

.. ,. •terla lnan1•4a en •terla viva suse.t1ptlble de satisfacer" In -

ne~ldades del hcmbre, Introduciendo .la tierra en la cadena de tran!. 

fonMClón". (12) 

b). Este ser viva posee el.poder rMtural de multfpllcaclón y el

de adaptabilidad a las condiciones calllblantes. 

e). La actividad agf"OPe(;uarfa suele satisfacer necesfdades prlftl!. 

rfas, tanto de all.entacf& CClllO de vestido. 

d). Estas necesidades son dlfrc:ll111ente C0111Prl•lbles cuando no -

est.ln satisfechas y dlffc:ll .. nte .-pllables c1111ndo lo están. Es de-

clr, su dManda es muy lne1'stlca, lo que t•lfn sucede por otra P•!,. 

te con la oferta. 

e). La gran mayoría de las explotaciones agrícolas están constl

tufdas por empresas Individuales de pequelia extens16n. 

f}. La mano de obra se utl l Iza en forma periódica y cícl i·ca, 

presentándose grand~s variaciones en el nivel de empleo de la fuerza

de trabajo. 

g}. Esta actividad suele tener Ingresos bajos y recuperaciones -
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ie'ltH y donde c:HI ........ 'ª rot11c:l6n • CllPlt•I OCUl're ·-'-"'·

debido • l• •-tltud •1 proceso de prochlccl6n. 

h). Ciclos blol6glOK est.llCION\es. H•y que guardilr forzos-n• 

te un período de tl911PO entre la siellbra y \a cosecha o entre e\ n11e.!_ 

miento, la cría y el crecl•lento del garntdo y aves. Aun mis, el ti~ 

po es fijo para rHllzar deterwlnadas t•reas en oper9clones c..a 1• • 

siembra, l• ccneci... y ta venta de los productos. 

I}. En téralnos generales, est• actividad esti regid• por condl• 

clones especiales de suelos, topografT•, altura, taiiperature, preclp,!_ 

tación pluvial, etc. 

j). Es una actlvid.-d que requiere cuidados continuos, que tlene

ademlís dlflculudes para obtener productos hornogéne<>s y dificultad de 

conservaci6n de \os productos. 

k). Estas actividades dependen en forma absoluta del factor tle· 

rra. 

1). El fndlce de paridad suele ser desfavorable, tanto naclonal

CCl!IO Internacionalmente para el sector dgropecuarlo. 

m). La actividad agropecuaria es quizá la actividad más aleato-

ria, ya que depende en buena 111edlda, de factores imprevisibles como -

sequías, heladas, inundaciones, tcrnpestades, plagas, zoonosis, etc. -

(~) 

Inicialmente s61o fueron sujetos de crédito aquellos que podían

otorgar garantías hipotecarlas de preferencia y pcnerainentc este ti

po de crédl to se destinaba a 1 cOt\Sumo y no <e ¡., oro<lucclón, a \" vez-
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que soslayaba todo lo que pudiera significar mejoras permanentes, CO?., 

tosas y a largo plazo. "'s tarde se evoluclon6 a la garantía pr~nd~

rla pero únicamente en ciertas actividades permanentes. 

Dadas las condiciones de tenencia de la tierra· se encuentra que 

la mayoría de las unidades productoras son pequeñas, es decir que hay 

millones de campesinos que son posibles u•uarios del crédito, traba·· 

jando la mayoría de ellos en condicione~ distintas a las que podría· 

cubrir el crédito típicamente bancario. 

Ante la situación anterior, se hace necc1arla la Intervención·· 

del Estado para proveer de fondos a dichas <:mpresas, tratando de li-· 

brar d-e los présta•""'' usurarios a los mi l'C!o de medianos y pequeños ·

propietarios, coady~var a la tecnificacló;, de los sistemas de produc· 

ci6n, etc. 

En ger·::ra' el crédito r-ural es un in-;trume.nto encamini:ldo a pro-

veer a1 srcr~r a9r0pecuaric de les recur~0\ fin~ncieros necesarios 

cuando el ere ;ctcir cr:;r·~::-e ~e ca;:.i t,11 propír, 5.uficicnte. 

Este objetivo preeminente se realiza al crear instrumentos juridicos

y económicos capaces de movilizar financieramente la riqueza agrope-· 

cuarla, para que, sobre esa base, puedan apoyarse las inversiones • • 

~gropecuurlas, encaminando capitales hacln ellas. Los dcmá5 objctl· 

vos se derivan de éste. 

b). F.1vorecer el desarroP•) d~ la .;•Jrfc:ulttJru y, por ende, el ... 
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desarrollo econ6mlco general, p•ra lo cual el crfdlto tendri que ac-

tuar juntllllll!nte con los deiais lnstrUfllentos de la política egrTcola. 

c). Prain<:1Ver la creacl6n de otros servicios para la agricultura, 

sobre todo aquellos auxiliares del crédito, y colaborar con los demás 

servicios agrfcolas dentro de las po$ibilidad"'s de sus propias funclt1 

nes. 

d). Promover y fcr.\Cntar la or9anlzacl6n de los usuarios del eré 

dlto, para los fines del crédíto mismo y para otros fines conexos. 

e). Crear las bases para un mayor bienestar econ6mlco y social

de la poblac16n rural, en consecuencia con lo• logros obtenidos en el 

c.ar.;C' del desarrollo econ6rnl co. 

f). El !minar la usura en el medio rural". (1¡) 

El crédito agrfcola en los países subdesarrollados debe luchar -

por la consolldacl6n de la reforma agraria y para ello debe recurrir, 

en la mayoría de los casos, al llamado crédito de capacltac16n, te~ -

nlendo el gobierno que hacer una serle de gastos no recuperables en -

educac16n e Infraestructura junto con los préstamos recuperables si " 

se •uiere que la reactlvac16n del sector sea un éxito. Estas inver-

siones se Justifican ya que se eleva el nivel social de la poblac16n

y se incorpora a la actividad económicamente productiva recuperándose 

así a largo plazo dichas erogaciones. 

De cualauler manera, indlsolublementf: al crédito .19rfcola está lJ 

gada la responsabilidad de promover y facllltnr la adopción de nuevos· 

recursos tecnolÓgicos, oue hagan progresar l• actividad aoropecuarla, 
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lllás acentuada y más decisiva cuando se enfrenta a los result•dos de 

la ampliación de las superficies agrfcolas o de la modlflcacl6n de 

las formas de la propiedad de la tierra. 

En los pafses en desarrollo se enc;,,entra comunmente unidades 

agropecuarias cuya flnalldad es la del sustento familiar únicamente.

constituyendo un sector submarglnal del sector agropecuario; a este -

tipo de unidades es necesario aplicarles el crédito de capacitación -

el que se constituye de vados servidos gubernativos de muy variadas 

proyecciones que hacen a este 'tipo de crédito caro y comp 1 icado. 

El crédito agrfcola de capacitación es un sistema de flnancia--

mlento para los sectores agrQPecuarios económicamente débl les. Ut i l.!_ 

za la divulgación como una acción educativa directa e Intensiva, en -

armonía con servicios de crédito. Concede la mayor Importancia a la 

familia con la fln•lldad de lograr la Introducción de mejoras perdur!. 

bles y prácticas racionales en la propiedad y en el hog~r. 

El sistema de tenencia de la tierra en Kéxlco se caracteriza 

por ser muy variado en sus elementos y muy complejo en su composición. 

Contrariamente 3 lo qt.<e ocurre e."I algunos pahes muy desarrol ladc; 

maduro~, donde prácticamente existen dot e tres formas de tenencia. -

En nuestro pafs se hallan bien establecidas las tres formas tradicio

nales de poseer la tierra: en arrendamiento, en propiedad y en apare~ 

rfa; pero aclemás existen dos formols nueva• que son la parcela ejidal 

y la colectiva ejida·. una for.-..a ae.r:a<ler.tc aue es la ¡;re~ieJdc ccnu-

nal de los putt.lo_. " una forna ccn;, · t~:T1tl:" ~e primitiva QU'! c:i 'ª ve-
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sesión esporádica o temporal de tierras propiedad de la nación o bal• 

dfas. (13) 

La prooledad orlvad~ • .:Ol90 su nombre lo Indica, es aquella en 

done~ tanto los lnstnJmentos de producción como el fruto de la mls11111, 

son de carácter privado. Ya sea pequella propiedad, o ?ropledades que 

no estén bajo esa denominación o lnoependlentemente de que~se trabaje 

directamente en aparcerfa o en arrendamiento, la caracterfstlca común 

es la propiedad particular de los ""'dios de producción y de los fru-

tos obtenidos con los mismos. 

El ejido está constltuído por las tierras y aguas dotadas y con

fir~.adas a los núcleos de población de acuerdo ~~n la legislación 

agraria expediaa en 1915 a la fecha. En su conjunto es una propiedad 

permanente e intransferible de un ~i~rto grupo ~e :a.mpesinos hcbitan

tes de un :iobiado. Se trata de una forma pecul i;,r de orcpledad prlv!!_ 

da restringida, pues las tierras ejidales no pertenecen a la nación -

""1s que "originariamente" (como todas las demás) conforme lo estable

ce el artfculo 27 de la Constitución para todos los recursos natura-

les. La parte del ejido consistente en tierra~ de labor puede parce

larse y transferirse por el núcleo propietario• los campesinos com~ 

nentes, en le Individual. Es decir, dicha transferencia no !~clic~ -

aue salga del oomlnlo primario del núcleo de población. Otra forma -

de indic..;r te: ;:tntcrior es io siguient~: En l.J~ tierras d~ labor del

e~ !d': r.:oexi~:en tre5 derechos. El ::=Y".inio eminente de ia nacién, la

,.:ropiedad cicl núcleo y li3 posesiór. :..:-mdiciontil, para ei usufr:..:ctc 

:!e.1 ej idDt.:!dc. los componentes de~ r--jc'eo oronl'!tario :::am:- ; . .J:" ::::::;r· 
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herencia los derechos, privación de éstos o admisión de nuevos ejldn

tarlos; pero el núcleo y su personalidad jurídica de proplet~rlo de

~as tierras permanece y sólo cuando dicho núcleo se extingue la tle-

rra revierte a la nación. La tierra de labor cuando es de propledad

lnd lvidual no es transferible internamente entre los miembros del 9r~ 

po, por compraventa O arrendamiento. SI el titular Jesaparece O ei -

privado de derechos la tierra de la correspondiente parcela revierte 

al grupo. (11) 

Esta sucesión es completamente libre, en el sentido de quP.. no ~e 

obliga a pertenecer a ella si no lo desea. 

Si la tierra la trabaja el ~úcleo colectivamente, esto da origen 

a unidades productivas, en la que tanto los medios de producción como 

la apropiación del fruto de la producci6n tienen ese carácter. Por • 

el contrario, si esto no sucede, da origen a unidades productoras In· 

dlviduales en donde, como vimos, la propiedad privada de la parcela -

tiene ciertas modalidades, pero la apropiación privada de la tierra· 

es total. 

Otra forma de propiedad de la tierra, análoga a la ejidal, la 

constituyen las antiguas comunidades, que datan de la época de la co· 

Jonia y están amparadas por la legislación vigente ... forman, sin em·· 

bargo, un tradicional sistema de tenencia en rápida evolución hacia· 

la propiedad ejidal por conflrmacl6n o hacia la propiedad Individual·· 

por participación, a opci6n libre por los coropon~ntes del núcleo.(11) 

Por último, en la ley de terrenos baldfo•, nnclonale~. y demilsías 
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se establece aue: 

Toda mexicano por nacimiento o por naturalización, mayor da edad, 

en capacidad ffslca para la agricultura y legal para contratar, qin d!. 

seando dedicarse personalmente a las labores del campo, carezca de tic 

rra v no cuente con elementos suficientes para comprarla, podrá adqui

rirla gratuitamente de las nacionales Que no estén comprendidas deritro 

de las pre,ienclones del artfculo 20, observándose en su caso, lo dls

ouesto en el segundo oárrafo de dicho artfculo.{6) 

En general los obstáculos con oue se ha encontrado la Reforma 

Agraria Mexlcan3 han solido ser: 

,j .- ;i,inifundis!Tlo ejidal 

2).-· tra9mentación ejidai 

3) .- ~xce'o de población cj;dal en relación a las tierras repar-

t: i oas 

4).- Insatisfacción de numerosos solicitantes 

5).- Au~·-:'ltismc. o=jida1 

6l.- Venta, ücrlcndo y aparcería, tod~~ ellas ilegales, de las -

oarceta~ ejidalts 

/¡.- Uso individual de los oiene~ comunales de los ejidos 

B).- Arbitrariedades en la parcelación ejidal 

9).- Mlnlfundlsrno privado. Dispersión de las propiedades o 

fragmentación de las mismas. 

10).- Oiflcultades en la extirpación de los latifundios 

11).· Mal uso y deHino de 1,.s inofectabílldades a9rarias 
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12).- Conslde~•ble extensl6n y nÚlllero de las econamfas de subs• 

slstencl• 

13).- lnsuflc.lencla ae llllJll-nto5 mecanrcos en el campo, asr • 

COlllO de los detnás lnslmlDs Indispensables para el lncreme!!. 

to de la productividad 

14).- Desperdicio y anarquía en el uso de las aguas 

a) Obras de Irrigación rnsuflcíentes y a veces inadecua· 

das 

b) Desperdicio d~ corrientes o lluvias 

c) Desaprovechamiento de las aguas freStlcas, de los Pª!!.. 

tanos y a veces hasta de las aguas superficiales 

15).- Insuficiencia de capital y crédito 

al Insuficiencia del crédito oficial 

bl Voracidad del crédito usurero 

el Ocultación de posibles fuentes de financiamiento 

d) Fuerte propensión a consumir y casi nula a ahorrar e·· 

invertir 

e) Falta de canallzact6n de las ínversíones privadas 

16l .- Baja productlvídad y bajos rendlmlento·s agrfc:olas. 

al rnadecuada combinación de los factores productívos 

b) Bajo grado de tecnlfi~~clón en las labores 

e:) Alt~s costos de produc:c:tón 

dl Excedentes de mano de obra 

el Resistencia a tas lnnovaclnnes 
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f) Fe1te de orgenl1ecl6n 

g) El fracaso de l•s •grypaclones 

h) Falta de honra«tltz 

17).- El •bandono de la ganadería 

18).- La desenfrenadil explotacl6n forestal 

19).- Los Insuficientes recursos p•ra tnvestlgacl6n 

20).- Anarqufa en la producc16n agrfcola 

21).- Problemas organizativos de la misma 

22).- Cultivos !~adecuados 

15 

23).- Kultipllcldad de organismos relacionados con la agrlcult!!_ 

ra. Duplicidad de esfuerzos y exceso de organismos supe!_ 

puestos 

24).- Dificultad de eliminación de la gran multitud de Interme

diarios que plagan los mercados.(4) 

En resumen, los proble111as agrícolas nacionales pueden concentra!. 

se en los seis grupos siguientes: 

1).-

2).-

3).-

4) .-

5) .-

6) .-

Insuficiencia \' mal aprovechamiento de las tierras 

Insuficiencia y uso antlecon6mlco de las aguas 

Insuficiencia del capital y del crédito 

Baja productividad y bajos rendimientos 

Ignorancia del campesino 

Falta de organlzac16n campesln..(11) 

Estos problemas, que requieren Inmediata atención, deben solu--

cionarse adoptando medidas que atiendan 4 la "Industrialización de la 
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agricultura", a través de unidades productivas de t-ftos adecuados -· 

que utilicen técnicas y procedimientos modernos, que apliquen la !lle'· 

canlzacl6n correspondiente¡ que consuman los lnsUl'llOs adecuados, qua -

dispongan de la Inversión y crédito que les permita capitalizarse y -

que di~~ongan de una organlzac16n colectiva Idónea. 

Legislación sobre Crédito ~ropecuarlo. Aún cuando nuestra re-

forma agraria se ha desarrollado· con énfasis en el reparto de las ti~ 

rras se ha legislado y tratado de realizar actos relativos a la orga

nización de campesinos 

En efecto, desde el 11 de Octubre de 1922, encontramos la circu

lar 51 de la Comisión tlaclonal Agraria, expedida para organizar la e~ 

plotaclón: "para el efecto, procurará organizar cooperativas" y tam

bién se dispuso organizar la explotación comunal y la forma de dlstrl_ 

bulr los productos asT obtenidos. Poco tiempo después, apenas dellml_ 

tado el régimen de propiedad y de explotac16n ejldales en la Ley de -

Patrimonio Parcelarlo Ejldal de 1925 y expedida\ las leyes de Bancos

Refacclonarlos del 29 de Septiembre de 192~, del decreto sobre refac

clonarios del 31 de Julio de 1925, la Ley de Cr~dlto AgrTcola del 10-

de Febrero de 1926 y la de Bancos Agrícolas Ejldales del 16 de Marzo

de 1926, se producirá una vinculación legislativa entre los temas or

ganización de campesinos y crédito ejldal, vinculación que se trató -

de afianzar en la práctica, pues no es conveniente dar crédito si no· 

se depuran los censos ejldales y el ejido no puede organizarse para -

la producción si no cuenta con crédito. En efecto, el reglamento pa

r.:t organizar cooperativas agrícolas del 16 de Abrl 1 de 1926, estruct.!! 
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ró un sistema mediante el cual se organizarían sociedades cooperati

vas de crédito Que comorarian poco a poco las acciones suscrita• por

el gobierno para otorgar crédito al campo y, cuenda esto hubiere ICO!!. 

tecldo, agruparse en uniones. 

Poco menos de un a~o después, el 23 de junio de 1927 se dictó un 

decreto presidencial sobre aprovechamiento ejldal, dándosele a la Se

cretaría de Agricultura la responsabilidad de organizar la producción 

de los ejidos y la de formar el fondo de Impulsión cooperativo a que

se referTa el articulo 3 transitorio de la Ley de Bancos Agrfcolas 

del 16 de rr~rzo de 1926. El 19 de enero de 1928 se expidió otro De-

creta Presidencial para aclarar los alcances de la Fracción VI del ª!. 

tículo 20 óe la ley del 25 de agosto de 1927 sobre repartición de ti~ 

rras ejica·;es y constitución del patrimonio parcelario ejídal, en el 

sentido de cue .,¡ 15i. que la Secretarín de A9ricu1tura podía retener· 

para la for,...;idón del fondo ll'<!ncionado, era ~obre el producto 1 fqujdo 

de la cosecha y ne. sobre el producto !:>ruto, y que en caso de no poder 

determinar aouE;,, se facultó a la SecretarÍb mencionada a que expldl~ 

ra tarifas regicmaies. Nuevamente volvieron a darse orientaciones S2_ 

bre este particular, pues el 25 de fe~rero de 1929 la Comisión Nacio

nal Agraric: e1.presó que el 1;espiritu de e!.ta Secretaría en esta m~tc

ria, es el de permitir el desarrollo de la Iniciativa ejldal en la 

forma en que cada pueblo hagd la distribución más adecuada de los fo!!. 

dos que haya llegado a reunir por concepto del 15t. Luego, leglslat!_ 

vamento habrii un lapso silente sobre e<te temJ, en el cual, la atcn-

cl6~ tt vo1~er¡ ~obre la producci6n de 1os pequcno$ propietarios y ~u 
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organlzacl6n, pues aparecieron la ley de c¡maras Agrfcolas del 19 de• 

agosto de 1932, la Ley de Servicios Agrfcolas del 19 de •90•to de 

1932. el reglat11ento de la Ley sobre Asociaciones Agrfcolas del 23 de• 

febrero de 193~. la Ley de Asociaciones Ganaderas del 7 de abril de -

1937, la Ley de Asociaciones de productores del 15 de junio de 1937 -

y la Ley de Asociaciones Ganaderas del 19 de abril de 1938, 

El 2~ de enero ~e 193~ se e.xpldl6 otra Ley de Crédito Agrícola -

en la cual se Inició el sístema que dura hasta la fecha, pues en di-

cha ley la compulsión al ahorro campesino como sistema de autoflnan-

~lamlento se redujo considerablemente (artículo 35, fracción VIII), y 

se cambió el sistema de Sociedades Cooperativas, por Sociedades Loca

les de Crédito, que podrfan organizar pequellos propietarios como ejl

datarlos. La Ley de Crédito Agrfcola del ~ de diciembre de 1935 mod.!_ 

flc6 a la anteriormente citada, fundamentalmente en que el crédito a

lo~ ejldatarlo~ se otorgará de ahí en adelante a través del Banco de

Crédito Ejldal, y el crédito a los propietarios particulares por con· 

dueto del Banco de Crédito Agrícola, pero se seguirá organrz¡ndolos a 

ambos en Sociedades Locales y poco o ningún resultado obtendrá de los 

esfuerzos por organizarlos en cooperativas e Inducirlos al ahorro. 

El proceso evolutivo del Crédito Agrícola siguió adelante, pues 

el 21 de enero de 1942 se dictaron dos acuerdos: Uno que dispuso 

que el Banco de Crédito Agrlcola tendría un fondo esoecial para esti

mular el cultivo del Olivo, el hule, el coco y el cacao a fin de dar

apoyo a las Industrias abastecedora~ de 9r~sas veg~tdles; y otro que

autorizó la adquisición de 1500 tonel.ida, de fosfo~lta para ser tran~ 
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fonaada y distribuida por e: Sanco Nacional de Crédito Agrfcola. El-

31 de dlclelllbre del mlSlllO a. e, se expldl6 la Ley de Crédito Agrfc;ola

que derog6 la del 24 de enero de 193' y su decreto modificatorio del-

30 de dlclellbre de 1939, 

El 9 de mayo de 1945 se adicionó por decreto el articulo 4 de la 

Ley de Crédito Agricola fechada el 31 de diciembre de 1942. 

E.1 30 de dicler.bre de 1946 se reformó medl11nte decreto la Ley de 

Crédito Agrfcola de 1342 para que el banco adlclOtHJra su nombre cO<ftQ

oanco Nacional de Crédito AgrTcola y Ganadero. 

El 30 de dicie...i.rc de 1955 se exoldió una Ley de Crédito Agríco

la que derogó a la del 31 de diciembre de 1942. 

El 2 de marzo de 1965 se creé por Oecreto Presidencial el Banco

Nacional Agrnpecuario, S.A., desde cuyo nacimiento empezó a plantear

se la necesidad de unificar la banca crediticia rural. 

En relación al crédito rural encontramos el 5 de julio de 1975 -

el decreto por el cual se modificaron las fracciones 1, IV y V del 

articulo 2 y los artículos 3 y 7 del que creó el Banco Nacional Agro

pecuario del 2 Je marzo de 1965. Este Banco y lo• bancos regionales

creados por decreto del 22 de diciembre de 1960 y los agropecuarios ~ 

se transformaron respondiendo a la nueva denominación de Banco tlac:i<:>

nal de Crédito Rural, S.A., que operará como banco de depósito, aho-

rro, f lnancíera y fiduciaria; e lgualllV'nte lo• banco~ Agrarios y A-

gropecuarlos •ituados e~ las entidades •~deratlva• cambiaron su oeno

~inaclón por ln de Bancos Rurales. 
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En el !!pecto técnico es obvio que la ganaderra mexicana se 

transforma y su. evolución es ascendente en muchos asp.,ctos. Se han • 

Introducido muchos adelantos tec:no16gicos •m los úl t lmos 20 anos, 

principalmente en las tierras de riego. Sin embargo, el futuro no es 

halagüei'lo si se examina desde el punto de vista de dlsponlbi l idad de • 

productos y alimentos de origen animal por habitante. Los déficits -

en leche son más altos de los que se pensab~n para este ano al igual· 

que el de pieles, al Igual que otros productos, lo cual es alarmante. 

Introducción de Tecnologfa. Admitiendo que las reglones tropi· 

cales, sobre todo las húmedas son las que tienen mayor potencial, se· 

presenta el proble!:la '~e selecciór de tecnologías que~º" aún novedosas 

y úesconocldas en ~xico. 

El punto crítico para el futuro en lo explotación de ru~i~nt~; -

radica en el desarrollo de prJdcras y la intrtJducción de slst~m•5 más 

Intensivos de ~roducc:ión 1>robados en el pro~lo trópi<;o. 

Una de las incógnitas por res•)h,.~~r ~~ .1qu¿11a que dnt~rr:iine 

el tipo de ~uelc ~ ~ramrneas y/o legu~lnosas ~d~cuada~ para Ja leche

ría especitllft1d~. 

Ader.'l.3-; se hace nccesari;; i.a transforl':1.n.ciéri ra1icai de los ai:tua-

les sistemas de mercado tanto Interno como de exportación. 

El trabajo de Investigación necesario es enorme pues cada peque· 

~a reglón va a requerir pruebas especiales y la adaptabilidad de tec

nología compatibles con el clima, el mercadeo y los niveles adminis-

trat fvos que 1 ll!va el productor $Cbr~ •.tu~ fl!r.'ipr,,~11-:;,. E~ r.eccs-lrio que 



se eleve el nivel profesional de los t6cnlcos enc:ar~dos de llevar 

esa ticnlca • le prictlc:a y que realmente los progran1a1s que •~rendan 

las diferentes dependencias sean dirigidos y supervisados pof especl!. 

listas en l• materia que en el caso de s•nadería ieben ser H6dlto5 Vi:_ 

terlnarlos Zeotecnlstas y con partlclpac16n de Ingenieros Agr6hcimos -

Zootecnistas. al Igual que es necesario que las actividades de las di 

ferentes dependencias sean congruente! en un todo y no producto de f!:_ 

brlles teóricos de escritorio que tbnto dai\o han causado al sector 

agropecuario en los anos postrevoluclonorlos y que han hecho fracasar 

muchos de los Intentos gubernamentale' para fortalecer dicho sector. 



11.- MATDIAL V MlTOl>OS 

t.- 0-tacllSn 199111 necesaria para la tr•ltaclón del crid.!_ 

to consistente en: 

a).- kta canstltutlva 

b) .- Sol lclt114 de los sacios 

c) .- kta de Pl"Olr-1&! y bal9"Ca 

d) .- Canst11t1cla • usufructo 114rcelarlo 

e).- C.rtlflcacl6n de los r991resentant•s del ejido. 

z.- Datos Generales. 

a).- lnstltucllSn da Crfdlto participante. 9anco de Crédito Ru• 

ral del lstm. S.A. Sucursal "A". Plchucalc:o, Chlap.is. 

b).- llllllbre del sollcltante. Sociedad Local de Crédito Ejldal· 

ele Responsabilidad lll•ltada. "lellsarlo-San Antonio". 

c).- Dootlclllo del sollcltanta. Ejido lellsarlo Do.fnguez, Mu

nicipio de Juar.z, Chiapas. 

d).- Ubicación da la a.presa. llunlclplo da Ju¡rez, Estado de -

C.lllapas. 

e).- Vfa de acceso al predio. f.arretera Estación Juárez-Refor

ma l(m. 4 desviación a la derecha. 1 Km. de terrac:ería gra

vada hasta el centra de 111 p(lblaclón ej ldal. 
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J,• Descrlpcl'5n del rancho: 

e).• .. glón flsl09r¡fica.- Coste Sur del Golfo, La reglón tro

plcai hú11111da se c1racterlz1 por 11 presencia del tipo vege

tativo de SEi 1 va s 1 et1111re verde, • l ta o med 1 ana, con compone.!!. 

tes arboreos de valor maderero como la caoba (Swltenla ma--

crophylla) y el peinecillo o canshan (Ternlnalia an~zónlca)

en alguno5 nichos ecológicos muy particulares alternando -

con especies dlstrlbufdas en toda la reglón como la pochota 

(~J~entandra) y los amates (Ficus spp). 

Esta •1egetaclón natural no posee gr11mlneas forrajeras. 

Dentro de ella hay sábanas abiertas con gramlneas ce poca -

calidad o llanos con drenaje muy deficiente y algunos árbo

les dispersos de encino (Quercus spp.) 6 jlcaro Crescentlna. 

México es afortunado en poseer poca oYtens16n de esos t!pos 

s6banoldes y casi la totalidad de su trópico po~ee selvas -

medianas o altas. La substitución dd la selva por pastiza

les artlfl~lales de guinea (Panlcum mAxlmun), pangola (Q.!_

gltarla d~cumbens) y areas menores de alemán (Equlnocloa po 

lystachla), en los lugares más húmedos o lnundables, así co 

mo el pará (Brachlarla mutlca) permite ambicionar una gana

derfa más productiva para el futuro. 

En esta reglón hay actualmente muchas posibilidades de des~ 

rrollo forrajero que superan a la$ a1pecles ya mencionadas, 

con la lntroduccl6n exitosa de se:~rlas 5eleccionadas de 

Australia, combinadas con legumlno1a•. Existen ejemplos 
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pr0111etedore1 con tlretro (Hecroptllum etrop•rpuru1) esr co• 

mo (Glyclne l•b!nlce); temb"n H ha lntroducl do una gn11nl-

nea de gran vetar nutritivo como es el Sermuda cruza 1. 

La regl6n troplcel húmeda es le de m~s potencial productivo 

y esta ventaja es acentuada por el c'arácter generalmente 

árido del territorio mexicano que ve como tierra de proml··· 

s16n toda regl6n en que el agua no es llmltante. Sin embaL 

90, este entusiasmo debe medirte por el hecho de que much4s 

tierras, aún las que poseen 'elva alta, no son fértiles, ni 

son capaces de sostener un cultivo continuo de praderas (e~ 

mo ocurre en algunas reglones de Campeche y Quintana Roo),· 

y en ellas la destrucci6n de la selva es un grave error. 

Otra 1 lmltante lm-portante es la severidad del el lma tropl·· 

cal constantemente húmedo que excluye por completo la posl· 

bllldad de ser utilizado por ganado de razas ~uropeas espe· 

clallzadas. Sin embargo, en tierras que s61o poseen media· 

na fertilidad o en las vegas de los rfos con alta fertlll·· 

dad se ha Ido desarrollando una gannderfa muy productiva 

particularmente la dedicada al desarrollo de ceba de novl··

llos encastados con razas cebulnas. Cargas animales procuE._ 

tlvas de dos unidades animal por hectárea son la regla y 

ciertas praderas mejoradls alcanzan-hasta 5 u.a./ha. 

b). - e lima-.· s~gún la claslffcac16n climática de Koppen modlf~ 

cada por Enrlqueta Garcfa en 196~ corresponde al tipo Af 

(m)V (l)g; o sea del ~rupo de cllm.is cálices cuya temper~ 
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ratura mfnlma promedio del mes mis frlo es mayor de 18"C¡ -

húmedo con lluvias todo el allo y con preclpltac16n mayor a-

60 11111, es el mes más seco. (VER CUADRO ANEXO). 

e).- Precipitación.- La media anual es de 3,2~7.~ nrn anuales I!_ 

gún datos del CETENAL y el Instituto de Geograffa de la 

UNAK., 1970. 

d).- Clasificación.· La empresa, Por su actividad productiva 

predominante es la ganaderfa. 

e).- Superficie.- La considerada en el presente estudio es de -

381-00-00 Has. las cuales usufructúan únicamente los lnte·· 

grantes de la Sociedad solicitante de las cuales se encuen· 

tran aprovechad~s actualmente 305-oo·oo Has. y se van a cul 

tivar las 76·00·00 Has. restantes. 

f).- Topograffa.· La mayor parte del predio se encuentra con lo: 

merlos de pendientes suaves. 

g) .- ~.- Son medianos; arcillo-arenosos; café-rojizos. 

h).- Fuentes de abastecimiento de alimentos.- Para concretar e!_ 

ta Información se le darán ciertos valores a las ;ira:,_cat -

según el desarrollo y tipo de capa vegetal que la cu~ra; y 

al ganado también se aslgnar~n valores de carga animal que

se consideran constantes según la edad y peso de los anima

les y es como sigue: 
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SIT.ACTUAL 

U.A.A. No.Hes. Totel 
U.A.A. 

z. glgente o elefante (Pen!setum 1.8 7~ 133 
purpureum). 

z. Estrella de Afrlca (tynodon-- 2.5 119 298 
plestostachlun) 

z. Alemán (Echlnodon polystachla) 1.6 33 59 

Pasto Común 1.0 42 42 

Los zacates se encuentran en regulares condiciones de desarrollo 

vegetativo y cubriendo en su totalidad el área sembrada. Los suelos-

se consideran adecuados para estos cultivos por tener una capa fértil 

de ~O cir .. de profundidad y haber estado precedidos por selva alta pe-

rennlfolla con buenas condiciones de drenaje. Se considera dlffcll -

la mecanlzac16n de los mismos por las pendientes que presenta. En -

términos generales se considera que son aptos para el desarrollo de -

los cultivos que se proponen. 

U.A.A. Unidad Llmentaclón Animal.- Cantidad suficiente de fo--

rraje para mantener en condiciones adecuadas de salud a un animal de-

450 Kg. de peso vivo. 

La carga animal U.A. (~nldad animal).- Oe acuerdo con los dlfe-

rentes pesos y/o edades es la siguiente: 
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U.A. 

Semental 1.3 

Vaca sin crfa 1.0 

Vaquilla, más de 2 allos 0.9 

Novlllona 1-2 a/los 0.1 

·Becerra hasta ailo 0.3 

Becerro hasta ano 0.3 

Torete 1--2 allo 0.1 

Novillo, más de 2 ailos 0.9 

O sea, que Ja alimentación se hará en base al forraje producido

en condiciones de pastoreo extensivo, siendo suplementado únicamente

por sales minerales para abatir los costos de producción. 

1).- Caracterfstlcas de las Instalaciones, construcciones y 

~.- Sobre e 1 primer punto de este lncl so se puede ¡ne!!. 

clonar la existencia de cercas perlrnetrales e Interiores 5.2_ 

bre posterfa de reto/lo (cocohlte y chlpllcohlte) con cuatro 

hilos de alambre las exteriores y a las Interiores con ala!!!. 

bre de puas galvanizado. Se pueden apreciar corrales de "'!_ 

nejo rústico de 5 hilos de alambre de púas sobre postería -

viva con medidas de 20 por 20 mts. y "bramadera" central P2, 

ra operaciones rústicas de manejo. En términos generales -

no cuentan con Instalaciones adecuadas de manejo para el 9!. 

nado el cual se hace con el slHema de "lazo". 
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En genere! se hace necesaria le construcc16n de nueves ln1•• 

talaclones para hecer un 111anejo mis adecuado del ganedo, 

j).- Características del ganado existente. Actualmente cuentan· 

con ganado criollo, de muy ti.Ja calidad genética, tarnallo r!. 

ducldo y poca eficiencia productiva por lo cual se recomle!!. 

da deshecharlo y dejar los terrenos libres para adquirir un 

hato de mejor calidad. 

k).- Pr&ctlcas de manejo.(Actuales). Son empfrlcas y las norma· 

les de la zona como es vacunac16n con bacterlna triple 1 o-

2 veces al a~o. combate esporádico contra la garrapata, y -

dar sal común cada 8-14 días. Destete a los 10-12 rt.eses y

castración a esa misma edad. No tienen época de empadre d~ 

flnlda y no llevan a cabo ninguna labor selectiva. 

1) .- Comercial lzaclón de los productos del rantho. Generalmente 

sus productos ya sean becerros al de$tete, novillos de me-

dla ceba o cebados y vacas y sementales de desecho se ven-

den a las puertas del predio. Cuando hay producción de le

che, ésta la venden a la Nestlé. 

m).- Comen~arlos técnicos ~obre el uso actual de los recursos. -

Se concluye que los recursos con que cuenta la empresa son

subutl l Izados o desperdiciados, ya que al no disponer del -

ganado suficiente que consuma el forraje producido, éste se 

desperdicia o es alquilado a ganndcros y vecinos sin queda~ 

les ninguna utilidad real a 1G~ ejldatnrios. Al ser nula -



29 

11 tacnlc1 1pllc1da en 111 dlfere'fltes 1ctlvld1des hice que• 
'·~, ¡-., 

los result1dos obtenidos est•r•n 1111.1y por debajo de los nlv!_ 

les promedio; cOtllO por ejemplo en el manejú de los potreros 

en el cu11 no tienen un c1lend1rlo adecuado de rotacl6n de· 

los mismos y en los diferentes tamaftos de potrero provocan-

do el pisoteo y desperdicio del forraje por el ganado. 

No cumplen en forma regular con las exigencias mfnlmas de -

manejo de g1nado, no cuentan con un calendario proflláctlco 

establecido de acuerdo a la Incidencia de enfermedades· en -

la zona, ejercen escaso control de la garrapata, nula selec 

clón y mejoramiento genético y los perfodos entre partos 

son hasta de 24 meses. 

Por lo tanto se hace necesaria la asistencia técnica duran-

te el ejercicio del crédito apegándose a las recornendaclo·· 

nes que en el presente estudio se darán. 
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111.- DESARROLLO 

1.- Elaboracl6n del proyecto. Conceptos de lnversl6n. 

El flnancl•iento de lH Inversiones deber¡ ser proporclonadc1 

por el Fondo de Garantfa y FOlllento de la Agricultura, G.naderTa y Avl 

cultura (FIRA) en un !Ol y el lance d~ Cr,dlto Rural del Istmo, S.A.-

(IAICRISA} en el 10l rutante. 

Todas las obras que se realicen.con el flnancl1111lento •quf pro-

yectado Invariablemente absorberin la mano de obra de los ejldatarlos 

sea ésta especializada o no. 

los créditos de avfo complementarlos ser~n f tnanclados en 100~ -

por BAHCRISA. 
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"Serán pr6stamos de habll I tacl6n o avfo aquel los en los que el -

acreditado quede obligado a Invertir su l!llpOrte precisamente en cu-

brlr los costos de cultivo y dellls trabajos agrfcolas desde la prepa

rac16n de la tierra hasta la cosecha de los productos, Incluyendo la

COllPr• de 1 ... tllas, materias prl .. s y materiales o lnsumo1 tn .. dlata

mente asimilables, cuya 111110rtlzacl6n pueda hacerse en la misma opera

c16n de cultivo 6 de explotacl6n animal a que el préstamo se destine; 

en los gastos de cosecha de productos vegetales silvestres o espontá

r:<:os y en los costos de las labores de beneficio necesario para su 

conservacl6n; en la adqulslcl6n de aves 6 ganado de engorda así cor~-
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reposición de aves de postura; en la compra de all111entos y .,.dlclnas· 

para aves y ganado; en los gastos de .. nejo de hatos; en la C0111pra de 

alimentos y medicinas asT cOlllO el manejo de parvadas; en los gastos -

de ooeración, adftllnlstrac16n y adqulslc16n de 111Aterlas prl111as para 1!!,. 

dustrlas rurales y dellls •ctlvldade1 productlvas".(17) 

"Ser.lin pr•stmilos refacclonarlos para ta produccl6n prlNrla, 

aquell.os que se destinen a capitalizar• lós'1ujetos de crHlto •--

dlante la adqulslc16n, construccl6n o lnstalac16n de bienes de activo 

fijo que tengan una función productiva en sus empresas tales cOlllO ma· 

quinarias y equipo agrTcola y ganadero; Implementos y útiles de la·-

branza; plantaciones. praderas y slstamas perennes, de.smonte de tle·· 

rras de cultivo, obras de Irrigación y otras mejoras territoriales; -

adquisición de ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, la-

nar, especies inenores y anl111ales de trabajo; construccl6n de establos, 

porquerizas, bodegas y deia.lis bienes que cumplan una funcl6n productl· 

va en el desarrollo de la e111presa ganadera; fot•estacl6n, con1truccl6n 

de eamlnos y demás obras productivas de las empresn forestales".(17) 

a).- CSlculo de los recursos forrajeros de la empresa por unid!!_ 

des alimentación animal o unidades pasto durante el desarrollo del 

proyecto.(Ver siguienle cuadro) 
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NO"BRES UAA. Slt. Ac. Afio 1 Allo 2 Afio 3 

Vulgu Clentffico xHa. Has. UAA Has. UAA Has. UM Has. ÜM 

E. Afrl- (Cynodon plec-
cana tos tach 1 um) 2.5 119 298 119 298 lit'+ 360 16i. "'º 
E. Afrl- Recle·n establ!. 
cana e Ido 1.2 25 30 20 24 

E. Giga!!_ (Penlsetum pur 
te pureum) -· 1.8 71¡ 133 71¡ 133 71¡ 133 71¡ 133 

Z. Ale-- (Echlnodon po-
mán lystachia) 1.s ..• 33 59 33 59 53 79 64 90 

z. Ale-- Reclen establ!. 
mán cldo 1.0 20 20 11 11 

Pasto C2_ \'arios 1.0 42 42 42 42 42 li2 li2 li2 
mún 

Cacao 37 37 37 37 

Acahual 76 31 

TOTAL 381 532 381 582 381 649 381 675 

NOTA. Las praderas· recién establecidas s61o se les considera capacl~ 
dad forrajera en el 2o. allo de haberse establecido y en un 
100%. Oespués del tercer allo se considera constante la capac.!.. 
dad forrajera. Los potreros se encuentran divididos en cuart!. 
les de dos a cinco Has. aumentando con esto su capacidad forr!!_ 
jera por el manejo más intensivo de los mismos. 



b) Necesidades de lnversl6n ¡Mira mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos: (Estl ... clones 1976) 

Costo No. de anl- Monto Total Concepto unlt. males 

Vac¡u i 11 as/s 5,000 lilio 2,200,000.• 

Sementales Suizos 15,000 17 255,000.• 

Construcción canal 
de manejo 30,000 30,000.• 

Construcción Bafto 
garrapaticida 1NH 60,000 60,000.• 

Construcción co--
b<!rtlzo 10, 11¡5 3 30,1¡35 •• 

Estableclmle'lto 
praderas 1,650 76 125,400.• 

Construcción cer-
cos perlmetrales 9,000 16 144,000.• 

Costos de operación del lo. y 2o. al\os 707.600.• 

TOTAL DE INVERSIONES A REALIZAR 3'552,435.• 

Como se observará las Inversiones que se programan son para sub-

sanar las más graves deficiencias que actualmente presenta la empresa, 

tales como la cc.nstruccl6n del baño garrapatlclda, con corral de man!:, 

jo anexo, además apoyar la producción de leche, aunque sea en forma -

rGstlca dadas las características educacionales de nuestros solicita~ 

tes; con la construcción de cobertizos, hocer divisiones de los potr!:, 

ros para un manejo más racional de los mismos y aumentar los recursos 



farnJeras tia la -.nu. estal•cfetlClo p,..._ns y, .ttpalrl•ndo el 

••• lle erra .. • ,_~"" -t-r • lnc,_tar .,,_haltdo al ,...,_ 

• tos rKUr- fornjo:.-- ulstutn y futuros. e- quedar6 ~s

tr.ilD en al cuadra del desarnil lo del hato. 



e) MALISIS DE LOS COSTDS DE LOS CClllCEP'TIIS DE lllVOSI•. 
(Estl•cl-s 1!76) 

Establec:l•l-to de prader•s de Estrel I• Afrlain.. (C.,..,._, p 1•c

tost¿chl-) 

L.MOllES COSTO JOIUIAUS 

Tt.mbav.-de~I '<MI.- 12 

Fl.,tes 150.-

Corte, •carreo y slelllbra '<MI.- 12 

Ct>;apeo tia f~i6n ]OO.- E 

1.650.- 30 

Esuble.:l•iento de praderas ~te Aleiún. (Echinodan polysu--

d!Ía). 

Tumba y ~ de •caflual 

Chapeo de forMC:i6n 

600.-

750.

)OO.-

1.'50.-

Construccl6n IMll\o garrapatlclda 1.-erslon. 

l'.ater 1 a les 29,000.-

Kano de obra especl•I i:utda 20,000.-

Kano de obra socios 6,000.-

Fletes 5,000.-

60,000.-

12 

15 

6 

33 

120 

120 



Construcción Corral de Manejo 

Katerlales 22,000.-

Mano de obra especial lzaJ" 3,000.-

llano de obra socios 4,ooo.- 80 

Fletes 1,000.-

30,000.- 80 
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2. - CALENDAR 10 DE M 1 NI STl\AC 1 ONES DEL CREO ITO REfACC IONARIO 
(mi les de pesos) 

TOTAL DE MINISTRACIONES: 

conceptos 

PRIMERA HINISTRACION 
OCTUBRE/DICIEMBRE 1977 

Costo de operación 
Vaqui 1 las 
Se"''ntales 
Cob~rtlzos 

SEGUNOf, MINISTRACION 
~!<ERO-MAYO 1978 

C0stos de operación 
aano garrapatlcida 
Tonba y quema de acahual 
C~rc3~ perimetralAS 

TERCERA MINISTRACION 
"UNIO-óE?TIEMBRE 1978 

Costos de operación 
Corral de manejo 
Cobert 1 zo 
"lete material vegetativo 
(Z. Estre\ \a de Afrlca) 
Corte, acarreo y slembra 
(Z. Estrella de Afrlcal 
Corte, acarreo y siembra 
iZ. Alemán) 
Chapt!O de fcrrnaci6n 

CUARTA MINISTRACION 
0"lUORE-DICIEHBRE 1978 

Costos de operación 
V(1r¡u i 1 la!. 
s~rncntulcs 

240 
10 

2 

1 
45 
10 

25 

25 

20 
45 

200 
7 

87,900.00 
s.000.00 

15,000.00 
10, 145.00 

87,900.00 
60,000.00 

600.00 
9,000.00 

87,900.00 
30,000.00 
10,145.00 

150.00 

600.00 

750.00 
300.00 

147,970.00 
S ,000.C.'i 

15,000.00 

3'552,l¡)S.OO 

total 

1•458,190.00 

87,900.00 
1 '200,000.00 

150. %0 ·ºº 
n,2so.oo 

26~~300.00 

87 ;500.~0 
60,C~0.00 
27,0~0.00 
90,000.00 

175,295.00 

87,900.00 
30,000.00 
10, 145.00 

3,750.00 

15,000.00 

15,000.CO 
13,500.00 

1 '252,9]C.OO 

14 .970.00 
1 1

,.. .... coo.00 
~ !':· , :·OO. ~C 
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conceptos no. C05tO toul 

Q.UINTA HINISTRACION 
ENERO-HAYO L (1970) 221.1,570,00 

Costos de ope rae l 6n 147,970,00 147 ,970.00 
Tumba y quema de acahual )1 6~0.00 18,600.00 
Cercos perlmetra1es € 9,000.00 54,00Ci.OO 

SEXTA H1H1STRACION 
JUNIO·SEPTIEHBRE 1979 180,510.00 

Flete de mat. vegetativo 
(Z. Estrella Africana) zo 150.00 3,000.00 
Corte, acarreo y siembra 
(Z. Estrella Africana) zo 600.00 12,000.00 
Corte, acarreo y siembra 
(Z. Alemán) 11 750.00 8,250.00 
Chapeo de formacl6n 31 300.00 9,300.00 
Costos de operación 147 ,960 .oo 147 ,560 .00 



Canposl ció 

Vacas 
Vaquillas 
Nov i l lonas 
Becerras 
Becerros 
Novillos 2 
Sementales 
Total cabe 
Unidades a 

Compra de 
Vaqui \las 
Nov 1 llos r 
Sementales 

Morta 1 idad 
Adultos 
Crfas Desp 

Ventas. 
ij'¡j'Ca'S de d 
Vaqul \las 
Novl 1 los 
Toros de e 
Leche mi le 
Ganado de 
Ganado rep 

Datos de p 
Superf 1 cíe 
Capacidad 
Des tete (~ 
Mor ta 1 i dac 
Hort. crí< 
Desecho dE 

PEMANECE· 
INALTEl\All.E 
HASTA 
EL 
ARO 
Xl.1 
El. 
CUAL 
ES 
EL 
ULTIMO 
DEL 
Pll.ESENTE 
PkOYECTO .. 

(1) Se <% de las vacas parldu. 
A p< 

(Z) El ~carga de 0.3 por salir 
en e 



Canpos 1c16n del H·l".O 

Vacas 
Vaquillas 
Novillonas 
Becerras 
Becerros 
Novillos 2-3 años 
Sementales 
Total cabezas 
Unidades animal 

Compra de Ganado 
Vaqui 1 las 
Nov i 11 os repasto 
Sementales 

Marta lldad 
Adultos 
Crías Desp destete 

Ventas. 
vacas-de deshecho 
Vaquillas 

''°'' i 11 os 
Toros de desecho 
Leche mi les de 11 tres (1) 
Ganado de repasto Act. (2) 
Ganado repasto Adq. (2) 

Datos de producción 
Superficie de potreros(Ha) 
Capacidad de carga animal 
Destete (%) 
Mortalidad adultos(%) 
Mort. crías desp, destete 
Desecho de vacas 

1976 
Valor 
Uní t. 

5,000. 
4,500 
3,000 
1,500 
1,500 
S,500 

15,000 

5,000 
2,600 

15,000 

3;Boo 
4,200 
2,600 
7,000 
4, 100 
5,500 
4,200 

PROYECCIOll DEL DESARROLLO DEL HATO 

SI tuac. 
Actual 1 

178 

221 

78 
78 

10 
178 387 

268 
533 

281 

240 
200 

10 

5 

14 

30.3 
174 
196 

313 
583 
65 

2 
3 
6 

11 

379 

76 
137 
137 

17 
746 
537 

200 
130 

7 

8 
2 

34 

78 

86.4 

127 

31¡4 
666 

65 
2 

3 
8 

A 

1 " 
333 

74 
133 
129 
129 

17 
815 
592 

130 

8 
6 

38 

137 

81.5 

127 

344 
700 

68 
2 
3 

10 

IV 

311 
129 
125 
142 
143 

17 
867 
622 

75 
5 

8 
8 

49 
39 

129 
5 

90 

73 

344 
700 

70 
2 
3 

12 

o 

V 

319 
121 
138 
154 
154 

18 
904 
6/¡o 

60 
6 

9 
8 

62 
50 

143 
5 

97.2 

59 

344 
700 

70 
2 
3 

13 

s 

V 1 

306 
134 
149 
154 
154 

18 
915 
646 

4o 
6 

9 

70 
55 

154 
6 

97.2 

39 

344 
700 

70 
2 
3 

16 

111 

296 
144 
149 
154 
154 

18 
915 
645 

6 

9 
10 

79 
56 

151¡ 
6 

97,2 

344 
700 

70 
2 
3 

18 

VIII 

296 
144 
149 
154 
154 

18 
915 
645 

6 

9 
10 

79 
56 

154 
6 

97.2 

344 
700 

70 
2 
3 

18 

IX 

i96 
144 
149 
154 
154 

18 
915 
645 

6 

9 
10 

·79 
56 

154 
6 

97.2 

344 
700 

70 
2 

3 
18 

PERMANECE 
INALTERABLE 
HASTA 
EL 
ARO 
XII 
EL 
CUAL 
ES 
EL 
ULTIMO 
DEL 
PRESENTE 
PROYECTO 

(1) Se explotar~ leche a partir del primer ano consíderan~o u~ porcentaje de 2 lts. dla/vaca dur~nte 150 días en el 70% de fas vacas paridas. 
A partir del segundo año se considera 3 lts/día/vaca c"ronte 150 días al 7oi del nato parido. 

(2) El ganado de repasto de situación actual, 178 novl !lo> se considera un 2% de mortalidad, a 79 se les considera una carga de O,) por sailr en diciembre 77, y al resto una carga de 0.9, 



~· 
). ANALISIS DE LA P~DVECCIDN DEL DESAAAOLLO DEL HATO. 

A contlnuacl6n se hace el desglose de los diferentes parámetros

de productividad estimados en el cuadro Proyeccl6n del desarrollo -

del hato: 

MORTALIDAD: 

Se considera se encuentra en un rango del 2% para el ganado adul 

to y de un 3% para las crfas después del destete. 

DESTETE' 

Para este renglón se considera que en el primer ª"º se destetan 

el 65% al Igual que en el segundoª"º· En el tercer ano se desteta 

un porcentaje del 68% y del·cuarto a~o en adelante será del 70%. 

VACAS DE DESECHO: 

Para tener un hato en buenas condiciones de reproducción y pro

ducción se hace necesario eliminar del ple de erra, aquellas hembras 

no aptas para la función reproductiva. En este caso se empl~za con

un hato joven, por lo tanto en el primer nno se calcula sólo será n!_ 

cesarlo desechar al 5% del mismo, aumentando paulatinamente a 8% en 

el segundo, 10% en el tercero, 12% en el cuarto, 14% en el quinto, 

16% en el sexto, 18% en los ª"ºs subsecuentes. 

PRODUCCION DE LECHE: 

El ganado que se piensa adquirir será cruzado de suizo/cebú, pa

ra asf poder obtener leche como un Ingreso más a la empresa que se 

está programando, ya que su principal Ingreso será por el concepto -

de venta de tor.etes para la engorda. Se estima una producción de 2 

lts. por vaca/dfa en el 70% de las vacas paridas durante el primer -



ano durante un lapso de 150 dfas. A partir del segundo ano se con•! 

dera una producc16n de 3 lts. por vaca/dfa durante 150 dfas en el --

70% del hato parido. 

(Estos datos se han determinado a partir de experiencias de téc

nicos de Banxlco, Banrural, SARH, en el desarrollo de los diferentes 

programas llevados a cabo en la zona). 

El número de vacas que aparece es el que resulta después de des

contar las muertes y los desecho~ del a~o correspondiente. 

Los sementales solamente se tendrán en servicio durante 5 a~os,

aproxlmadamente. 



PROVECCION DE LOS COSTOS DE OPERACION 
( MI les de Pesos) 

CONCEPTO A fl o s 

11 111 IV V VI VI 1 VI 11 

Al lmentaclón Supl. (1) 15.5 29.8 32.6 34.7 36.2 36.6 36.6 )6.6 

Sueldos y salarlos (2) 5.1.5. 118.0 118.0 125.5 143.7 143.7 143.7 1i.3.7 

Medicinas y vacunas (3) 31.0 59,6 65.2 69.4 72.4 73.2 73.2 73,2 

Seguros (4) 33.2 61.0 60.8 64.5 65.1 64.9 64.7 61i.7 

Administración (5) 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 

Const. e lnstals. (6) 21.2 42.2 47 .6 4].6· 47.6 i.7.6 47 .6 47.6 

Hant. de praderas (7} 80.4 93.9 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 

Reposición de sement. (B) 75.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

Imprevistos 5% \.:; ~ 12.6 21.l. 22.3 26.9 28.8 28.9 28.9 28.g 

Sub Total 263.7 1¡43,9 468.0 565. l 605,3 606.4 606.2 606.2 

Adq. ganado repasto (9) 520.0 338.0 338.0 195,0 156.0 104.o 
Costo de eng. y Seg.(10) 63.5 573.1 373.1 215.3 172.2 J1lt .8 

(Ganado Reeasto) 

GRAN TOTAL 847.2 817.0 841. 1 ;ao.1 777.5 721.2 606.2 606.2 

,¡QTA: A partir del VII ano se estabilizan los costo~ de operación hasta el XII ano que es el fl• 
nal del financiamiento programado, 

~ ... 



\.- Se considera un gasto de 40.00 por Unidad Animal año. 

2.- Se considera un vaquero por cada 200 cabezas y un ordeMador 

por cada 30 vacas durante 150 días al ano. 

Año 1.- Dos vaqueros y dos ordeñadores 

Año 2 y 3.- Cuatro vaqueros y seis ordeñadores 

Año 4.- Cuatro vaqueros y 7 ordeñadores 

Año 5o. en adelante.- 5 vaqu~ro• y 7 ordeñadores. 

3.- Se calcula un gasto de $ S0.00 por Unidad a!>lr.,al. 

4.- El primero y segundo años se aseguran las vacas y vaquilla~ 

adquiridas al igual que los se~enatalcs; a partir del ter-

cer ar.o únicamente se aseguran las vacas y semenatales sien 

do la cuota de aseguraNi~nto equivalente al 2.7~ del valor-

de cobc rtu ra. 

5-· •e considera un gasto de 5J.OO diarios por el de~eNpefto de· 

actividade~ adminls~rativ~s. 

6.- Se r:.cnsiC::ra el 10.t c!e.1 v.,\or de in'!. construccionc'5 actua-

les ·, L~n out! 5e v-an i'l CC''"'·~trtJfr ~:')n el pre7lent"."! financia-

rni~nt(~. 

8.- El cosl~ de ad~~i5~ci6~ c~ e~ 15,COO e/u. 

9.- Se adqulrirSn a un precio de 2,600.00 po; cabeza puestos a

las puertas de la empresa, 1 lbre• de impuestos y fletes. 

10.- Se considera un gasto de S 200.00 por cabeza para adquisl·

ci6n de sales minerales y medicina• y 70.00 para cub;i; el

asegoramiento por cabc:a. Ln'l nll'lf 110'.'l con que cuentan en-



lt5, 

sltu•cl6n actual se les considera un gasto de $ 100,00 por• 

cabeza p•ra adqulslelón ele sales y vitaminas, ya que •ol· 

drán a principio de ciclo. (1~78) 

4. ANALISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIDN 

Suplernent~cíón mineral.- Se estima en un consumo de 60 grs. por

Unidad Anim¡¡l de una mezcla de sales minerales de tipo cO<llercfal a -

un costo de adqulsicl6n de $ 1 ,850.00 tonelada. 

Sueldos y salarios.• Se hace una estlrMclón de personal necc•,a· 

rio para atender las necesidades de la empresa en el renglón de lll<)n~ 

jo de ganado considerando que el salarlo mfnlmo de c;impo de la zona 

es de $ 50.00 {No·dembre de 1977). 

Hedfcinas y vacunas.- Se Incluyen en este re~glón los co5tos 

de las diferentes vacunas utilizadas en la zona para la prevenc16n -

de las más comunes enfermedades epizoóticas como son: vacuna contra

ta brucelosls a las hembras nacidas en ¡., ernpresa con una edad de 3-

a 6 meses; vacuna septlsemia hemorráglca, contra carbón slntcmátlco, 

cortra ~dema maligno. Se Incluyen asimismo, en este renglón los co~ 

tos de antisépticos, antibióticos, antiparasitarios internos y exte!_ 

nos, etc. Kás adelante de este mismo trabajo en el renglón que s~ -

refiere a asistencia técnica y calendario profiláctico se detallan la 

forma recO"llendada de uso de todos estos productos, mismos que son C!:!_ 

blertos con la cantidad de B0.00 por Unld&d Animal al año. 



S.guro5.- Se recure~ al uso del seguro para proteger la lnver-· 

sl6n de un siniestro que podrfa desbalancear a 1~ '!!,I,~ •urante el -: 

Inicio y desarrollo de sus actividades. la for11111 de pago es el 

2.7% del valor de cobertura de los animales reciéh adquiridos como 

son vaqu,11,1.~' y sementales A partir del tercer allo q~e no se ad--

quleren v~qylllas se asegurarán únicamente • las vacas y sementales.~ 

El vencimiento de la p611za de seguro es en forma anual. 

Administración.- En este aspecto se consideran los gastos de-

representación y viaje de los directivos para la atención de lo rela-

cionado con el crédito, además de gastos de papelería necesarios. 

Mantenimiento de construcciones e instalaciones.- Se considera • 

el 10% del valor de todas las construcciones existentes además de las 

que se plensdn construir, como son los cercos, cobertizos, ballo garr!. 

patlclda, corrales de manejo, etc. 

Mantenimiento de praderas.- Se consideran dos dhapeos de mante

nimiento al allo, los cuales serán hechos a mano por los propios ejld.!!. 

tarlos ya que por la topograffa no se puede mecanizar. 

Reposición de sementales.-· Se estima que c~tarán cinco allos en 

servicio y se venderán pasado ese lapso como desecho a un precio de -

S 7,00C.JO. 



PROYECCION DE LAS VENTAS 
(MI les de pesos) 

CONCEPTOS A R o s 
1 11 111 IV V VI VII VI 11 

Vacas de 
desecho 53.2 129.2 Jl14.4 186.2 235.6 266.0 300.2 300.2 

Vaquillas 16).8 210.0 231.0 235.2 235.2 

Toros de 
desecho 35.0 35.0 42.0 42.0 42.0 

Ganado de 823.2 533.4 533.4 306.6 247.B 163.8 
repasto 

Ganado de 957.0 
repasto 
actual 

To re t .. s 202.8 356.2 335.4 371.8 400.4 400.4 400.4 
de allo 

Re cupe rae 161' 20.0 )2.0 32.0 32.0 36.0 36.0 16.0 3t:.o 
Anasa ,:.~~ I¡~ 2.J 1" /. ,;;.I' 

--t 

leche{!) 124.2 354.2 234.2 369.0 398.S 398.5 398.5 :ne.s 

TOTAL 1977.6 1251.6 1400.2 1428.0 1534.7 1531¡,7 1412·,3 1412.3 

3. 1 

( 1). - Se le considera un valor de 4.10 al litro de leche puesto a las puertas de la empresa. 



Wllsle 4la ,.._, ... ~ •lterfoe: 

·-••.a. 3 ...... 

., ......... "···· Toros lla daMCllD 7.-.• 

............ to lt.211.111 

G.enado da ,..esto actuel s.soo.oo 
To,.tes 6e afto 2.600.CIO 

lAcM lt.10 lt. 

S. VDITAS 

En esta talla nar-1-te el ,..,..ro si.- las sfgulefttes pr~tL 

ca • lllÍlejo y wnta .., • ~. els~ ... M '*' l .. l1111tM!t d!_ 

das I•• peculfa,.1 c:aractarfítlces • la r.,l&i ., -= 
e).- let...cl&i • crfM ,...,., ., Mdlos por - y dos allos da!_ 

...... desteta. 

lt).- Callpra -• o .. _,• -111os ,.re c:.M. 

e).- Verlas -te•_, .. • -n1os _...su gr.to• gontu-

... ., precfos p..-.velecle11ces y,,_ llorr .. oordu. 

d) .- P...-rn pa..-tes • tipo t,...lcel. 

Este slst- tlena gr• elasticidad. c:oftgruet1te con los ..-,ores

recursos forrajeros del tr6plco. Sin llllllNirva. lstas SOi\ de suficien

te Qtfdad par• producir 1111 -lllo tenalnado d9 e6s da 350 kg. en -

solo un afio ele '9119Sto. bta •• el punto ,.¡., cl&ll del slst- ya -



"'· 
~e vientres qua el slst9111a de 'llllflt• •I destete. "-Y muchas e..-r ... -· 

zas en el nivel e11P9rl•nt•l de ...,._r ~Ir el 'perTClllD 4e c:eM eo11• 

noejores pr•derH y leg ... inas.s. En IH eoftdlcl-• •et.u.les .,. pre

valecen en el tr6plco --•~el punto .&s dibll del sht- es le

falta de prllder•s •Jor..S.S y f•IU tl9 crecl•lento • •rf°*tl •se

quta o lnvlel'llO. 

Este slst- ....,lere •yor elntlcldild .Gn con la prktlc• del• 

ordel!o 'p.rclal y HtKICINll. Se -••rte - un slst- de doble p~ 

pósito con ..-,or "'fHls en le leche, seglin los precios y leJ•fa de

IM centros de COftllmD. Se c:.rKterlza por l• crfe totlll de Mc:erros 

y apoyo de la leche• su preMftCI• y.,_,. de erogec:l-• en equl 

POS o all•ntos para bscerros. El lft!lreso diario, eiín teeporel•nte, 

reduce los r.qulsltos • crfdlto de le -.rese. 

Los iuyores requisitos tle - de ol»re deben ti.cer el slst- -

popular en terrenas tropicales ejllleles - •• el QIO del presente· 

proyecto absorvlfndose uf une mayor ~tlded de - de obr11 y ele

vándose notebl-nte los Ingresos de la empresa. Sin alterar slgnlf.!., 

catlvamente los costos de producción resultando una mayor productlvi· 

dad. Al respecto se puede agreg¡tr que hay la enol'llle neceslda.d de de

sarrol lar tec:nologfa que se pueda aplicar a esta ~presa ya que a la-

fecha es un sector virgen en el aspecto tec:nol69lc:o. 

Cabe hacer menc16n que algunas et1Presas agropecuarias tienden ya 

al sistema de producción de doble propÓslto. Este tlpc de organiza-

d6n de la ganaderfa tropical ha evolucionado r.mplrlcamente er. rr.uchos 

paTscs tropicales y aparenta ser una adaptación foczada por necesidad 



econdiafu de lotr•r 1• ,,,_t• dit leche. pero llft condlcl-s de 11ela q, 

lld..S da los forrajes ., HCllSU en la sequfa o en el Invierno, que • 

forza11 al productor a "DllHrvar ciertas caracterfstlc:as de empresa -

productora da canta. 

Caracterfstlcas del slste11111. Doble propósito. 

a).- Ordello con. ternero y separacl6n de la madre entre 8-tlt ho-

ras dlarl115. 

b} .- Crfa de hellbras y 111aChos P<>' Igual. 

c) .- LacU1nclas cortas y marcad-nte estadon1iles. 

A estos lineamientos principales se adaptan los gan~dos tropica

les, principalmente cebulnos. En !léxico lo nás CCllÚn es lllf:jorar los

rendhalentos con cruzamientos con pardo suizo, que al •lsmo tiempo -

nejora las caracterfstlcas de la de canal. El sistema recibe basta!!. 

tt1s crftlcas por los ticnlcos y se oye con frecuencia que en real ldad 

no se c~le ningún prop6slto pues se produce cune mala e lneflclen

t-t• y BMY poca leche. 

En el sureste en el cual las preelplt1clones son de llAs de 

2,500 •· y ante la poslbll ldad de disponer en form permanente de f!!,_ 

rraje se hace necesario tender a explotaciones lecheras especializa-

das COlllO es aquella que utilizan al Holsteln para cruzar con las va·· 

cas "rejegas" de la zona y tratando de establecer la cría artlflcial

de terneros. La gran ventaja de los anlmales encastados de Holsteln

son sus lactancias mis prolongadas dando por 16glco resultado mayor -

producción por lactancia. En el aspecto alltnentarlo se hace necc~a--



5! 

rio el imejor .. lento de potreros en base • Jeg1111lnosas y nueves gr .. 1-

nees y sin necesidad de dar concentrados. o sea e pastoreo directo Pr" 

ra reducir el -'xltlO los coste: de operac16n, factor IMl'f llllpOrtente 

en la viabilidad econ6mlca del proyecto. Los Intentos de estabulacl6n, 

pastos de corte y/o ensilaje han sido fracaso económico, como era de• 

esperarse por la ese.11sez de concentrados en los tr6plcos y los altos • 

~ostos de .. canlzacl6n. 



A • o s 
Jl XI 

INI 
v.,,2.3 1'1i12.) 1 1412.3 
Pro . 
Otl6 •2 606.2 606.2 
IN18.5 2•011.5 z1018;5 

EGI 
In• 
col6;2 606.2 606.2 
EGl6.2 606.2 606.2 

c. 2.) 1 •i.12.) 1 1 ~i2;3 

PA 
Pr· 
Pr'S,O 137.0 );i~{I 
ro·s~o 137.0 ,5.0 

E.>7.3 1.275.3 1 1317,) 

Ali 
Pr'.5.0 40).0 sos.o 
Rel6,2 606.2 606.2 
wt;2 1'06';2 1 1111.2 

G.'6.1 206.1 206.1 

cap 1 ta I de un créd 1 to de-

,¡ 2 de Julio de ''76, 

"' "' 

XII 

11412.3 

6oG.2 
21018.5 

606.2. 
606.2 

1'lt1Z. 3 

so.o. 
so.o 

1 '362.3 

550.0 
606.2 

1'156.2 

206.1 



6.· PROYECCION FINANCIERA (Hiles de Pesos) 

A o A 11 o s A 11 o s A 11 o s 

CONCEPTO 11 111 IV V VI VII V 111 IX X XI 

INGRESOS EN EFECTIVO 
Ventas To ta 1 es 11977,6 1 '251 .6 11 400.2 t 1428.0 1'SJ4,7 1'534. 7 l '412.3 11412.3 11412.3 1 •i.12,3 l 1412 ,3 
Préstamo Refacclonarlo 11898.4 1 '654.1 
Otras Dlsponlbl lldades (1) 373.I 740.0 676.0 659.0 721.2 606.2 606.2 606.2 606.2 606.2 
INGRESOS TOTALES (A) 3'876.0 3'278.B 2'140.0 2' 104.0 2' 193. 7 2'258.9 2•018.s 2 •018.s 2'018.S 2'018.5 21018.5 

EGRESOS EN EFECTIVO 
lnvers 16n con el Préstamo 1 '63'4.9 1'210.2 
Costos de Operacl6n (2) 1•337,7 817 .o 841.1 780.4 777 .s 721.2 606.2 606.2 606.2 606.2 606.2 
EGRESOS TOTALES (8) 2'972.6 2'027,2 841.1 780.4 777.5 721.2 606.2 606.2 606.2 606.2 606.2 

C.· Saldo A•B 903.4 11 251.6 1 '299.1 1 •323.6 1'416.2 1 '537.7 1'S37.7 1 '412.3 l '412.3 1'412.3 1 '412 ,3 

PAGO DE INTERESES 
Préstamo de Avío (3) (12%) 168. l 12. l 12.5 14.2 
Préstamo Refacclonarlo (9%) 171.0 320.0 320.0 311.0 297.0 272.0 242.0 210.0 175.0 137.0 95.0 
TOTAL PAGO DE INTERESES (O) ;39.1 320.0 332.1 323.5 211.2 272.0 242.0 210.0 ns.o 137 .o 95.0 

E.· SALDO e-o 564. 3 931.6 967.0 11000. 1 1 '20S.O 1'265.7 1' 170.3 1 '202.3 1'237 .3 1. 275,3 1 '317 .3 

A/'IORTI ZAC 1 ONES 
Préstamo Proyectado 100.0 ISO.O 283.0 328.0 358.0 390.0 425.0 403.0 sos.o 
Reserva Capital Trabajo 373.1 740.0 676.0 6S9.0 721.0 606.2 606.2 606.2 606.2 606.2 606.2 
TOTAL AMORTIZACIONES (F) 373.1 740.0 776 o 809.D 1 '004.2 934.2 964.2 996.2 11031.2 1 •069.2 11 111.2 

G.- Sa Ido E-F 191.2 191.6 191.0 191. 1 200.8 331.s 206.1 206. 1 206.1 206.1 206.1 

l. - Proveniente del a~o anterior de reserva de capital de trabajo. 

2.- En el primer a~o además de los costos de operación se Incluye un monto de S 490,450.00 por concepto de pago a capital de un crédito de 
avío que Bancrisa le otorg6 con fecha 2 de julio de 1976 v cue vence el 31 de mayo de 1978. 

J.- En el primer a~o se Incluye adein1is un monto de S 92,090.00 por Intereses al 10~ que devenga el avío otorgado el 2 de Julio de 1976. 

V'I 

"' 

XI 1 

1' 412.3 

606.2 
2'018.5 

606.2 
606.2 

1'412.3 

so.o 
so.o 

l '362.3 

sso.o 
606.2 

l '156. 2 

206. l 



AMALISIS DE LA P~OVECCION FINANCIERA. 

Los crfdltos de avTo c04!'pleirentarlos se destlnar&n 1 la adqulsl• 

c16n de ganado para la e•·.1orda y gastos de repasto y a ¡)artlr del t•!, 

cer ª"º para cubrir los costos de operación, ye que los dos prlmero1• 

anos, se cubren con recursos del crédito refacclonarlo. En el caso • 

del avfo destinado a cubrir los costos de operación se le calcula 6%· 

de interés ya que se suministra en forma parcial durante el ano con·· 

forme se va necesitando, ·no asT el de~tlnado a la adoulslclón de ga• 

nado que se ejerce en su totalidad al adquirirse lste y causa lntere• 

ses del .12%. La reserva de capital de trabajo se utiliza para cubrir 

costos de operación y, si alcanza,para adqul1lclón de ganado para re· 

pasto, principalmente los recursos obtenidos por la venta de leche. 

El crédito refacclonarlo causa Intereses del 9% sobre saldos In· 

solutos y se empieza a abonar al capital hasta el tercer a~o por te· 

ner 2 allos de gracia necesarios para la capltal lzaclón y estabi ! Iza·· 

clón productiva de la empresa. 

La Inversión con el préstamo, únicamente comprende las lnverslo· 

nes que se realtzar5n a largo pl~zo, por consiguiente no se Incluyen-

los costos de operación que están programados con el crédito refac~i2, 

narlo, ya que se consideran en el renglón de costos de operación de -

los egresos totales. 

Los excedentes de capital que quedan después de cubrir sus adeu-

dos, son repartidos entre los socios cara cubrir ,us gastos familia--

res. 



IV. - RESULTAOOS 

Evaluación Económica. 

Cdpacldad de Pago y Generac16n de Intereses 

Los resultados obtenidos en la proyccc16n financiera, demue1tran 

que los solicitantes del crédito, serán capaces de pagar la deuda v --

sus Intereses. La forma en que será amortizado el crédito y los lnt~ 

reses que generará, será la siguiente: 

CREOITO' REFACCIONARIO 

AROS Saldo del Pre5tamo · Amortlzac:lón 1 ntereses TOTAL 

s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

11898,385.00 
3'552.435.00 
3'552,435.00 
3'452,435.00 
3'302,435.00 
3'019,435.00 
2'691.249.00 
2'333.526.00 
1'943,608.00 
11518,598.00 
1'055.337.00 

550,382.00 

100,000.00 
150,000.00 
283,000.0C 
328 '186. ºº 
357,723.00 
389,918.00 
425,010.00 
463,261.00 
504,955.00 
550,382.00 

31552,435.oo 

170,85s.oo 110,855.00 
319,719.00 319,719.00 
319,719.00 1¡19,719.00 
310,719.00 460,719.00 
297,219.00 580,219.00 
271.749.00 599,935.00 
242,212.00 599,935.00 
210,017.00 599,935.00 
174,925.00 599,935.00 
136,674.00 599,935.00 
94,980,00 599.935.00 
49,534.00 599,916.00 

2 1598,322.00 6•150,757.oo 

CREDITOS DE AVIO COMPLEMENTARIOS NECESARIOS OURAIITE LA VIGENCIA üEL 
CREOITO.(Hlles de Pesos) 

PRIHER ARO: 

Compra de 200 Toretes para En9orda 
Costo de Engorda y Seguro 



SEGUNDO ARO: 

Compra de 130 toretes para engorda 
Costo de engorda y seguro 

Henos reserva de capital 

TERCER. ARO: 

Compra de 130 toretes para engorda 
Costo de engorda y seguro 
Costo de operacl6n (ganado de crfa) 

Sub-total 
Henos reserva de c•pltal 

CUARTO ARO: 

Compra de 75 toretes para engorda 
Costo de engorda y seguro 
Costo de operacl6n (ganado de crfa) 

Sub-total 
Henos reserva de Capital 

Q.UINTO ARO: o 
Compra de 60 toretes para engorda 
Costo de engorda y seguro 
Costo de oper•cl6n (ganado de crTa) 

Sub·totai 

.1enos reserva de cap l tal 

SEXTO ARO: 

Compra de 40 toretes para engorda 
Costo de engorda y seguro 
Costo de operac16n (ganado de crfa) 

sub· total 

Henos reserva de capital 

55. 

338.0 
-15.J. 
-.m:T 

338.o 
35.1. 

lt6B.o 
~ 

740.1 
""T1iT:T 

195.0 
20.3 

565.1 
7!0:4 

676.o 
11iJi:1i 

156.o 
16.2. 

__lli_,1_ 
1if.5 

659.0 
1Tr.5 

104.0 
10.8 

606.4 
7iT:'2 

721.2 
000.0 
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E\"~LUACION SOCIAL 

Este tipo de programas o actividades como es el crédito dirigido

º supervisado tienen un Impacto social positivo ya que entre otras co

sas ensefta a coordinar el trabajo de los Integrantes, organlz¡ndolos -

como grupo en el desarrollo de una actividad productiva, aumenta los -

Ingresos de los beneficiados proporcionándoles una fuente de trabajo -

permanente y capitaliza a los ejldatarlos y al campo en general, dánd!:!_ 

les mejores perspectivas de vida e Introduciéndolos al sistema produc

tivo, después de haber sido capacitados por los técnicos encargados de 

la asistencia técnica del prog,rama. 

Actualmente los Ingresos que perciben los futuros bcneflciados,-

son esporádicos e Inseguros, además de raqufticos. 

Principalmente trabajan como peones en ?equenas propiedades veci

nas y eventualmente en trabajos que desarrollan en la zona diferentes

dependencias como PEHEX', por lo mismo no se refleje en el cuadro de e~ 

tlmaclón de lngre~os actualmente y durante el desarrollo del programa. 

Lo anterior trae como consecuencia que las parcelas ejldales se -

arriendan en el mejor de los casos aueden abandonadas e lmoroductlvas. 

Por otra parte con el proyecto de crédl to propuesto se cumple el obj!:_ 

tlvo de capital Izar a los p»oductores y proporcionarles una fuente de-

Ingresos segura. 

Las prlncioales actividades por las que P~rclblrfan lnoresos se

rían las siguientes: 



En la raallzacl6n da Inversiones: (porcent•Jes) 

Construccl6n del corral de manejo 

Construccl6n del b•n0 garrapatlclda 

Construce16n de cobertizos 

Construcción de cereos perlmetrales 

Establecimiento da praderas 

13t 

10% 

15% 

13% 

90t 

57. 

En la ejecuc16n de las diferentes labores propias del rancho: 

Sueldos 100% 

Mantenimiento de construcciones 30% 

Mantenimiento da praderas 

Gastos de administración 

100% 

90% 

Después del cumplimiento de las diferentes obligaciones flnanel!_ 

ras, el 100% sobrante se repartirá entre los socios. 



\ROi.LO DEL· ,ROYECTO 

o s 

1 IX X XI XII 

.1 192.1 192.1 192.1 192.1 

• 1 206. 1 206. 1 206. 1 206. 1 

.2 398.2 398.Z 398;2 398.2 

).2 10.2 10.2 10.2 10.2 

-o- -o- -o-

"' ... 



ESTIHAC 1 ON OE LOS .1 NGRESOS EN EFECTIVO QUE RECIBIRAtl LOS PRODUCTORES DURAllTE EL DESAkROLLO DEL PROYECTO 

(Hiles de pesos) 

A fl o s 

CONCEPTO 11 111 IV V VI VI 1 VI 11 IX X 

Ingresos por mano de 
obra en la real iza--
ción de las inversi2_ 
nes. 110.5 55.4 

Ingresos por mano de 
obra en la realiza--
ción labores del ran 
cho. 90 .1 163.5 166.4 173.9 192.1 192. l 192.1 192.1 192.1 192.1 

Ingresos repartibles 
después del pago de 
las obligaciones con 
traídas. 191 .2 191 .6 191 .o 191. I 200.8 331.5 206. 1 206.1 206.1 206.1 

TOTAL 391 .8 410.5 357.4 365.0 392.9 523.6 398.2 398.2 398.2 398.2 

Ingreso medio por pr2. 
ductor. ( 1) 10.0 10.5 9.2 9.4 10.1 13.4 10.2 10.2 10.2 10.2 

lng>emento de 1 lngre-
so medio del produc--
ter. .5 -1. 3 0.2 0.7 3.3 -3.2 -o- -o- -o-

{!} El cálculo se hace sobre la base de 39 integrantes. 

XI 

192.1 

206. 1 

398.2 

10.2 

-o-

XI 1 

192.1 

206.1 

398. 2 

10.2 

-o-

'-

"' CX> 



PftOGRAHA OE ASISTENCIA TECNICA 

1.- Asistencia técnica. 

La ex~lotaclón que se está programando requiere de la asisten-

era técnica adecuada proporcionada por personal competente. El ases!?_ 

ramlento técnico de un Hédlco Veterinario Zootecnlsta y de un ln~enl!l_ 

ro Agrónomo con amplia experiencia en el manejo de pastlzale~. de ga· 

nado y sanidtd. animal, reduciendo asf las posibl lldaáes de un fracaso 

de la empresa proyectada. 

Se recomienda el auxilio del Inspector de campo, ya que es la 

persona que está en contacto· directo y mAs estrecho con los acredita· 

dos. 

Se deberá tener estrecho contacto con las diferentes lnstltuclo· 

nes encargadiis de dar asistencia al ramo ganade.o, como son: La cam

pana contra la garrapata, la Comisión México-Americana para la Erradl. 

caclón del Gusano Barrenador, extensl6n agrfcola, campaña contra la -

bruce los Is y sanidad animal, para que conjunt~mente se de la mejor 

asistencia técnica posible. 

Entre las actividades que requieren asistencia técnica están: 

Preparación de terreno<. 

Establecimiento áe pastizales. 

Manejo de potreros. 

Epoca de empadre. 

Selección del ple de crfa y sustitutos. 
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Programa reproductivo. 

Programa de prevencll y control sanitario. 

2.- Programa de Sanidad lvllmal: 

1.- Suoervísar Que el ganado adquirido esté libre de brucelosis. 

2.- Hacer oruebas de fertilidad en forma periódica a los semen· 

tales que use ta empresa. 

3.- Establecer el calendario de vacun4cl6n especfflco a los 

problemas que presente la empresa. 

~.- Control especTflco de ectopar§sltos. 

S.- Control ée endoparásitos en forma per16dica y de acuerdo 

a muestreos selectivos. 



•/. OISCUSION 

En el presente proyecto de financiamiento ganadero se observ4 

que los Ingresos que obtendrá la empresa, serán sobre los siguientes• 

rubros: 

Venta de vacas y toros de desecho 

Venta de leche 

Venta de animales destetados 

Venta de novl 1 los repastados 

Se considera que dichos productos tienen una demanda actual bas· 

tante aceptable y con tendencia a Incrementarse tanto a nivel reglo·· 

na\ como nacional asegurando con esto el éxito económico de la empre· 

sa antes el ta da. 

La demanda de productos pecuarios radica en el suministro de pr~ 

telna de origen animal a la nutrición humana. Los estadfstlcas colo· 

can a México dentro de los paises con calidad alimenticia deficiente. 

Estimaciones de diferentes orfgenes colocan a México con un consumo -

de proteínas de origen animal de 14 a 15 grs. diarios y posible redus_ 

clón a 13.S grs. para 1982. Según Ramfrez et. al. (1975) el consumo

dlarlo por habitante, cuando menos para mujeres y hombres adultos, e~ 

be ser de 29 y 37 grs. respectivamente. 

Más dramática se hace esta estlmaci,in si se observa que la di~'.·~ 

nlbllldad de alimentos de origen animal por habitante lleva una ten·-



dencle e dlSllllnuir 411'1 M6xlco. Es decir, el lncre1111nto de le poble··• 

clón rnerche e 1Myor velocld11d que el lncre1111nto de le producc16n enl• 

mal. Asf FAO en 1972, estlrnabe 190 grs. de leche disponible por h•bl. 

tanteen llixlco y pere el bienio 64-66 se habfe reducido• 157 grs. • 

(no hay estimaciones pc•sterlores al mismo origen) pero la estimac16n

de Rodríguez C!sneros (197~) para 1969 er11 ~e 121 grs. Con excepci6n 

de España todos los pafses europeos tenfen desde entonces consumos S.\!. 

perlores a 300 grs. diarios, con el máximo de Finlandia de 900 grs. -

Esta situación ha dado origen a crecientes lmporteclones de leche en

polvo y sus derivados y que alcenzaron 57,000 tons. en 1973 y 95,000· 

tons. en 197~ (datos del Banco de México, 1974). 

Las proyecciones de la oferta y la demanda (Rodrfguez C. et. al-

1972), Indican un déficit calculado de un mll16n y medio de cabezas -

de bovinos para 1976 y dos millones y medio pera 1982, si se mantuvl!. 

ran Iguales los consumos de carne a los de 1968. En cuanto a leche,

el déficit es más marcado a pesar de que la producción se ha increme!!_ 

tado de 2'305 mi 1 toneladas anuales (en promedio) de 1961 a 1965-

31400,000 toneladas en 1973; el déficit se ha cubierto por Importa-

clones de leche en polvo (exclusivamente) que han ascendido de 22 mi

llones de toneladas métricas en 1968 a 45 millones de toneladas métr.!_ 

cas en 1973. (FAO Anuario de Producción 1974). Siendo ese a11o el 

paTs de América Latina que más leche Importó, con excepcl6n de Cuba,

aunque fué superado en algunos a11os anteriores por Chile. Héxlco es

asf un paTs deficitario en lana, cueros y grasas animales. 



Por lo tanto, consideramos que la producción de leche que se ob

tenga con el financiamiento proyectado encontrará una demanda •decua

da y permanente y los ejldatarlos tienen conocimientos, aunque sao a

niveles empfrlcos, de esta actividad. Se opta por tender a tener en

la empresa un mayor número de vientres e Inclinarse a la producción -

de leche, la cual se venderá a la Nestlé a puertas de la empres~ los· 

toretes se venderán a empresas especializadas en repasto y con mayo-

res dificultades de acceso dentro de los ml11110s acreditados de BANCRl, 

SA. 

PROOUCCIOH OE CARHE. La carne de bovino es la más Importante 

dentro del consumo nacional de carnes rojas y ocupa alrededor Jel 70% 

de dicho consumo, Este, en relación a la población humana no es ele· 

vado calculándose en catorce kilogramos por habitante en 1970 (CEPAL-

1972), no obstante que la dotación de bovinos Inventariados es de me· 

dla cabeza por habitante, o sea similar a la de los Estados Unidos y 

Canadá (y estos países consumen 52 y 42 kgs. de carne por habitante), 

Además debe anotarse que según el censo de 1970 la población que no • 

cerne carne asciende a casi 10 millones de mexicanos, o sea el 17% de

la población. En el balance total del comercio pecuario lnternaclo-· 

nal, Héxlco aparece como Importante exportador de ganado en pié, al·· 

canzando cerca del millón de cabezas en el a~o más alto de su hlsto·

ria, en 1972, aunque ha sufrido descensos muy dramáticos después de • 

la crisis de precios de la carne en 1974. A primera vista esta sltU!, 

clón es Incongruente; un pafs con déficit de carne que exporta ganado 

en pié. Es necesario comprender la historia total de la ganadería b2_ 



vln• en !Mxlco, desa-"ollada principalmente an reglones desérticas y• 

semldesirtlcas. E.ne: las se ha perfeccionado el sistema de explota·· 

ción de vacas de crTa y becerro al pié. Este sistema se sostiene gr!. 

clas a la demanda y buen precio del becerro imim6n en Estados Unidos.

La ganaderfa tropical está alejada un poco de estos vaivenes, pero -

sufre los cambios previos en forma amortiguada. 

Otra peculiaridad de la ganaderfa mexicana es su elevada oferta 

de carne y bovino flaco adulto. Está compuesto por toros, bueyes y • 

vacas de crTa de desecho provenientes de los estados desérticos y te!!!. 

piados. 

Este fenómeno de la oferta de animales flacos se va acentuando -

en los últimos 20 anos con el gradual Incremento de la ganaderTa tro· 

plcal que produce novillos gordos para el consumo Interno, desplazan· 

do al ganado flaco que en un tiempo era consumido por las ciudades -

del altiplano. 

En anos recientes las empacadoras han empe:ado a hacerse sentir 

como organismos capaces de suplir la demanda de carne de calidad, 

principalmente por venta directa de carne refrigerada a supermercados 

en ·1ez de ld pequer.a carnicerfa de barrio. En algunas de estas empa

cadoras, el mercadu es casi cooperativo y manejado por los ganaderos

(Empacadora de Tabasco). 

La participación de la reglón tropical en el Inventarlo nacional 

~e'.iÚn totales estimados y porcentajes dol total nacional por la Dices 

cfi-n Genr;ral de Economfa Agrlcola (19731 ha sido 11d: 
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Millones de \ del Tot•I 
C•bez•s N•clon•I 

!ovinos 8.3 30.2 

Porcinos 2.7 25.0 

Ovinos 0.9 10.9 

Caprinos o.a 8.9 

Aves 2~.) 17.8 

Por lo tanto, consideramos que al programar engorda de toretes -

corno avfos CO!ll~lementarlos en los primeros 5 anos aderr.ás de permitir

nos aprovechar cabalmente los recursos forrajeros existentes y gene-

rarnos Ingresos en esas épocas,es una actividad que es bastante segu-

ra, ya que la demanda de novillos cebados para el abastecimiento prl!!.. 

clpalmente del mercado Interno es alta corno lo menclcnarr~s anterior--

mente. 

T.nblén se contempla la venta de torete1 destetados para su pos-

terlor engorda, La zona por su alta preclpltec16n pluvial y por no -

tener una época de seca fuerte, se dedica gran parte del forraje a la 

engorda o repasto, o sea que el becerro destetado es muy codiciado 

por los engordadores, cuyos ranchos son aquellos que tienen dlflcult!_ 

des para la comercialización de leche, principalmente por las dlflcul 

tades de acceso en automotores. 



v. 

1tJS. 

y-.·,.·/·· .. ,, 

Chiapas 

Tabasco 

Vucatán 

Q.u intaM Roe 

Tot;i l Sc·es te: 

·rotal Hacien<il: 

., .... ,, 
IKDMS.H ., ........ . 

•71.t1l 

'21,Sll 

'''·''º 
15,0'8 

1,5 ... 

-,53:;17. 
3'4J0,'71 

11t. 11f 

us.ose 
,S,121 

tS,613 

' >69.75' 

2'7719157 



ANALISIS COMPARATIVO DE POBLACION VACUNA: 

V. CENSO AGRICOLA, GANADERO Y EJIDAL 1970. RESUMEN GENERAL. HEXICO. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 1975. 

tOllOS O VACAS NOVIUOS Y 
DESTINADOS A VA(lUILLAS TOllETtS -~ 8ECEHOS Y CIU~ 

TOROS VACAS ENGORDA HAS OE ~ DE BECERRAS DE OE 
TOTAL SEMENTALES VIENTRE 2-3 AROS 2 AR2,S 2 AllOS 1-2 MIOS l AAO 

Chiapas 1 '21i8,326 32,285 377,923 168,963 iSo,070 136,062 171 ,912 181,lll 

Tabasco 420,866 23,790 346,980 59,008 135. t 79 109,268 121,583 125,058 

Yucatán 329 ,933 6,907 118 ,022 37,515 1¡9,953 27,878 1¡3,830 45,828 

Campeche 116,801 3,035 40,700 11,403 19,1;93 11,509 15,0lt.8 15,613 

Quintana R~ 25,220 375 6 ,481 1 ,462 2,223 990 1,51t.4 2, 146 

Total Sures te: 2 1 6111, 146 66,392 890, 106 2.78,351 386,918 285,707 353,917 369,756 

·rotal Nacicnal: 21 '136,432 458,0tl 7'996,848 1 '621t,li06 3'132,861 1'722,171 3'430,978 2'771, 157 
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VI. COllCLUSllllllS 

1•· ,..ce1ld-4e1 de c.phel para de1.rrollo y utl11Hcl6n 6ptlu de • 

los recursos de la regl6n. El IANClllSA debe hacer un 1nl1l1l1•• 

global de cad• un• de las reglones • las que v• • tener b•jo su• 

Influencia de acuerdo a las car•ct•rfstlcas cllmltlc•s y topogr!, 

flc••· tenencia de la tierra, •te., y det•r111lnar en b••e • los -

recursos y necesld~s un plan maestro bien definido de fln•ncl!_ 

miento par• el d•••rrollo lntegr•I de l• regl6n en lo que• cri• 

dlto se refler•, fljindose prioridades de lnvers16n, •ctlvldades 

y volúmenes de cridlto necesario, ya sea refacclonarlo, apoy,nd2_ 

lo con cridlto de •vfo, u otros tipos de crédito de acuerdo • 

las necesld•des. 

Este plan maestro debe estar sancionado y hecho en colaborac16n· 

con las demás dependencl•s oficiales relacionadas con la actlvt-

dad agropecuaria como serf• SARH por medio de los Distritos de • 

Temporal, Secretarfa de Reforma Agraria, AllAGSA, Gobierno Est•-

tal, etc. 

Como se menclon6 en la parte Inicial de este trabajo, se conclu

ye que el trópico húmedo tiene y tendr¡ suma ~mportancla en la -

producci6n de carne y leche; por lo tanto, y ya que actualrr~nte

se desperdician enormes recursos principalmente pecuarios es 

prioritario que se trabaje en este tipo de proyectos y asf se C!. 

pi tal Ice la zona y, por lo tanto, se aumente la producción de 
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ell11entos t•n l~rortantes y• l• vez escasos como son la carne y 

le leche a unos costos de operec16n sumamente b•Jos • 

. 2•. Reforma Agraria. Conceptos equlvoc•dos por l• met• de proporcl~ 

nar tierra a cada campesino, han desembocado en la creac16n de -

un freno al desarrollo agrfcola al pulverizar la propiedad y sl

gu lendo aspectos "polf ti co·demag6g 1 cos y no 11 técnl co-product 1-

vos", de acuerdo al desarrollo moderno y buscando un criterio -

econ6mlco. bien definido. 

La Reforma Agraria resolvl6 un problema con facetas sociales y -

económicas. Las sociales conslstfan en que la hacienda era un 

Instrumento de esclavlzac16n y envilecimiento, Incluyendo el es· 

tancamlento polftlco de las masas trabajadoras campesinas y el -

pilar de una estructura social poco progresista. Las facetas -

econ6mlcas conslstfan en que la estructura de ta tenencia de ta 

tierra que prevalecía no era favorable el deiarrollo econ6mico 

de la agricultura. El signo de aquello era I• liberación, más

que todo esencial de la masa campesina. Como la tierra se había 

venido concentrando por siglos, en pocas manos y formando enor

mes latifundios, el principio esencial de la Reforma Agraria fué 

la redistribución de la tierra entre los hombres que habían 

permitido obtener en los campos de batalla la victoria de los re 

voluclonarlos. 

Se puede concluir que es Igualmente necesario, además de r~píl!:_ 

tlr la tierra a los campesinos, se les dote de los sistemas org~ 



nlzetlvo1 .edecuedos el lguel que se les surte del capital nece• 

serlo siempre y cu~"ªº este c•plt•l vey• lntlmamente ligado• 11 

e1l1tencle t'cnlce ~eces•rle y sobre progr•mes de desarrollo que 

•ntes hayan comprob•do su redltuallded y est•n perfectamente dt· 

flnldos. 

También es de hacer notar que la pulverlzacl6n de la propledode!!. 

carece todos los servicios que necesita le empresa agropecuerfa

como crédito, asistencia técn!c~, mec•nlzac16n, mano de obra, 

Insumos, etc., ocasionando de origen factores desfavorables a la 

productlvld•d y eficiencia necesarias para el éxito económico. 

3a. En el aspecto educacional, se hace necesario, para la buena apl.!_ 

cacfón y manejo de los créditos, sobre todo, cuando se trata de 

sociedades de crédito, desarrollar entre los miembros de la so-

cledad el sentido de responsabilidad solidarla y colaboración 

colectiva que permitan evitar malos usos del dinero, para que 

los miembros de la sociedad se conviertan r~nlmente en auxilia-

res poderosos de la Institución en la vlgllnncla y control de 

los créditos. Es elemental que las reformas en las formas pro-

ductivas vayan acompa~adas de un Intenso programa educativo del

campesino, tanto en 1os órdenes naturales de la agricultura como 

en lo referente a los modos de trabajo y a las formas de asocia

ción. 

Se sugiere que en la elaborac16n del programa de Inversiones In

tervengan los posibles acreditadas y esto• queden perf~ctone~:e-



79 

conscientes de la mecinlca a seguir, tanto en lo que les corre,

ponde asr como las obligaciones de la lnstltucl6n acredltante h!. 

eta co11 ellos, haciendo especial énfasis en la expllcac16n de 

las normas que rigen la práctica bancaria y los sistemas que em· 

pleen tanto para ministraciones, cobro de Intereses, recupera·-

c16n de capital, comprobación de Inversiones y aseguramiento de• 

las mismas y todo lo Inherente al ejercicio del crédito. Se re· 

comlenda que nunca dejen de Intervenir las autoridades de la so· 

cledad durante la apllcacl6n del crédito, acompañados de algunos 

socios, especialmente los que tengan rn&s conoclmlrnto de la mat!_ 

ria para evitar al máximo la corrupel6n que es la que general1oe.!!.. 

te es la que lleva al fracaso los programas emprendidos. 

~a. Créditos a largo plazo. Esta actividad correspo.~Ju i:s·;;:-;clalme11• 

te a la Banca Oficial (BANRURAL) por los caracterfstlcas de es· 

te tipo de crédito, como la mencionamos en el transcurso del 

presente trabajo, y que dadas las caracterfstl~as del pafs, y en 

especial del sureste, que cuenta con enormes recursos forrajeros 

sin explotar, se hacen necesarios créditos que le permitan capi

tal Izarse y reauleren de larga plazo y en volúmenes adecuados 

a las necesidades tan grandes de capital que existen. La super· 

vivencia del crédito a corto plazo, que sólo permite proseguir • 

las operaciones normales de la agricultura sin proporcionar nun· 

ca la base o punto de partida o expans16n, es uno de los facto·· 

res que más dano hacen al campesino mexicano. Corno se demuestra 

en la presente tesis, el crédito h l~ry0 plazo puede ser uno de· 
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los caminos MecuHo• p•r• 1• c.n•l l1•cl6n de créditos rehcclo• 

n•rlo1 en fon11111asiv• • •ctlvld9Cles 419ropecu.rl••· 

s.. Se hllce nece1ulo que I• lnstltucl&i Kredlt•te (IAllCIUSA) 

ejerza Htrlc:to control y vlgl1ncl• p•r• uegurar l• correcta • 

lnver1l6n del crédito. Y dÚrante el ejercicio del mismo tamblan 

se debe tener vlgUancl• ,.,. •1egur•r que IH e111presas •credl t!, 

des .. rchen de·•cuerdo el progr ... establecido y por lo consl--· 

gulente poder twc:er les rectlflc•clones neceserl•s, según el ca• 

so, y asegurar el •xlto de la empresa al recupe~ar el capital 1!!. 

vertido y capitalizar a los acreditados. 

6a. Se hace necesario que las Instituciones educativas a nivel prof!_ 

slonal y subprofeslona.1 Incluyan dentro de sus planes de estudio, 

o den mayor énfasis, todo lo referente a la tecnologfa pecuaria

tropical y que se apoye la lnvestigac16n de nuevas prácticas z02. 

técnicas pera el trópico hGnledo. 

7a. En lo que se refiere • los organismos oficiales relacionados con 

la actividad agropecuaria, deben apoyarse con técnicos en explo

taclon~s tropicales para la formación de sus planes de trabajo y 

para la realización de los mismos y no limitarse a copiar siste

mas de producción del altiplano o de algunos otros países que ni 

tropicales son, y transferirlos al tr6plco ya que a la fecha es

to ha causado serlos descalabros a los Intentos de aprovechamle!'_ 

to de los recursos tropicales. 
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8a. "9rcadeo. Este es uno ele \o. renglones qlMI revisten una primor

dial Importancia ya que la adecuad• c01111rcla\lzacl6n de la pro-

ducc16n obtenida dependerl de que los productores obtengan una• 

justa remunerac16n a su trabajo. Es recanendable que 1• lnstlt.!!_ 

clón acredltante apoye este renglón en el momento oportuno, con

el otorg11111lento de créditos plgnor1tlclos, prendarlos o directos 

segOn sea el caso. 

Además se hace Indispensable la orientación al produ,;tor solire -

la forma de llegar a los mere1dos mis adecuados par6 comercl1ll· 

zar sus productos, evitando al Intermediario, el cual no arries

ga nada y se 1 leva la mayor tajada. 

Dentro de los proyectos de la Institución acredltante y de acuer 

do á la magnitud de los programas actuales y analizando si es -~ 

conveniente de acuerdo al volumen producido, debe apoyar la ln-

dustrlal lzaclón de la producción, como serfa la construcción de

frlgorfflcos, plantas pasteurlzadoras de leche, plantas queseras, 

etc, además favorecer e Intensificar la comercialización entre -

los mismos acreditados de la producción obtenida, como serla la· 

venta de becerros destetados, a productores que se dediquen al -

repasto, etc. 
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