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INTRODUCCION 

En el presente trabajo plantearé aspectos administrati 
vos y financieros de la Industria Pecuaria, en virtud de 
que, de este tipo de Industria provienen los insumos neces! 
ríos para que el hombre satisfaga sus necesidades primarias, 
y tomando en cuenta que, precisamente ~ste sector es el que 
menos atenci6n ha recibido por parte del administrador. 

El fin primordial que persigo es guiar al lector plan
teando primeramente, un marco general dentro del cual se l~ 
gre enfocar a la Industria Pecuaria, para posteriormente 
hablar de su proceso de desarrollo desde un punto de vista
econ6mico, y en base a su análisis poder entender c6al es -
la posici6n de la misma. 

En el segundo capítulo expongo las funciones a desarr~ 
llar por todo aquel que funja como administrador, así como
los principales aspectos de administraci6n y control que 
ayudan en la toma de decisiones. 

En el capitulo tres relativo a las fuentes de financi! 
miento, pretendo que a través de un conocimiento general de 
los tipos de financiamiento existentes, se pueda llegar a -
elegir el m&s conveniente a las circunstancias específicas
de cada explotaci6n pecuaria. 

Trataré en el capitulo cuatro, la problemática que pr~ 
senta la Industria Pecuaria en c6anto a la valuaci6n eficaz 
de sus inventarios, sugiriendo métodos e ilustrando la mee! 
nica de operaci6n. 
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En el capítulo cinco, estudio el riesgo e incertidum~
bre como puntos que d.ben ser plenamente diferenciados y e~ 

tendidos, a efecto de que la decisi6n tomada bajo alguno de 
~stos aspectos sea la que nos lleve a la obtenci6n del me-
jor resultado. 

Considero así, que los datos, comentarios y observaci~ 
nes que proporcione durante la investigaci6n realizada, 
serán de ayuda a aquellas p~rsonas interesadas en la Indus
tria Pecuaria, ya sea, como administradores, financieros o 
m'dicos veterinarios que realicen actividades administrati
vas. 
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ASPECTOS GENERALES 

l. CLASJFJCACION DE LAS EMPRESAS Y DEFINICION DE 
INDUSTRIA PECUARIA, 

Iniciando el estudio de lo que es la actividad pecua
ria como empresa plenamente establecida. es necesario que
defina tres puntos de gran importancia: 

A) 

B) 

C) 

Empresa 
Actividad Pecuaria 
Industria Pecuaria 

A) Empresa 

Diferentes autores han definido lo que es la empresa. 
a continuaci6n menciono las que he considerado m!s relevan
tes. 

El Licenciado Pina Vara dice: "El comerciante. media_!l 
te el ejercicio del comercio. realiza la funci6n de aportar 
al mercado general· bienes o servicios con fines de lucro. 
Esta actividad se realiza por el comerciante a trav6s de la 
organizaci6n de los elementos primordiales y personales ne
cesarios. elementos que en su conjunto integran su Empresa". 

Por su parte el Licenciado Soto Alvarez dice que: "La 
Empresa es una organizaci6n que coordina diversos factores
econ6micos dirigidos ya a la producci6n. ya al intcrcambio
de bienes o servicios para el mercado", 
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La definici6n dictada por el Licenciado Mantilla Moli 
na expresa en una forma clara y concreta lo que es la empr~ 
sa, diciendo que: "Es el conjunto de cosas y derechos com 
binados para ofrecer al p6blico bienes o servicios, sistem! 
ticamente, con el prop6sito de lucro". 

Así mismo, el C6digo Fiscal de la Federaci6n en su ar 
tículo 16, define a la Empresa como: "La persona fÍsica o 
moral que realiza actividades comerciales, industriales, 
agrícolas, ganaderas, de prsca o silvícolas". 

Basándome en estas definiciones puedo decir, que la 
Empresa es la conjunci6n de los factores de la producci6n 
como son capital, trabajo y organizaci6n, y que a trav6s • 
de la realizaci6n de ciertas actividades comerciales o in 
dustriales, se alcanzan los objetivos que llevan a la ob-
tenci6n de ganancias, 

Ahora bien, existen varios criterios para clasificar· 
a las Empresas, dependiendo, ya sea de la responsabilidad, 
del tipo de sociedad, de la finalidad o de la nacionalidad. 

den 
a) De acuerdo a la responsabilidad las sociedades pu~ 

ser: 

a.l) De responsabilidad ilimitada, 
a.Z) De responsabilidad limitada y 
a.3) De responsabilidad mixta. 

b) De acuerdo al tipo de sociedad: 

b,l) Sociedades de personas y 

b,Z) Sociedades de capitales. 
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c) De acuerdo con la finalidad: 

c.l) Sociedades mercantiles y 
c,2) Sociedades civiles. 

d) De acuerdo a la nacionalidad: 

d,l) Sociedades nacionales 
d.Z) Sociedades extranjeras. 

Así mismo, la Ley de Sociedades Mercantiles establece
que, pueden ser empresas las personas físicas o morales. 
Las personas físicas son individuos que por cuente propia -
realizan actividades empresariales, asi pues, un ganadero, 
es una persona fisica que se dedica a la actividad pecuaria. 

Las personas morales son las sociedades civiles o mer
cantiles. 

a) Por la responsabilidad 

La responsabilidad de la sociedad est~ dada por la fo! 
ma en que se ha constituido, como veremos m's adelante, al 
dictar las características propias de cada tipo de sociedad 
mercantil, un socio puede responder en forma subsidiaria, 
ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales o -
s6lo por el monto de sus aportaciones. La responsabilidad 
mixta se da cuando un socio responde en forma subsidiaria, 
solidaria e ilimitada hasta cierta cantidad fija, despu6s -
de esa cantidad s6lo responderá por el monto de sus aporta
ciones¡ tambi~n puede ser responsabilidad mixta, cuando una 
sociedad se integra por los dos tipos de socios. 
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b) Por el tipo 

Las sociedades de personas se forman en raz6n de la -
persona misma, de sus circunstancias individuales; este ti
po de sociedad existe cuando los individuos, aportando su -
trabajo, sus habilidades y su conocimiento, integran una so 
ciedad, para alcanzar un fin común. 

La sociedad de capitales es la que se forma por las a
portaciones, ya sea en especie o en numerario de los socios 
que la integran, en este tipo de sociedad nada tiene que 
ver el socio como individuo, sino que se toman en consideéa 
ci6n exclusivamente sus aportaciones. 

c) Por la finalidad 

En las sociedades civiles y mercantiles, el criterio -
para distinguirlas es puramente formal, en base a la dispo
sici6n expresa de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Las sociedades civiles son aquellas cuyo fin primordi
al no es el lucro; en cambio, el fin de las sociedades mer
cantiles es preponderantemente econ6mico y de especulaci6n
comercial. 

Las sociedades mercantiles pueden ser establecidas en 
seis tipos diferentes, segón lo dicta la Ley General de So
ciedades Mercantiles en su artículo 1°,. 
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c.1.1) Sociedad en Nombre Colectivo, 

c.1.2) Sociedad en Comandita Simple, 

c.1.3) Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

c.1.4) Sociedad An6nima, 

c. l. S) Sociedad en Comandita por Acciones y 

c.1.6) Sociedad Cooperativa. 

La forma en que sea constitu!da la sociedad, dependerá 
de los objetivos que se persigan, asi como, de la capacidad 
eeon6mica de sus integrantes. 

Cabe aclarar, que de los tipos antes mencionados, la -
sociedad an6nima y la cooperativa, son las m&s aceptadas a~ 
tualmente, ya 
desaparici6n. 
racterísticas 

que las otras formas de sociedad tienden a su 
No obstante lo anterior, mencionar6 las ca-

propias de cada sociedad. 

c.1.1) Sociedad en Nombre Colectivo 

Es aquella que existe bajo una raz6n social, y en la -
que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimit!, 
da y solidariamente de las obligaciones sociales (art. 25 -
de la Ley General de Sociedades Mercantiles) 

La sociedad en nombre colectivo es una sociedad de pe! 
.sonas. Se dice que surgi6 alrededor del siglo XIII y se--
g6n el Licenciado Soto Alvarez, "Es una sociedad de orígen
familiar, resultado de la transformaci6n de las empresas ª! 
tesanales individuales en sociedades basadas en el trabajo-
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de los hijos de los artesanos, o la cooperaci6n de los anti 
guos oficiales ascendidos a maestros". Este tipo de socie· 
dad se forma por pocos socios, que están ligados por una •· 
confianza recíproca, contando con pequeños capitales, que · 
se unen para sacar provecho de ellos mediante su habilidad
personal. 

La raz6n social se forma con el nombre de uno o más so 
cios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le afiadi 
rán las palabras "y compañía" u otros equivalentes. (art. 
27 L.G.S.M.) 

La responsabilidad subsidiaria significa que los acre! 
dores de la sociedad, no pueden hacer efectiva dicha respo~ 
sabilidad en el patrimonio de los socios, sino después de -
haber intentado inGtilmente obtenerlo de la sociedad. En · 
este momento empieza a actuar la responsabilidad solidaria, 
ya que el acreedor puede requerir el pago de la deuda sobre 
el patrimonio de cualquiera de los socios, teniendo este la 
obligaci6n de cumplir. La solidaridad reviste en el hecho
de que cualquiera de los socios tienen atribuci6n para pa·· 
gar ;i es deudor, o para exigir si es acreedor. 

La responsabilidad ilimitada es que, responden de las
deudas sociales, con todos sus bienes patrimoniales, 

c.1.2) Sociedad en Comandita Simple 

Es la que existe bajo una raz6n social, y se compone · 
de uno o varios socios comanditados que responden de manera 
subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligacio·· 
nes sociales, y do uno o varios comanditarios que Gnicamcn· 
te están obligados al pago de sus aportaciones, (art. 51 
LG.S.M.) 
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El Sefior Luis Mufioz en sus comentarios a la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, dice que "Esta forma de socie-
dad tiene sus antecedentes en el Derecho Romano, cuando el
Estado otorgaba concesiones para cobrar los impuestos, me-
diante el pago al Tesoro Público de cierta cantidad fija. 
El concesionario, debido a la importancia de la operaci6n, 
no podía generalmente por sí sclo utilizar la concesi6n por 
lo que tenía que asociarse a otros para conseguir el capi--
tal necesario". 
sionarios y los 
mente se llaman 

Así los socios existentes, eran los conce
pGblicos; los primeros, son los que actual
comanditados, estos daban las garantías que 

la relaci6n con el Estado proclamaba y eran responsables -
personal y solidariamente del cumplimiento de las obligaci~ 
nes sociales, y los pGblicos, que son los que se conocen c~ 
·mo comanditarios aportaban el capital, y su responsabilidad 
se limitaba a sus aportaciones, Esta forma de sociedad es
el precedente de la existente en la Edad Media, para ejer-
cer el comercio marítimo, cuando por medio del contrato de
"comanda", una persona entregaba al navegante sus mercancí
as, para que estas fueran vendidas en lejanos paises, repa! 
ti~ndose proporcionalmente los beneficios obtenidos, 

Por lo tanto, la sociedad en comandita simple se forma 
por dos tipos de socios, los comanditados que responden de
manera subsidiaria, solidaria e ilimitada, responsabilidad
la cual fu~ explicada cuando se trat6 la sociedad en nombre 
coletivo~ y los comanditarios, que s6lo responden por el -
monto de sus aportaciones, así pues, la responsabilidad es
limitada. 

La raz6n social al igual que en la sociedad en nombre
coloctivo se forma con el nombre de uno o varios socios, s~ 

guidos de las palabras "Y compaftía", agregándoscle las pal!!_ 

9 
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bras "Sociedad en Comandita" o sus abreviaturas "S en C". 

Esta es una sociedad de trabajo y capital, cuya admini~ 
traci6n está manejada por los socios comanditados. El hecho 
de combinar el capital y el trabajo, fu~ el sostenimiento de 
este tipo de sociedad, ya que comparada con la sociedad en -
nombre colectivo, permite que los socios capitalistas inter
vengan limitando su responsabilidad, y por lo tanto, hacien
do desaparecer el inconveniente del riesgo ilimitado propio
de las colectivas. 

c.1.3) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Es la que se constituye entre socios que solamente es-
t&n obligados al pago de sus aportaciones, sin que las par-
tes sociales puedan estar representadas por títulos negocia
bles, a la orden o al portador, ya que s6lo serán cedibles -
en los casos y con los requisitos que establece la Ley (art. 
58 L.G.S.M.). Es una sociedad de reciente creaci6n que sur
gi6 nn Inglaterra, 

La raz6n social se formará con el nombre de uno o más -
·socios, seguido de las palabras "Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" o sus abreviaturas "S de R.L.". 

La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo in-
termedio entre las sociedades de personas y las de capital, 
ya que participa de las caracter!sticas de ambas. 

La conveniencia do asociar al capital de inversionistas 
en pequono, los bienes personales de otras personas físicas, 
el inter6s en limitar responsabilidades, as! como la dismin~ 
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ci6n de gastos de organizaci6n 1 son algunas de las razones -
originarias de esta sociedad. 

Sus características principales son: limita la respon
sabilidad de todos los integrantes, divide el capital social 
en partes sociales que pueden ser de valor y categoría des-
iguales, pero que en todo caso serán de cien pesos o de un -
mdltiplo de cien pesos, Al constituirse la sociedad, el ca
pital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo 
menos el 50% del valor de cada parte social (art. 64 L.G.S.M) 
y no podrá tener más de ZS socios (art. 61 L.G.S.M.), cada -
socio tendrá nada más una parte social. 

Con respecto a la categoría de las partes sociales, el 
Sr. Eduardo Pallares, citado por el Lic. Clemente Soto Alva
rez, seftala: "La Ley no define lo que es categoría de las -
partes sociales, pero puede interpretarse la palabra catego
ría, en el sentido de que unas partes tengan más derecho que 
otras". 

La sociedad de responsabilidad limitada fu6 de gran 
aceptaci6n, pero al surgir la sociedad an6nima, cuyo capital 
se integra por acciones, que resultan ser t!tulos de fácil -
negociaci6n, ha sido reemplazada por 6sta. 
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c.1.4) Sociedad An6nima 

Es la que existe bajo una denominaci6n y se compone ex· 
clusivamente de socios, cuya obligaci6n se limita al pago de 
sus acciones (art. 87 L.G.S.M.) 

La denorninaci6n, es el nombre, título o renombre con 
que se distingue la sociedad, y se forma libremente, pero en 
todo momento ser& distinto al de cualquier otra sociedad, y 
al emplearse, ir& siempre seguida de las palabras "Sociedad
An6nima" o de sus abreviaturas "S.A.". 

La acci6n corno ya lo mencion6, son títulos de f&cil ne
gociaci6n, que representan la aportaci6n del socio dentro 
del capital social; este no ser& menor de veinticinco mil p~ 
sos y estar& íntegramente suscrito y exhibido en dinero efe~ 
tivo cuando menos, el 20\ del valor de cada acci6n pagadera 
en numerario, debiendo exhibirse íntegramente el valor de C! 
da acci6n que haya de pagarse, en todo o en parte con bienes 
distintos del numerario. 

en la sociedad an6nima, los socios limitan su responsa
bilidad al pago de sus acciones. Estará formada con cinco -
socios como mínimo, suscribiendose por lo menos una acci6n • 
por cada uno. Es una sociedad netamente capitalista, 

Esta sociedad, pennite obtener la colaboraci6n econ6mi
ca de un gran nGmero de personas, ya que el patrimonio que -
se ha de formar para constituÍrla, siempre ser! distinto al
de cualquiera de sus socios, por lo tanto, s6lo se ofrece en 
garantía el capital de la sociedad, y los acreedores pueden
hacer valer sus cr6ditos contra el patrimonio social, una 
vez agotado dicho patrimonio, no pueden ir más all&, ya que• 
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los socios han limitado su responsabilidad al valor de sus-
acciones. 

c.1.S) Sociedad en Comandita por Acciones 

Es la que se compone de uno o varios socios comandita-
dos que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solida
riamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios co
mandiatarios que 6nicamente están obligados al pago de sus -
acciones (art. 207 L.G.S.M.). Podrá existir bajo una raz6n
social que se formará con lo.s nombres de uno o varios socios 
comanditados seguidos de las palabras "y compafiÍa", agregan
dosel e las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" o -
sus abrevia turas "S en C por A". 

El capital social se divide en acciones, pero las pcrt~ 
necientes a los comanditados siempre serán nominativas, y·no 
podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los
comanditados y de las dos terceras partes de los comandita-
ríos. 

Es una sociedad de capital, que se rige por las reglas
relativas a la sociedad an6nima 1 salvo en lo concerniente a
la raz6n social y a las características pri>pias de los socios 
que la forman, las cuales fueron analizadas dentro de la so
ciedad en comandita simple. 
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c.1.6) Sociedad Cooperativa 

Son sociedades cooperativas aquellas que reunen las si 
guientes condiciones: 

a) Estar integradas por individuos de la clase trabaj! 
dora que aporten a la sociedad su trabajo personal, o se -
aprovisionen a trav6s de la sociedad, o utilicen los servi
cios que esta distribuye. 

b) Funcio:.ar sobre princ1p1os de igualdad en derechos 
y obligaciones cte sus miembros. 

c) Funcionar con n6mero variable de socios nunca infe 
rior a diez. 

d) Tener capital variable y duraci6n indefinida. 

e) Conceder a cada socio unicamente un voto, 

f) No perseguir fines de lucro, 

g) Procurar el mejoramiento social y econ6mico de sus 
asociados mediante la acci6n conjunta de estos en una obra 
colectiva. 

h) Repartir sus rendimientos a prorrata entre los so 
cios en raz6n del tiempo trabajado por cada uno, o de acuer 
do con el monto de operaciones realizadas. (art, 1° Ley Ge
neral de Sociedades Cooperativas), 



15 

Se dice que esta forma de sociedad ha nacido como suce 
dánea de los antiguos gremios y corporaciones fabriles. La 
cooperaci6n es un hecho econ6mico de gran importancia, que -
lleva consigo el concepto de la mutualidad y de la reciproca 
ayuda entre varias personas, las cuales trabajan u operan 
con la sociedad, ya que son, ya los clientes, ya los obreros 
o los empleados. 

Las sociedades cooperativas pueden adoptar los regime-
nes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, 
entendiGndose por suplementada, cuando los socios responden
ª prorrata por las operaciones sociales, hasta una cantidad
fija. 

La Ley reconoce las siguientes clases de cooperativas: 

l. De consumidores. Son aquellas cuyos miembros se a
socian con el objeto de obtener en com6n bienes o servicios
para ellos, sus hogares, o sus actividades individuales de -
producci6n. 

2. De productores. Aquellas cuyos miembros se asocian 
con el objeto de trabajar en com6n en la producci6n de mer-
cancias o en la prestaci6n de servicios al p6blico. 

3, De intervenci6n oficial. Las que explotan concesio 
nes, permisos, autorizaciones, contratos o privilegios lega! 
mente otorgados por las autoridades Federales o Locales. 
El Gobierno Federal, Estatal y el Departamento del Distrito
Federal, otorgar'n las concesiones, permisos, autorizaciones, 
contratos o privilegios y encomendarán la obtenci6n de serv.!. 
cios p6blicos a las sociedades cooperativas que se organicen 
con tal objeto, 



4. De participaci6n estatal. Las que explotan unida 
des de producci6n o bienes que les hayan sido dados en ad
ministraci6n por el Gobierno Federal, por los Gobiernos de 
los Estados, por el Departamentc del Distrito Federal, por 
los Municipios o por el Banco Nacional Obrero de Fomento -
Cooperativo. 

S. Escolares. Integradas por maestros y alumnos con 
fines exclusivamente docentes, se sujetar&n al reglamento
que expida la Secretaría de Educaci6n Pública, asi como a 
la autorizaci6n y vigilancia de la misma. 

16 

Las cooperativas existir~n bajo una denominaci6n, a la
que en todo momento, se le agregad el rGgimen adoptado y -~ 

el número de su registro oficial. 

d) Por la nacionalidad 

Las sociedades Nacionales son las que se constituyen de 
acuerdo con nuestras leyes y tienen su domicilio legal en la 
Rep6blica Mexicana; las Extranjeras, son las que no sean na 
cionales (ver art. 5° de la Ley de Nacionalidad y Naturaliza 
ci6n). 

En vista de lo anterior, la Industria Pecuaria, puede -
·constituirse ya sea, como persona física o como sociedad mer 
cantil, adoptando la responsabilidad, tipo de sociedad y na
cionalidad que m&s convenga a las circunstancias. 
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B) Actividad Pecuaria 

Para definir a la actividad pecuaria he considerado de
gran importancia conocer el origen de la palabra; la palabra 
pecuario proviene del vocablo latín "pecuarius", que es todo 
aquello que está relacionado con la ganadería; la palabra g! 
nado que es un t6rmino de origen hispano, se usaba para de-
signar al animal como algo que producía por sí solo una ga-
nancia, y en la actualidad es empleada para las especies bo
vina, equina, ovina y caprina. 

Respecto a la definici6n de pecuario, el C6digo Fiscal
de la Federaci6n dice que, las actividades ganaderas son las 
consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral
y animales, así como la primera enajenaci6n de sus productos, 
que no hayan sido objeto de transformaci6n industrial. 

C) Industria Pecuaria . 

Uniendo el concepto de empresa y de actividad pecuaria, 
he estructurado una definici6n de Industria Pecuaria, la 
cual es la consistente en la cría y engorda de ganado y de -
especies menores, así como su enajenaci6n, que pretende el -
máximo aprovechamiento de los recursos invertidos, para la -
obtenci6n de ganancias. 



2, ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INDUSTRIA PECUARlA 
Y SU PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
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La actividad pecuaria empez6 a desarrollarse en M~xico
despu~s de la Conquista, ya que, en la Nueva Espafia no se d! 
sarrollaba ninguna especie de ganado mayor o menor similar a 
las europeas, por tanto, las primeras especies fueron intro
ducidas por los Espafioles y esto en cantidades reducidas, d! 
bido a las dificultades del transporte que impedían hacerlo
ª grandes escalas. 

Una vez establecidas en el país esas especies de ganado 
y hacia 1528 gracias a las inmensas extensiones de tierra, -
las apropiadas condiciones clim!ticas, topogr!ficas y vcget! 
tivas, estas se vieron altamente aumentadas en su poblaci6n. 
Las €species introducidas fueron en un principio caballar y 
porci.10, posteriormente ganado ovino, caprino y en baja pro
porci6n bovino. 

La ganadería contribuy6 con la agricultura, abriendo ª! 
yores terrenos al cultivo, debido al abono y facilitando el
transporte de las cosech~s; asi como con la minería propor-
cionando adem!s de transporte, alimentos que lograron hacer
menos inhóspita la actividad minera. La producci6n animal -
paso a ser una fuente importante para la alimentaci6n y el -
transporte. 
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Por otro lado, en relaci6n con la tenencia de la tierra 
en M6xico, tenemos que hacia 1513, se dividía en Peonías y -
Caballerías o "sitios de ganado". 

Peonía era una porción de tierra de 50 pies de ancho y 
100 de largo, 100 fanegas de tierra de labor de trigo y ceb! 
da, 10 de maíz, dos huebras (una era la extensi6n arable por 
una yunta en un día de labor) de tierra para huerta y 8 para 
cultivo de otros 'rboles y tierra de pastos suficiente para• 
10 puercas de vientre, 20 vacas, S yeguas, 100 ovejas y 20 -
cabras. 

Las caballerías o "sitios de ganado" equivalían a cinco 
peonías, correspondía en medidas m6tricas actuales a 0.41 
kJDZ. Estos límites fueron el origen de la Estancia, la ver
dadera unidad ganadera pecuaria de la Nueva Espafia, la cual
fu6 promulgada en 1577 por el Virrey De Mendoza, consistien
do, para ganado mayor en cinco mil varas de Oriente a Ponie~ 
te y cinco mil de Norte a Sur (equivalente a 17.49 km2j, la 
de ganado menor en tres mil trecientas treinta y tres varas
y un tercio de largo y ancho (equivalente a 7 km2), La es-
tancia era pues, un lugar de permanencia fija para el ganado 
pr6xima a los pastos. 

En el siglo XVII, ganadería y agricultura se van reu·-
niendo en una forma de explotaci6n más racional y utilitaria: 
la hacienda, la cual dió origen al latifundio que, seg6n el· 
Sr. Antonio Rodríguez Garay, en su Manual de Contabilidad 
Agropecuaria, establece que fu6 la forma más com6n de tenen
cia de la tierra hasta antes de 1915, ya que con la Ley del-
6 de Enero de 1915 y la Constitución de 1917, se inici6 la -
Reforma Agraria que cre6 las formas de tenencia que actual-
mente conocemos como Ejidos, Comunidad, Pequefia Propiedad y 

Colonia. 
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Habiendo establecido los orígenes de la actividad pecu~ 
ria, puedo decir que la importancia de ésta en la economía -
se evalúa a través de sus contribuciones al proceso de desa
rrollo, ya que, proporciona alimentos a la poblaci6n, provee 
de materia prima a la industria, genera mano de obra, así co 
mo divisas mediante la exportaci6n de sus productos. 

Volviendo a la historia, la actividad pecuaria empez6 -
con un proceso de desarrollo acelerado, llegando en el siglo 
XVII al reajuste exigido por las condiciones del medio; re-
ducci6n de pastos por el desmedido consumo de praderas vírg! 
nes y agostaderos que fueron agot,ndose; uniformidad de las
razas de ganado existentes, ya que, no fub introducida san-
gre nueva y se fueron reproduciendo sin existir mejoras gen! 
ticas; limitantes legislativos relativos a la estancia y al
nGmero de animales, por lo cual las estadísticas reportadas
en la época de la Colonia, establecen el auge existente en -
el siglo XVI y la decadencia sufrida en el XVII. El volumen 
II del libro de Historia General de México, editado por el -
Colegio de México menciona que la marca de reses puede ser -
un elemento de comparaci6n muy elocuente de lo anteriormente 
citad>. La regi6n de Guadalajara marcaba 23 mil novillos en 
1594, pero en 1602 decicnde a 8 mil y en 1608 apenas S mil; 
así mismo, cerca de Lagos y Aguascalientes, uno de los nGcl~ 
os ganaderos m!s importantes, los becerros marcados en la -
misma época disminuyeron de SO mil a 40 mil. En Durango su
cedi6 lo mismo: 33 mil en 1576 y 25 mil en 1602. Esta era
la participaci6n de la actividad pecuaria en la economía de
la Nueva España, 

En la época actual ol sector pecuario es el que presen
ta mayores dificultades para desarrollarse en forma compati
ble con el crecimiento ocon6mico del país, asi pues, la par-
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ticipaci6n de la Industria Pecuaria en el Producto Interno -
Bruto, que el tratado de teoría econ6mica del Sr, Francisco
Zamora define como la suma de los valores monetarios netos -
calculados a los precios de mercado, de los bienes y servi-
cios producidos en una sociedad durante determinado lapso, -
generalmente de un afio, se ha comportado de la siguiente ma
nera: 

En tanto que la economía mexicana en el periodo 1960 
1966, creci6 a raz6n de una tasa media anual del 6.Z\, la 
participaci6n del sector agropecuario mostr6 una clara ten-
dencia a disminuir su importancia, el sector industrial a 
aumentarla y el sector de servicios a mantener su importan-
cia rela~iva. Por lo anterior, se tiene que, el crecimiento 
más lento de la actividad pecuaria, di6 lugar a que su impo! 
tancia pasara del 7.07% en 1950, al 5,99% en 1960 y al 5,14% 
en 1966. 

Para 1984, los resultados no fueron más alentadores, ya 
qua, el sector agropecuario sigui6 estando muy por debajo de 
las divisiones de la Industria o Comercio, El cuadro que a
continuaci6n presento muestra la participaci6n de cada divi
si6n en la Producto Interno Bruto y el siguiente la de la ªE 
tividad pecuaria en la divisi6n Agropecuario, Silvicultura y 

Pesca. 
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CUADRO # 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (1984) Y POR GRAN DIVISION 

Millones de pesos % de Par 
Denominaci6n a precios de 1970 ticipaci6ñ 

T O T A L 885 927.6 100.0 

Agropecuario, silvicultura 
y pesca 84 094.0 9.49 

Minería 34 101.l 3.85 

Industria Manufacturera 211 491.4 23.87 

Construcci6n 41 887.0 4.73 

Electricidad 15 684.8 l. 77 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 212 522.0 23.99 

Tran~porte, almacenamiento 
y ccr1unicaci6n 67 485.1 7.62 

Servi~ios financieros, se-
guros y bienes inmuebles 92 777.5 10.47 

Servicios comunales, soci! 
les y personales 139 505.7 15.75 

Servicio~ bancarios - 13 621.0 - 1.54 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de M&xico. Estimaci6n prelimi
nar 1984. INEGI. S.P.P. 



CUADRO # 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (1984). GRAN DIVISION 
AGROPECUARIA, SILVICULTURA Y PESCA. 
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Millones de pesos % de Par 
Denominaci6n a precios de 1970 ticipaci6n 

T O T A L 84 094.0 100.0 

Agropecuaria 48 770.1 SS.O 

Ganader!a 29 701.9 35.3 

Silvicultura 3 094.2 3.7 

Caza y Pesca 2 527.8 3.0 

FUENTE: Sistema de llientas Nacionales de México, Estimaci6n PreliJl!i 
nar 1984. INEGI. S.P.P. 

Estos niveles tan bajos de participaci6n de la activi
dad pecuaria, se deben a que a nivel nacional enfrenta gra
ves problemas derivados de la deficiente nutrici6n, de la -
sobrepoblaci6n del ganado en grandes áreas y del bajo índi
co de tecnología en la mayoría de las explotaciones pecua-
rias, provocando esto que la producci6n sea baja, a excep-
ci6n hecha de la avicultura y porcicultura, actividades que 
están altamente tecnificadas. 
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3, LINEAMIENTOS FISCALES Y TRIBUTACIÓN, 

Debido a la gran importancia que tiene el aspecto fis-
cal dentro de cualquier industria, en este capitulo voy a 
tratar lo concerniente a la industria pecuaria. 

La industria pecuaria al igual que todas las dem's fis
calmente est' regida por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
que dicta los lineamientos para la tributaci6n, de los cua-
les se derivan puntos generales que afectan a todas las in-
dustrias y otros específicos, que para la pecuaria son: 

a) Relativas a los ingresos afectos al pago del impue! 
to. 

l) Reducciones de impuesto sobre la renta. 

c) Bases especiales de tributación. 

Cabe aclarar, que estos aspectos específicos de la tri
butaci6n han sido creados para estimular y activar a la in-
dustria. 

Por otro lado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta reco-
noce que los sujetos dedicados a la 
den ser personas físicas y morales. 
norman por los artículos del Título 

actividad pecuaria pue-
Las personas físicas se 

IV de esa Ley y las mor! 
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les por los establecidos en el Titulo 11, afectando a ambas, 
los puntos específicos que a continuaci6n comento. 

a) Ingresos afectos al pago del impuesto sobre 
la renta. 

En relaci6n a los ingresos que se gravan para pago del
impuesto sobre la renta, la Ley en su artículo 17 fracci6n -
III, especifica que los contribuyentes dedicados a la ganad~ 
ría acumularán para efectos del pago del impuesto, la dife-
rencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, 
cuando el inventario final fuere mayor; y autoriza como de-
ducci6n a los ingresos la diferencia entre el inventario fi
nal e inicial de un ejercicio, cuando el inventario inicial
fuere el mayor, estableci6ndolo en el artículo 22 fracci6n V 
para las personas morales y en el 108 fracci6n V para las fí 
sicas. 

b) Reducciones de impuesto sobre la renta. 

Para reducciones de impuesto sobre la renta, la Ley en
los artículos 13 y 143; se refiere el primero a las perso-
nas morales y en el segundo a físicas, dice que, los contri
buyentes podrán reducir al resultado fiscal el 40% si se de
dican exclusivamente a la agricultura, ganadería, pesca o -
silvicultura y 25% si industrializan sus productos o si rea
lizan actividades comerciales o industriales, en las que ob
tengan como máximo el 50% de sus ingresos brutos, 
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Acerca del costo de ventas, en el artículo 29 párrafo -
segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta menciona que, 
los contribuyentes que se dediquen a la agricultura, g3nade
ría o pesca, podrán dejar de determinar el costo de las mer
cancías que se vendan, si se d6 este caso, en el ejercicio -
que se haya realizado la operaci6n, deducirán los gastos co
rrespondientes a dichas mercancías. 

TambiGn existe especificaci6n para las tasas de depre-
' ciaci6n que ser6n aplicadas a la maquinaria y equipo que se
dedique a la actividad ganadera, la cual será del 25\. 

e) Base.s especiales de tributaci6n, 

Las bases especiales de tributaci6n, son dictadas por -
la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pdblico. Un caso espec.!, 
fico es: En el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1982, 
estableci6 bases en materia fiscal del ejercicio de 1984, de 
.personas físicas o morales que fueran pequeftas o medianas e~ 
presas dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca, Para
este caso, se consider6 pequefta o mediana empresa dedicada -
a estas actividades, las que, cuya totalidad de ingresos en 
el ejercicio de 1983 provinieran ya fuera exclusivamente de -
las actividades de agricultura o ganadería bovina, y no exc~ 
dieran de 70 veces la cuota diaria del salario mínimo gene-
ral correspondiente al Distrito Federal al 1° de Enero de -
1984, multiplicado por 365 o que los ingresos totales obteni 
dos en el ejercicio de 1983, no excedieran de 35 veces la -
cuota diaria del salario mínimo general, correspondiente al
Distrito Federal al 1° de Enero de 1984, multiplicado por -
365, si la actividad desarrollada era distinta de la agricul 
tura o ganadería bovina. 
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Estas bases especiales son dictadas con el fin de impu! 
sar a la industria pecuaria, y sobre todo alentar a las que
se encuentran en crecimiento, 

Como se ve, por parte de la Ley del Impuesto Sobre la -
Renta existe mucho apoyo, el cual debemos aprovechar al m&xi 
mo para lograr el r&pido ascenso de esta importante indus--
tria dentro de la escala de la economía nacional. 



11 EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION 
EN LA INDUSTRIA PECUARIA. 

1, ENTENDIMIENTO DE LA FUNCION DEL ADMINISTRADOR 
PECUARIO Y SU PAPEL A DESARROLLAR, 
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El éxito de una empresa, se debe en gran parte a la efi 
ciencia de la ad.llinistraci6n, es por ello que, en este capi
tulo ~nfatiz~r6 105 p~incipales aspectos administrativos, 
as! como daré a conocer su importancia y el papel que debe -
desarrollar un buen administrador para lograr que la organi
zaci6n a su cargo marche de la mejor manera posible. 

El administrador pecuario debe ser una persona que se -
ocupe de la empresa en su complejitlad total, por lo tanto, -
adem6s de reunir las características propias de todo admini~ 
trador debe contar con ciertos conocimientos t~cnico-pecua-
rio.;, para que pueda entender perfectamente cual debe ser el 
funcionamiento correcto de la empresa, lo que le llevar' a -
la optimizaci6n de sus resultados. 

Son muchas las clasificaciones que se han hecho de las
cualidades con las que debe contar un buen administrador, a
nal izándolas he seleccionado la hecha por el M.V.Z. Alfredo
Aguilar Valdez, ya que esta revela en forma clara y concisa
aquellas caracteristicas y cualidades que logran ol perfil -
del buen administrador. 
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Características y cualidades de un buen administrador: 

a) Habilidad para analizar y meditar sobre cualquier -
problema. (capacidad intelectual). 

b) Habilidad para tomar la acci6n y ejecutar las labo-
res. 

c) La iniciativa necesaria para lograr nuevos conoci-
mientos. 

d) Buena voluntad y habilidad para ~c~pt~r rcspunsabi
i idades, así como un grado razonable de riesgo. 

e) Habilidad para comunicar. 

f) Capacidad de liderazgo, 

Como se puede ver, el buen administrador no es un hom-
bre extraordinario, sino simplemente aquel que sepa razonar, 
que tenga conocimientos t~cnicos suficientes sobre la rama -
que está administrando, para que sus decisiones sean lo m~s
acertadas posibles, y sobre todo, que acepte la responsabil! 
dad de los resultados de la decisi6n tomada, 

Ahora bien, el administrador pecuario deber& fungir co
mo un planificador de la empresa, a fin de que esta se desa
rrolle satisfactoriamente, a trav~s de organizar y dirigir -
los programas administrativos, médicos y zoot6cnicos, ya que 
es 61 quien debe responder ante el propietario a cerca de 
los resultados obtenidos. 
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Claro está, que todo esto no se puede lograr si no se -
cuenta con el personal capacitado y los recursos suficientes 
para que la empresa pueda funcionar satisfactoriamente, 
Es un hecho, que el fin primordial del administrador es max! 
mizar las utilidades a través de minimizar los costos, lo 
cual se obtiene si se toman decisiones acertadas, para ello· 
existe una secuencia de pasos a seguir los cuales son: 

a) Localizaci6n del problema. 

b) Observar y analizar diferentes alternativas de ac-· 
ci6n. 

c) Decidir que alternativa ha de tomarse. 

d) Efectuar los pasos necesarios para llevar a cabo la 
decisi6n seleccionada. 

e) Aceptar la responsabilidad de íos resultados de esa 
decisi6n. 

Estos pasos permitirán al administrador pecuario, defi· 
nir cuales son sus necesidades y darles una soluci6n adecua
da, En base a todo lo dicho, el lector puede percatarse que 
el papel principal a desarrollar por el administrador, es la 
toma de decisiones, las cuales han sido clasificadas por el· 
Sr. Raymond Beneke, como sigue 

A) Por su importancia. 
B) Por su frecuencia. 
C) Por su inminencia. 
D) Por su revocabilidad. 
E) Otras alternativas disponibles, 
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A) Por su importancia 

La importancia se mide según el grado de los beneficios 
o p6rdidas que pueda originar la decisi6n tomada, por tanto
deberá prestarsele mayor atenci6n a aquellas que sean de más 
trascendencia; este tipo de decisiones no son tomadas fre--
cuentemente, un ejemplo es cuando se tienen que construir -
los chiqueros para cerdos, es más importante la decisi6n de 
los materiales que serán utilizados, dimensiones, resisten-
cía, que la raza de cerdos que los ocuparán. 

B) Por su frecuencia 

Así mismo, las decisiones difieren de acuerdo con la 
frecuencia con que deben adoptarse. Por ejemplo, elegir las 
características de la raci6n alimenticia que debe ser sumi-
nistrada a un hato, es una decisi6n que se toma una vez, de~ 
pu~s de esto, se vuelve de rutina si se acepta el plan diet! 
tico al comenzar el periodo de alimentaci6n, y se aplica 
hasta que las condiciones aconsejen cambiar. 

C) Por su inminencia 

Este tipo de decisiones está relacionada con el costo -
resultante de tomarla en este momento o esperar a tener más· 
informaci6n para hacerlo. Si el costo es bajo, posiblemente 
convenga esperar hasta que haya más informaci6n disponible, 
no siendo así cuando el costo por dejar pasar el tiempo so -
eleva considerablemente. Un ejemplo claro es cuando desea-
mas implantar un sistema de control y registro clcctr6nico, 
ya que podemos esperar a que sean evaluadas nuestras necosi-
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dades y obtener varias cotizaciones antes de decidir la com
pra del equipo debido a que estos no aumentan considerable-
mente su costo de un dia a otro. 

D) Por su revocabilidad 

Una vez que se ha tomado una decisi6n, desecharla sign! 
ficaria costos considerables. Por ejemplo, anular la decís! 
6n de explotar aves de postura por el cambio a pollo de en-
gorda, puede causar costos muy elevados. En cambio, modifi
car una decisi6n relacionada con el tipo de alimentaci6n que 
ha d~ darse al ganado, es un asunto muy sencillo. 

As{ pues, el ganadero o la empresa pecuaria que no est& 
en condiciones de soportar cambios drásticos y costosos har& 
bien si selecciona un tipo de actividad que le permita dar -
cierta flexibilidad a sus planes a medida que las circunsta~ 
cias as{ lo requieran. 

E) Otras alternativas disponibles 

Algunas situaciones presentan una multitud de opciones
posibles para la toma de decisiones, otras talvóz ofrezcan -
una sola alternativa. Cuando se cuenta con un alto n6mero -
de variantes, se deben ir descartando de la linea de acci6n
las menos probables, con objeto de concentrar la atenci6n en 
aquellas que son factibles, a fin de analizarlas y estudiar
las cuidadosamente para elegir la más adecuada. 
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Hasta aqui he mencionado las caracter!sticas de un buen 
administrador, sus funciones a desarrollar y el objetivo que 
persigue el administrador pecuario, pero en si ¿ Que es la
administraci6n pecuaria ? 

Para mi y en base a varias definiciones analizadas, la
administraci6n pecuaria es el proceso por medio del cual se
logra una finalidad especifica, a través de este propio pro
ceso que es planear, organizar, integrar, dirigir y contro-
lar las actividades de una explotaci6n pecuaria. 

De esta definici6n se desprende que el fundamento prin
cipal de la administraci6n pecuaria es un proceso~ el cual -
debe ser desarrollado conjunt~mente y no tratar de separar -
un paso de otro, para lo cual cuenta con la integraci6n, que 
indica un movimiento de uni6n, es decir, lograr lo planeado
ª trav~s de la conjunci6n de todos sus elementos. Al final
del capitulo analizo cada uno de los pasos que forman este -
proceso. 



2, INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS PECUARIAS, 
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Analizando las funciones que debe desarrollar el admi-
nistrador pecuario, he enfatizado que la toma de decisiones· 
es un factor de suma importancia, que tiene que ser ejecuta· 
do personalmente por el administrador y que reviste un alto
grado d~ ~umplejidad, ya que de ello dependerá el éxito o -
fra~aso en la administraci6n y por tanto en toda la organiz! 
ci6n. 

Existen instrumentos que el administrador pecuario pue
de utilizar para que sus decisiones sean lo más acertadas -
posibles. No obstante estos instrumentos, deberá estar cap! 
citado para aplicarlos id6neamente, 

El primero de estos instrumentos son los aspectos econ~ 
micos que permitirán saber cual es la situaci6n de la indus
tria dentro de la economía nacional, percat,ndose de los pr~ 
blemas existentes en el mercado, entender el funcionamiento
de la ley de la oferta y la demanda, además que por parte ·
del gobierno, existe control de precios para el producto de
esta industria. Asi pues, para tomar una decisi6n se debe -
recopilar y estudiar informaci6n de carácter econ6mico que -
nos lleve a elegir la más adecuada. 



Otros instrumentos para la toma de decisiones son los
datos hist6ricos acerca del manejo interno de la empresa P! 
cuaria, por que estos son una fuente de consulta de gran Y! 
lor, ya que a travGs de ellos el administrador pecuario po
drá percatarse de cual ha sido el desarrollo de la empresa, 
las fuentes de financiamiento obtenidas, los rendimientos -
ganados, que linea ofrece mayor utilidad, que enfermedades
la han atacado, y todos aquellos datos que quedan asentados 
en la historia de la empresa y que en un momento dado pue-
den auxiliarlo para no cometer errores en la toma de deci-
siones. 
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El último instrumento y que considero es de gran apoyo, 
es el presupuesto, el cual analizarG en el siguiente inciso. 
Este instrumento permite al administrador pecuario valori-
zar las distintas alternativas y elegir la más id6nea, an-
tes de comprometer capital en la ejecuci6n de un proyecto. 



3, LA PREPARACION V USO DE LOS PRESUPUESTOS 
EN LA EMPRESA PECUARIA, 
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Ya he señalado que los presupuestos son una herramienta 
muy útil para la toma de decisiones, pero antes de profundi
zar en su preparaci6n y utilizaci6n voy a difinir lo que es 
un presupuesto, para lo cual he elegido algunos conceptos -
proporcionados por distintos autores, y que consider~ ampli~ 
mente explicativos, los que me han llevado a dictar uno pro
pio. 

El Sr. Reyes Ponce, dice que "Los presupuestos son una
modalidad especial de los programas, cuya característica 
esencial consiste en la determinaci6n cuantitativa de los -
elementos programados" y que "los programas son aquellos pl! 
nes en los que no solamente se fijan los objetivos y la se-
cuer. cia de operaciones, sino principalmente el tiempo reque
rido para realizar cada una de sus partes", 

El M.V.Z. Alfredo Aguilar en su libro de Administraci6n 
Agropecuaria especifica que "el presupuesto es meramente, un 
m6todo de comprobaci6n de las alternativas por medio de la -
aritm6tica organizada". 

Por su parte el Sr. H6ctor Salas conceptúa al presupuei 
to como "el c~lculo anticipado de gastos, recursos, trabajos 
por realizarse en un asunto público o privado; planificaci6n 
de la gesti6n finnnciora por cumplir. Plan en que se concre 
tan , por medio de c6lculos num6ricos los hechos a producir
se en un determinado periodo de tiempo". 
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Asi mismo, el Sr. Beneke menciona que "un presupuesto -
es un resumen de la producci6n, los precios, los ingresos, -
los gastos y las utilidades que se esperan obtener de un pr2 
grama. Es el medio para prever el futuro", 

Yo considero que el presupuesto es un plan donde se con 
jugan el dinero )' el tiempo, que se realiza a através de dl 
culos aritméticos y que nos va a reflejar tanto las necesid~ 
des que intervender~n en la producci6n pecuaria, como los ob 
jetivos a alcanzar. 

Ahora bien, existen básicamente cinco formas para cla-
sificnr a los presupuestos las cuaies son: 

a) Por su naturaleza. 
a.1) Financieros. 
a.Z) No financieros. 

b) De acuerdo al factor tiempo. 
b.1) A corto plazo, 
b.2) A mediano plazo. 
b.3) A largo plazo. 

c) Por el bbito o amplitud. 
c.1) Total. 
c. Z) Parcial. 
c.3) Alternativo. 
c.4) De compras. 
c.S) De producci6n. 
c.6) De \'en tas, 
c.7) De pérdidas y ganancias. 



d) Por su foTilla. 
d,1) Rígidos. 
d.2) Flexibles. 

e) Por su entorno. 
e.l) P6blicos. 
e.2) Privados. 

a) Por su naturaleza 
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De acuerdo a la naturaleza los presupuestos pueden ser
financieros o no financieros, los financieros son los que se 
formulan en base a unidades monetarias y los no financieros
son los que se hacen conforme a otra unidad, ya sean unida-
des de ventas, horas de mano de obra, cabezas de ganado nece 
sarias, etc. 

b) De acuerdo al factor tiempo 

En relaci6n con el tiempo, los presupuestos a corto pl! 
zo son los que se elaboran para un mes, un trimestre, un se
mestre y hasta un afio; los de mediano plazo son los que com
prenden hasta tres afios y los de a largo plazo son presupue~ 
tos que contemplan proyectos a m6s de tres aftos de realiza-
ci6n. 

c) Por el 'mbito o amplitud 

Por el 'mbito o amplitud los presupuestos se dividen en 
totales, que son los que se hnccn'para toda la organizaci6n; 
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parciales los que son hechos para un área determinada o un -
proyecto que no afecta a toda la empresa; los alternativos -
son los que contienen más de una opci6n y que pueden irse a
coplando de acuerdo con las circunstancias; los demás tipos
de presupuestos comprendidos en esta·clasificaci6n son elab2 
rados para cada una de las actividades de la organizaci6n y 
en conjunto forman el plan financiero de la empresa. 

d) Por su forma 

La form3 de lus presupuestos se da en relaci6n con los 
datos con que son elaborados, los cuales pueden ser constan
tes o variables y que explica el Sr. George Terry diciendo -
que " ••• constante significa que los estándares del presupue! 
to son para un nivel fijo o constante; esto es, los objeti-
vos permanecen constantes, y se cree que las estimaciones -
están basadas en un alto grado de exactitud ••• " y por lo ta~ 
to no permitirán modificaciones, creándose así los presupue! 
tos rtgidos " ••• En contraste, los variables, incluyen estim_! 
ciones del presupuesto en varios nivles, de manera que la Y! 
riaci6n se puede reconocer ••• :u, 1 o que representa un presu- -
puesto flexible. 

Otro criterio de esta fol'llla de presupuestos, es creer -
que el presupuesto formulado debe ser la base de la acci6n y 

de lo realizado, por lo que toda la actividad se encauza a -
alcanzar el objetivo. Este criterio no serta erróneo si el 
presupuesto creado pretendiera logros optimistas, por que la 
organizaci6n se esforzaría en superarse; pero si los prcsu-
puestos son hechos con bases mediocres y no se permite fran
quearlo, la empresa se cstancar!a. En cambio, si el prcsu-
puesto acepta cierta flnxibilidad este so iría adecuando a 
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las circunstancias, siempre y cuando fueran favorables, si -
los resultados llegaran a estar muy por debajo del presupue! 
to, este sería revisado para ver cuales han sido las causas
de las fallas y corregirlas inmediatamente, lo que le daría
la adecuaci6n a las circunstancias reales, 

e) por su entorno 

De acuerdo al entorno, los presupuestos p6blicos son 
los que elaboran las Secretarías de Estado, empresas paraes
tatales y los gobiernos Estatales y Municipales; y los priv! 
dos los que hacen las empresas. En este tipo de presupues-
tos la t~cnica presupuestal entre ambos es completamente 
opuesta. En los p6blicos primero se elabora el presupuesto
de engresos y con base en ~l,posteriormente el de ingresos, 
ya que el gobierno tiene la facultad de fijar los impuestos, 
empr~stitos, derechos, productos y aprovechamientos que son 
su fuente de ingresos; en cambio en las empresas primero se 
ve cuáles son las utilidades que se desea obtener para pro-
gran~r las ventas por realizar y en base a estas se calculan 
las erogaciones, 

Previo a la preparaci6n de los presupuestos se deben t~ 
ner en cuenta tres reglas simples pero de suma importancia -
que ayudar&n a que se obtengan resultados más provechosos, 

1) Definir con claridad que es lo que se quiere refle
jar, 

2) Ver que informaci6n debe ser recopilada, 
3) Seleccionar la informaci6n utilizando solamente la

significativa para el caso. 
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De esta manera se tiene que, para preparar un presupu
esto hay que fijar en primer lugar la naturaleza, amplitud, 
forma y tiempo que abarcará, por ejemplo, si se quiere ha-
cer un presupuesto a cerca del consumo de alimento en una -
granja porcina, se debe establecer si se quiere reflejar 
unicamente en kilos o en precio (Financiero o no financiero) 
si se va a hacer para todos los animales de la granja o un! 
camente para una secci6n como podría ser sementales, gesta
ci6n, engorda (total o parcial), si el presupuesto ser! rí
gido o flexible y el tiempo que comprenderá (un mes, un afio, 
un quinquenio). 

A cerca de la informaci6n que debe ser recabada, para -
el ejemplo descrito puede ser: 

a) Nmnero de animales por secci6n. 
b) Consumo de alimento por animal y por secci6n, cons! 

derando a su vez: 
b.l) Ingredientes que forman cada dieta. 
b.2) Porcentajes de cada ingrediente en la dieta. 
b,3) Kilos consumidos por animal en un d{a, 

c) Costo de los ingredientes de la dieta. 
c.l) Precio por kilo de cada ingrediente. 
c.2) Requerimiento de cada ingrediente. 
c.3) Costo total de la dieta por kilo. 

d) Costo del alimento total consumido por una secci6n
de la granja en un mes. 

As{ pues, para elaborar el presupuesto mencionado no se 
necesitarla agrupar informaci6n del costo de mano do obra, -
ni de los gastos fijos en que habrá de incurrirse en el peri~ 
<lo , porque estos datos no son necesarios pura el caso, 
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Convendrá que el presupuesto sea felxible, ya que el -
nGmero de animales puede variar y por tanto se modificarán -
los resultados y que sea hecho a un corto plazo. 

son: 
Los fines que se persiguen al elaborar un presupuesto -

1) Ayudar a escoger los varios planes pecuarios alter
nativos a fin de estimar el ingreso que redituará -
cada uno de ellos. 

2) Estimar las cantidades de alimento, mano de obra y 

gastos que se requerirán durante el año. 

3) Servir a la administraci6n como un medio de planea· 
ci6n y control, ya que son planes traducidos a din~ 
ro y son la herramienta de control por excelencia • 
al proporcionar estándares con que medir la marcha· 
real de los acontecimientos. 



4, LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA 
PECUARIA ORGANIZADA, 
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El proceso administrativo del que he hablado surgi6 del 
pensamiento de la administraci6n cient~fica instaurado por -
Henrry Fayol quien ha sido considerado como el padre de la -
administraci6n; 61 estableci6 ciertas áreas funcionales, las 
que ayudan a integrar la empresa organizada, las cuales son: 

a) Operaciones t6cnicas, Estas incluyen producci6n, -
fabricaci6n y transportaci6n. 

b) Operaciones comerciales, Comprendiendo en 6stas 
compras, ventas y cambios. 

e) Operaciones financieras. Obtenci6n y aplicaci6n de 
capitales, 

d) Operaciones de seguridad. Protecci6n de los bienes 
y de las personas. 

e) Operaciones de contabilidad. Inventarios, balance, 
costos y estad~sticas, 

f) Operaciones administrativas. Estas fueron una inn~ 
vaci6n hecha por Fayol y son precisamente las que -
constituyen una de sus m4s grandes aportaciones. 
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De las operaciones administrativas se deriva el modelo· 
del proceso administrativo, el cual est' integrado por cinco 
etapas: Planeaci6n, organizaci6n, integraci6n, direcci6n y 

control. Los tres primeros pasos constituyen la administra
ci6n estática que es la estructuraci6n o construcci6n de la
organizaci6n y los dos siguientes son la administraci6n din! 
mica en la que una vez estructurada la organizaci6n se van a 
ir desarrollando en toda su plenitud las funciones, operaci~ 
nes o actividades que le son propias, lo que le llevará al -
logro de los fines propuestos. Las etapas del proceso admi· 
nistrativo consisten en: 

Planeaci6n. Es la determinaci6n de lo que va a hacerse, 
incluyendo toma de decisiones, as! como el establecimiento -
de políticas y objetivos, redacci6n de programas y determin! 
ci6n de m6todos y procedimientos. 

Organizaci6n. Consiste en el agrupamiento de las acti
vidades necesarias para llevar a cabo los planes, a trav6s -
de definir las relaciones jer&rquicas entre el elemento hum! 
no lntegrante de la empresa, as! como estableciendo los sen
tidt·s de la comunicaci6n, entre esos integrantes, ya sea en
forma vertical u horizontal, la delegaci6n de autoridad para 
llevarlas a cabo y las relaciones de informaci6n y autoridad 
dentro de la estructura de l~ organizaci6n. 

Integraci6n. Consiste en la obtenci6n para uso de la • 
empresa, de los elementos humanos, financieros y materiales· 
necesarios para llevar a cabo los planes. 
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Direcci6n. Consiste en la expedici6n de instrucciones, 
indicaci6n de los planes a los responsables de llevarlos a -
cabo y establecimiento de la relaci6n personal diaria entre
j efe y subordinado. 

Control. Es la evaluaci6n y la correcci6n de las acti
vidades de los subordinados para asegurarse de que lo que se 
est& realizando se ajuste a los planes. Mide el desempefio -
en relaci6n con las metas y proyectos. 

La aplicaci6n de este proceso administrativo permitiri
el correcto funcionamiento administrativo de la empresa pe-
cuaria favoreci~ndole todas las ventajas descritas anterior
mente. 



I I I FU.ENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
INDUSTRIA PECUARIA. 

1, CLASIFICACI6N DE LAS FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO, 

El contar con los recursos econ6micos suficientes para
sol ventar la totalidad de los compromisos contraídos por una 
empresa es un hecho casi imposible, es decir, difícilmente -
existe una empresa que sea 100% autosuficiente econ6micamen
te, por tanto, en este capitulo mencionaré las alternativas
con las que puede contar la industria pecuaria para proveer
se del efectivo indispensable para cubrir sus necesidades, -
as! como para elegir la más adecuada a las circunstancias, 

Comenzaré mi estudio señalando los conceptos de crédito, 
de crédito rural y los tipos de crédito existentes, Cabe 
aclarar que comunmente se suelen utilizar los conceptos de
cr~llito y financiamiento como sin6nimos, aunque seg6n el di_s 
cionario Larousse, crédito es reputaci6n de solvencia o pla
zo para el pago y financiamiento es costear o adelantar fon
dos; costear es producir una cosa lo suficiente para cubrir
sus gastos. Como se ve, el significado de las dos palabras
es diferente, pero durante el desarrollo de este trabajo los 
utilizaré indistintamente ya que el fin que se persigue con
el crédito es el aplazamiento de un compromiso y con el fi-
nanciamiento es obtener recursos para continuar o apoyar la
operaci6n de la empresa y estos dos juicios son aplicables a 
la idea de proveerse del efectivo indispensable para cubrir 
las necesidades. 
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A) Concepto de crédito 

El crédito es la transferencia de dinero, bienes mate-
riales y/o servicios, que son otorgados por una persona o -
instituci6n que los tiene, a otra que no los tiene, bajo la 
promesa de que la segunda pagará a futuro la cantidad recibí 
da y los intereses pactados, 

B) Concepto de crédito rural 

Cr6dito rural es el que otorgan las instituciones auto
rizadas, destinado al financiamiento de la producci6n agrop~ 
cuaria y su beneficio, conservaci6n y comercializaci6n; as{ 
como el establecimiento de industrias rurales y en general, 
a atender las diversas necesidades de crédito del sector ru
ral del país que diversifiquen e incrementen las fuentes de
empleo e ingreso de los campesinos, (art, 1° de la Ley Ge
neral del Crédito Rural), 

Según la anterior definici6n, el crédito rural es el 
otorgado al sector agropecuario y por tanto a la industria -
pecuaria, as{ pues, para mi, el cr6dito a la industria pecu! 
ria es el que otorga cualquier instituci6n, persona moral o
f{sica como apoyo a dicha industria, con miras a lograr su -
buen desenvolvimiento existiendo siempre una promesa de pago 
a futuro, pudiendo ser con cierto interés o sin este; el 
cual es otorgado en virtud de las cualidades del solicitante, 



son: 
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Como se puede ver, los objetivos del crédito pecuario -

1) Proveer a la industria pecuaria de las cantidades -
de dinero necesarias y suficientes para mejorar la 
producci6n, productividad y niveles tecnol6gicos y 

evitar su descapitalizaci6n. 

Z) Crear las bases para un mayor bienestar econ6mico y 

social de la poblaci6n dedicada a esta actividad. 

3) PromoveT la creaci6n de otros servicios para la in
dustria pecuaria, como son la asistencia técnica y 

la demostraci6n de tecnolog!a. 
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C) Tipos de cr6dito 

El cr6dito se clasifica en cuatro grupos, segGn lo ind! 
ca el Sr. Jorge Saldafia Alvarez en su Manual del Funcionario 
Bancario de la siguiente manera: 

a) Atendiendo al sujeto a quien se otorga. 
a.1) Cr6dito privado, 

b) 

a.2) Cr6dito pGblico. 

Según 
b.1) 
b.2) 

el destino que se de al cr6dito. 
Cr6dito a la producci6n. 
Cr6dito al consumo. 

c) De acuerdo a las garant!as que aseguran su recupe
raci6n. 
c.l) Cr6dito personal, 
c.2) Cr6dito con garant{a real. 

d) De acuerdo al plazo al que se concerta, 
d,1) Cr6dito a corto plazo. 
d,2) Cr6dito a largo plazo. 

Bl cr6dito privado es el que se otorga a los particula
res ya sean personas fisicas o morales. Bn el caso de la iE 
dustria pecuaria, puede ser el otorgado a un ganadero o a 
una empresa pecuaria plenamente establecida. Bl cr6dito pG
blico es el que los pueblos conceden u otorgan a sus gobier
nos, en M6xico tienen esta funci6n los bonos del ahorro nn·
cional, 
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El crédito a la producci6n es el que se destina a fome~ 
tar el desarrollo de todas las actividades productivas, Se 
subdivide en créditos a la industria, a la agricultura y a -
la ganadería. El crédito al consumo se destina a satisfacer 
las necesidades consuntivas del acreditado, también puede i~ 

cluirse en esta clasificaci6n el crédito que se destina a -
fomentar el comercio que vende directamente al consumidor. 

A cerca de la clasificaci6n anterior el Sr. Beneke men
ciona que "Si el crédito es utilizado para la producci6n, o 
sea para la compra de fertilizantes, lograr más camadas de -
puercos o comprar mejores vacas lecheras, se puede esperar -
con mucha raz6n que se podrá liquidar tanto el préstamo como 
los intereses y obtener mayores ganancias, Este tipo de cr! 
dita es altamente productivo y hace aumentar el ingreso a 
menos que se presente alguna calamidad". 

El crédito personal es aquel que se otorga en virtud de 
las cualidades propias de la persona, es el tipo clásico del 
crédito; el crédito con garantía real es el que se otorga 
con base a los bienes que posee el solicitante y que los da
en gvrantia del pago del préstamo obtenido. 

El crédito a corto plazo es el que no excede de un afio
y el crédito a largo plazo es el que se otorga a más de un -
afio, 

Ahora bien, para que la industria pecuaria pueda prove
erse del efectivo necesario para cubrir sus necesidades, 
cuenta con dos tipos de fuentes de financiamiento que son: 

a) Fuentes internas de financiamiento, 
b) Fuentes externas <le financiamiento, 
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Las fuentes internas son los recursos que se obtienen a 
través de los dueños de la empresa o de la empresa misma y -

son: 

a,l) Aumento de capital. 
a.l) Utilidades retenidas. 

Las fuentes externas son las obtenidas a través de ins
tituciones, personas físicas y personas morales ajenas a la 
empresa; las aplicables a la industria pecuaria son: 

b. l) Proveedores y acreedores. 
b. Z) Anticipos de clientes. 
b.3) Préstamos quirigrafario o directo. 
b.4) Préstamos prendarios. 
b. 5) Préstamos con ga randa. 
b.6) Préstamos de habil i taci6n o avío. 
b.7) Préstamos refaccionarios. 
b.8) Préstamos hipotecarios. 
b.9) Arrendamiento. 
b.10) Emisión de obligaciones. 

La descripci6n de todos estos tipos de financiamiento -
aplicables a la industria pecuaria ser~ tratada en el siguio~ 
te inciso. 



2, TIPOS DE FINANCIAMIENTO APLICABLES 
A LA INDUSTRIA PECUARIA, 

a) Fuentes internas de financiamiento, 

a.l) Aumento de capital. 
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Este tipo de financiamiento consiste en nuevas aporta-
cienes de los socios, las cuales incrementarán el Capital S~ 
cial con el cual fué creada la empresa; este incremento de -
capital se logra a través de: 

a.1.1) Acciones comunes. 
a.1.2) Acciones preferentes. 

La acci6n como lo mencioné en el Capítulo I, son títu-
los que representan la aportaci6n del socio dentro del Capi
tal Social; las comunes tienen derecho a voto y de prioridad, 
o sea, los accionistas tienen el derecho de adquirir priori
tariamente más acciones al existir una nueva emisi6n, esto -
es con el fin de proteger a los accionistas del control que 
ejercen sobre la empresa. Las preferentes tienen derecho de 
prioridad sobre las comunes con respecto a las utilidades 
y sobre el activo en caso de liquidaci6n, poseen dividendo • 
fijo, en caso <le que en un ejercicio no se obtuvieran utili· 
da<les, el dividendo es acumulativo pues se acumula al ejerc! 
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cio siguiente, generalmente no tienen derecho a voto y si se 
tiene este es s6lo para elegir directivos, puede ser conver
tible a acci6n común. 

Cuando se haya determinado que la fuente de aprovision~ 
miento de efectivo será a através de nuevas aportaciones de
los socios, será labor de los dueños de la empresa decidir a 
cerca de que tipo de acciones les son más convenientes. 

a,Z) Utilidades retenidas. 

Las utilidades retenidas son una de las fuentes más im
portantes de fondos para financiar el crecimiento de la em-
presa, que generalmente se invierten en activos necesarios -
para la misma. Esta forma de financiamiento consiste en ca
pitalizar las utilidades obtenidas en ejercicios anteriores, 
pero para llevar a cabo esta capitalizaci6n, se debe tener -
en cuenta que los dueños esperan obtener un rendimiento de -
su empresa, por tanto, se hace necesario que exista una bue
na pol!tica de pago de dividendos, ya que esto afecta la es
tructura financiera, a la corriente de fondos, a la liquidez 
de la empresa, a los precios de las acciones y a la satisfa~ 
ci6n de los accionistas. Así pues, convendrá decretar cier
to porcentaje como pago de dividendos a los accionistas y el 
resto capitalizarlo, porque un dividendo alto además de afee 
tar los flujos de fondos, acarrea para el accionista el pago 
del 55% sobre ellos de impuesto sobre la renta, 
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b) Fuentes externas de financiamiento. 

b.l) Proveedores y acreedores, 

Esta fuente de financiamiento consiste en obtener de -
los proveedores y acreedores, mayores plazos para liquidar -
los adeudos, es una fuente espontánea en la cual no se paga
ningún interés inicial; ocasionalmente algunos ·proveedores -
suelen fijar un interés sobre demora en el pago, 

b,2) Anticipos de clientes. 

Consiste en obtener de nuestros clientes pagos anticip!! 
dos a efecto de que en fecha posterior les sean surtidos los 
productos; de esta forma la empresa se hace de fondos dispo
nibles antes de que realice el gasto para ser surtidos. 

b,3) Préstamos quirografario o directo. 

Este es el tipo clásico de crédito, se otorga en raz6n
a las cualidades personales del solicitante en cuanto a su -
solvencia moral y econ6mica. 

Puede ser utilizado para cualquier fin, sin necesidad -
do justificar el uso quo le fué dado, 
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b.~) Préstamos prendarios, 

Para ser acreedor a este tipo de financiamiento, se de
be dar una garantía real que no sea inmueble, el importe que 
se recibe nunca es superior al 70% del valor de la garantía, 
a menos que el destino que se le dé sea para apoyar la pro-
ducci6n de articules de primera necesidad. 

b,5) Préstamos con garantía. 

En este tipo de financiamiento, se concede como garanti 
a la unidad industrial, incluya o no bienes inmuebles; se -
puede adquirir para cubrir deficiencias de caja, pago de pa
sivos o para resolver algún problema de carácter financiero
de la empresa, pero nunca para la adquisici6n o construcci6n 
de inmuebles. 

b.6) Préstamos de habilitaci6n o avío, 

El préstamo de habilitaci6n o avío, se utiliza para la
adquisici6n de materias primas, materiales, pago de jornales, 
salarios y gastos directos de explotaci6n; el específico pa
ra la ganadería puede destinarse a la compra de ganado para
cngorda, adquisici6n de forrajes, cultivo de pastos en prad~ 
ras artificiales, medicinas, vacunas, jornales de pastoreo y 

todos aquellos gastos que impliquen un costo directo o acce
sorio para el objeto de la engorda de ganado; el plazo es de 
dos anos, ya que este es el tiempo estimado entre la a<lquis! 



ci6n del ganado, su engorda y la preparaci6n para su venta. 
Se dá como garantía el ganado obtenido. 

b.7) Préstamos refaccionarios. 
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El préstamo refaccionario debe invertirse en la adqui·· 
sici6n de aperos, instrumentos, 6tiles de labranza, abonos, 
ganado o animales de cría, en la compra o instalaci6n de ma
quinarias y en la construcci6n o realizaci6n de obras mate-
riales necesarias para el fomento de la empresa. También -
parte del crédito puede destinarse a cubrir responsabilida·· 
des fiscales. 

El préstamo refaccionario.para el ganadero dedicado a -
la cría, debe destinarse específicamente a la adquisici6n de 
ganado para reproducci6n, o sean, sementales y hembras, así
como al mejoramiento de praderas, instalaci6n de cercas y c~ 

rrales, construcci6n de establos, bodegas, silos foTrajeros
y ba'os garrapaticidas, desmontes para praderas, pcrforaci6n 
de po~os y la adquisici6n de su maquinaria y todas aquellas· 
inversiones de car,cter fijo o semifijo que requiera una fin 
ca ganadera. 

El crédito refaccionario a un establero debe destinarse 
a la adquisici6n de ganado de raza lechera, ya sea en plena· 
producci6n o para reproducci6n, adquisici6n de sementales, -
construcci6n o mejoras de sus establos, maquinaria para ord~ 
fin, pozos, abrevaderos y comederos, corrales, bodegas para -
forrajes, molinos, plantas de luz, cte. 
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Este tipo de préstamo queda garantizado con el ganado, 
fincas, construcciones, edificios, maquinaria, aperos, etc. 
y puede ser otorgado a un plazo que va desde los 3 años has
ta los 15 años. 

b.8) Préstamos hipotecarios. 

Este es un préstamo a largo plazo en el cual se otorga
como garantía una inversi6n de carácter permanente, un bien
inmueble, ya sea terreno o edificio, sobre el cual se consti 
tuye un gravamen hipotecario. Se otorga por un plazo mínimo 
de 5 años y m6ximo de 20, y no por m6s del 60% del valor del 
inmueble. 

b.9) Arrendamiento. 

El arrendamiento es un contrato en que el duefto de una
propiedad (arrendador) permite a otra persona (arrendatario) 
que utilice los servicios de la propiedad por un período es
pecifico de tiempo. Los tipos de arrendamiento existentes -
son: 

b.9.1) Con mantenimiento. 
b.9,2) Sin mantenimiento, 
b.9.3) Financiero, 

En el contrato de arrendamiento con mantenimiento, el -
arrendador se obliga a mantener en perfectas condiciones el 
activo y darle todos los servicios necesarios, en tanto que 
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en el de sin mantenimiento los gastos por conservaci6n del -
bien corren por cuenta del arrendatario. En el de arrenda-
miento financiero, el arrendatario cubre por cierto período
de tiempo las rentas pactadas, al final del período tiene -
opci6n de adquirir en propiedad el bien por medio de un pago 
simb6lico, que por ejemplo, puede ser de $ 1,000.00 

b.10) Emisi6n de obligaciones. 

A través de este tipo de financiamiento, la empresa caQ 
ta capitales del público inversionista, sin que estos tengan 
alguna injerencia dentro de la empresa, 

Las obligaciones son documentos por medio de las cuales 
se obtiene efectivo en el momento requerido, el cual es li-
quidado a un largo plazo, pagándose anualmente un porcentaje 
sobre la inversi6n, el cual es pactado en el contrato de emi 
si6n de obligaciones, a través de este medio, se logra cap-
tar fuertes cantidades de efectivo, sin que en ningún momen
to se otorgue una garant!a m6s que ln del pago del rendimien 
to. 

Son muchas las fuentes de las que dispone la industria
pecuaria para resolver el problema de contar con el efectivo 
suficiente para solventar sus compromisos y lograr que la -
operaci6n de la empresa siga su curso normal y que la propia 
industria trnze una linea ascendente dentro de la economía -
nacional. 
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3, QUE ES FIRA Y COMO FUNCIONA, 

FIRA son las siglas con las que se conoce al Fondo de -
Garantía y Fomento para la agricultura, ganadería y avicult~ 
ra. Este Fondo fué creado el 31 de diciembre de 1954 por -
el Gobierno Federal, siendo la Secretaría de Prograniaci6n y 

Presupuesto el Fideicomitente, y el Fiduciario el Banco de • 
México. 

son: 
Los principales fideicomisos que forman parte del FIRA -

1) Fondo de Garantía y Fomento para la agricultura, 
ganadería y avicultura (FONDO, creado el 31 de di-
cícmbre de 1954). 

2) Fondo especial para financiamientos agropecuarios -
(FEFA, creado el Z6 de agosto de 1965), 

3) Fondo especial de asistencia técnica y garantia pa• 
ra créditos agropecuarios (FEGA, creado el 30 de 
octubre de 1972), 
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Los objetivos de estos tres fideicomisos son: 

FONDO: Estimular, mediante apoyo financiero y serv1c1os de
asistencia t6cnica una mayor participaci6n de las 
instituciones crediticias en el financiamiento a las 
explotaciones agropecuarias, sus recursos los canali 
za preferentemente a prGstamos de habilitaci6n o 
avio, prendarios y excepcionalmente a refaccionarios. 

FEFA: 

PEGA: 

Colocar sus recursos internos y los que se obtengan
por el Gobierno Federal, mediante pr6stamos de fuen
tes financieras internacionales, en programas de de
sarrollo agropecuario en el país, atendiendo prefe·
rentemente solicitudes de pr6stamos refaccionarios. 

Apoyar a la banca mediante garantías parciales de 
recuperaci6n, asi como con el reembolso de costos de 
asistencia t6cnica, en los pr6stamos que otorguen a 
los productores de bajos ingresos, a efecto de que -
est6n en posibilidades de incrementar su interven··· 
éi6n en el otorgamiento de cr6ditos agropecuarios. 
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Conjuntamente, los objetivos que persigue el FIRA son: 

a) Impulsar y apoyar la concurrencia y participaci6n de !a
banea en el financiamiento y asistencia técnica al campo. 

b) Mejorar el ingreso y las condiciones de vida de los pro
ductores agropecuarios, preferentemente a los de bajos -
ingresos y localizados en zonas de menor desarrollo rela 
tivo. 

e) Fomentar la producci6n de productos agropecuarios bási-
cos para la alimentaci6n popular y preferentemente de 
los que exista mayor déficit en la oferta y consumo na-
cional. 

d) Estimular la producci6n de bienes agropecuarios con fi-
nes de exportaci6n y/o sustituci6n de importaciones que 
fortalezcan la balanza comercial. 

e) Promover y apoyar la industrializaci6n de productos agr~ 
pecuarios, silv!colas y pesqueros; as! como la produc--
ci6n de bienes agromed.nicos para aumentar su oferta. 

f) Apoyar a los productores agropecuarios en la comerciali
zaci6n de sus productos. 

g) Estimular la formaci6n de capital en el sector campesino 
menos favorecido. 

h) Favorecer la gencraci6n de empleos en el sector agrope-
cuario. 
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i) Ayudar a elevar la productividad de las empresas agrope
cuarias, mediante el otorgamiento de servicios compleme~ 
tarios de asistencia técnica, capacitaci6n, organizaci6n 
de productores y demostraci6n de tecnologia, que den ma
yor seguridad en la recuperaci6n de los créditos otorga
dos. 

En el organigrama que presento al finalizar el inciso, 
muestro la ubicaci6n del FIRA dentro del sistema financiero
mexicano, en él, no se establecen relaciones jer5rquicas, 
sino simplemente expone los componentes del sistema financie 
ro agropecuario. 

Las actividades de apoyo que realiza el FIRA son: 

1) Operaciones de financiamiento, mediante el otorgamiento
de cr6ditos. 

Z) O¡leraciones de garantia hacia la banca para la recupera
ci6n de los cr~ditos otorgados. 

3) Operaciones de reembolso, restituyendo econ6micamente a 
la banca sobre los cr~ditos que esta otorgue. 

4) Otorga servicios de capacitaci6n al personal de la banca, 
para que esta pueda orientar satisfactoriamente al pro-
ductor agropecuario que solicite asesoria t6c~ica. 

5) Establecer parcelas y centros demostrativos relacionados 
con las actividades prioritarias que funguen como cen--
tros de capacitaci6n y de asesoría t6cnica. 
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Los tipos de crédito que maneja FIRA son: 

1) Habilitaci6n o avío. Es un cr~dito a corto plazo que 
nunca podrá exceder de dos años, cuyas características se ma 
nejaron en el inciso relativo a las fuentes de financiamien
to aplicables a la industria pecuaria. 

Z) Refaccionario. Puede ser otorgado a mediano o largo pl! 
zo y nunca excederá de 15 afios. (características ya menciona 
das). 

3) Prendario. Es un crédito netamente a corto plazo que en 
ningún momento podrá exceder de 180 días, aunque puede ser -
renovado por tres veces consecutivas. (características ya -
mencionadas), 

Estos créditos que otorga el Fondo de Garantía y Fomen
to para la agricultura, ganadería y avicultura, dentro de la 
rama pecuaria, son proporcionados preferentemente a los pro
ductores de: 

a) Ganado bovino productor de leche. 
b) Ganado bovino productor de carne. 
e) Especies menores. 

c.1) Porcicul tura. 
c.2) Avicultura. 
c.3) Caprinocultura. 
c. 4) Ovinocultura. 
c.S) Apicultura. 
c. 6) Otras. 

d) Forrajes. 
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Y en relaci6n a la industria b~sica, la pecuaria ocupa
el segundo lugar con antelaci6n de la agricultura. 

El FI~~ en ning6n momento puede financiar: 

a) La compra de terrenos. 
b) La compra de equipo industrial usado. 
c) El pago de impuestos prediales y de producci6n. 
d) La compra de pie de cría de ganado bovino que vaya a 
sustituir el financiado anteriormente por FIRA, salvo los C! 
sos que considere justificados el Fiduciario. 
e) La compra de acciones. 
f) La compra de aviones fumigadores, 
g) La adquisici6n de ganado para fines deportivos. 
h) El pago de pasivos. 

El FIRA para el otorgamiento de cr~ditos clasifica a -
los productores en tres niveles: 

1) Los productores de bajos ingresos (PBI), los cuales per
cibe~ ingresos hasta mil veces el salario mfnimo de la re--
gi6n e1 que es dn instalados. 

2) Los productores de ingresos medios (PIM), cuyos ingresos 
anuales sean entre mil y tres mil veces el salario mínimo de 
la regi6n. 

3) Otro tipo de productores (OTP), los que su ingreso anu 
al sea mayor de tres mil veces el salario mínimo diario de -
la regi6n, quienes a su vez se subdividen en: 

a) De productos b6sicos, 
b) De otros productos. 
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Los créditos que otorga se adecuan a las caracter!sti-
cas propias de cada uno de ellos; los intereses que sean ge
nerados se pagan sobre saldos insolutos y la tasa de interés 
es fijada por el FIRA de acuerdo al tipo de productor de que 
se trate, la cual en ning~n momento ser~ superior a la otor
gada por la banca. 

El monto del crédito es proporcionado una parte por la
banca y la otra por el FIRA, y será liquidado conforme a la 
política de vencimientos y amortizaciones que en este tiempo 
rijan en la Instituci6n Bancaria otorgante. 

Las tasas de interés y descuento se reflejan en el cua
dro r. 
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CUADRO I 

Esquema de tasas de inter~s y descuento (FIRA) 

Proporci6n Tasas de Tasas de inter~s al productor 
CONCEPTO Descuento dese. Rerursos Ponde-

% % FlRA MNCA rada 

Refaccionarios: 

Actividades 
primarias: 

PBI 90 21 27 32 27,5 
PIM 80 28 35 40 36 
OTP a so 33.S 40 51 46.S 
OTP b so CPP+3 CPP+S CPP+S CPP+S 

Actividades 
industriales: 

Pequeña 90 22 28 33 28.5 
Mediana 80 29 36 41 37 
Grande a so 34.S 41 52 46.S 
Grande b so CPP+4 CPP+6 CPP+6 CPP+6 

~~: 

Actividades 
primarias: 

PBI 90 22 28 33 28.S 
PIM 80 29 36 41 37 
OTP a so 34.S 41 S2 46.S 
OTP b so CPP+4 CPP+6 CPP+6 CPP+6 

Actividades 
inchistriales: 

Pequef\a 90 23 29 34 29.5 
Mediana 80 30 37 42 38 

Grande a so 35,5 42 53 47.S 

Grande b so CPP+S CPP+7 CPP+7 CPP+7 



67 

Cuando el monto del crédito sea mayor de $ 5'000,000,00 

deber~ hacerse una evaluaci6n técnica del proyecto del finan 
ciamiento, la cual la realizar~ personal especializado del -
banco otorgante con asesoria de un técnico del PIRA. 

En relaci6n a los créditos que se otorgan a las empre-
sas pecuarias o personas fisicas que comercialicen sus pro-
duetos, las tasas de interés ser~n: 

a) Avio y prendario, Se sumar~ un punto a los que se han -
establecido para los de avío a nivel de actividades primari
as e industriales y estrato del productor. 

b) Refaccionario. Se sumar~n dos puntos a los mencionados
anteriormente, 

En el caso de otro tipo de productores, otros productos, 
la tasa de interés se establecer' en base en el costo porce~ 
tual promedio vigente en el mes en que se lleve a cabo la o
peraci6n y será ajustable trimestralmente, 

Se consideran productos básicos aplicables al sector P! 
cuario e industrial pecuario a : 

1) Bovino (carne y leche), 
2) Porcino. 
3) Aves (huevo y carne), 
4) Ovicaprinos. 
5) Embutidos en cualquier presentaci6n. 
6) Pescados y mariscos. (excepto camar6n y especies re- -

servadas). 



Los limites m6ximos de crédito que otorga son: 

a) Para créditos de habilitaci6n y avío, hasta $ 4'000,000 
a los productores de bajos ingresos y $ 17'000,000.00 a los 
productores de ingreso medio y otro tipo de productores. 
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b) Para prendarios, sólo se puede obtener hasta el 70% del
valor de la producci6n pignorada. 

c) Para los refaccionarios: 

c.l) A personas físicas, productores de bajos ingresos
de actividad primatia hasta $ 4'000,000.00 

c.2) A personas morales, productores de bajos ingresos
de actividad primaria $ 41 000,000,00 por cada so-
cío activo. 

c,3) A productores de ingreso medio y otro tipo de pro
ductores dedicados a actividades primarias 
$ 40'000,000,00 por persona física. 

En el caso de los créditos de avío y refaccionarios, el 
productor debcr6 aportar una parte del monto total del mismo, 
de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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CUADRO II 

Aportaciones del productor 

Categoría del productor: 

Productores de bajos ingresos 

Productores de ingreso medio 

Otro tipo de productores 

Aportaci6n mínima del pro-
ductor (Porcentaje respecto 
del monto total de la inver 
si6n). 

s.o 
20.0 

20.0 

Con base en lo expuesto anteriormente puedo decir, que
el plan de apoyo del Gobierno Federal, a través del Fondo de 
Garantía y Fomento para la agricultura, ganadería y avicult~ 
ra, pretende en todo momento ayudar y estimular el crecimie~ 
to de la industria pecuaria, visualizando la necesidad que -
existe de que esta industria ocupe un lugar preponderante en 
la economía nacional. 
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UBICACION DEL PIRA DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

SECRETARIA DE HACI 
Y CREDITO PUBLICO 

Bancos, 
Seguros y 
Valores 

Comisi6n Coordina 
dora de Institu-": 
cienes de cr~dito 

anis1 n esora
pennanente de las 
Instituciones Na
cionales de cr~--

dito. 

FUINru: Esquema del sist<Jrul financiero mexicano de la Direcci6n General 

de Bancos, Seguros y Valores de la S.H.C.P. M6xico, 1982. 



4, BANRURAL COMO OTRO MEDIO DE OBTENCION 
DE RECURSOS, 
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BANRURAL es la palabra con que se conoce al Banco Nací~ 
nal de Crédito Rural, el cual tiene sus antecedentes en el -
Banco Nacional de Crédito Agrícola que se cre6 en 1926 a 
efecto de sustituir las cajas de préstamo que venían funcio
nando desde 1908 como fomento a la agricultura, así como pa
ra proporcionar apoyo financiero a los campesinos para poder 
trabajar la tierra. En virtud de que este banco no funcion! 
ba en los ejidos, en 1935 se cre6 el Banco Nacional de Crédi 
to Ejidal. En 1965, se cre6 el Banco Nacional Agropecuario
el cual contenía las ramas bancarias especializadas de dep6-
sito, ahorro y fiduciaria, funcionando como banco de segundo 
piso. Al surgir en 1976 la Ley General del Crédito Rural se 
cre6 el Banco Nacional de Crédito Rural, como fusi6n del Eji 
dal y del Agrícola con el Agropecuario, Actualmente el Ban· 
co Nacional de Cr6dito Rural es una instituci6n de banca mu! 
tiple a la que se le ha agregado la rama fiduciaria. 

Los objetivos de BANRURAL son: 

1) Otorgar créditos suficientes y oportunos a los producto
res del campo, mediante la aplicaci6n de m~todos operat! 
vos sencillos y 5giles. 

2) Captar mayores recursos financieros de fuentes internas
y canalizarlos hacia la agricultura y ganadería. 
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3) Contribuir a la descentralizaci6n del cr6dito agrícola • 
y pecuario del sector pGblico y activar la integraci6n -
de la economía agropecuaria regional. 

4) Fomentar cultivos y explotaciones pecuarias que incremen 
ten y diversifiquen, en el plazo m&s corto posible, la • 
oferta de alimentos, metarias primas y productos destina 
dos a la exportaci6n. 

5) Acelerar la capitalizaci6n de las exportaciones y acre-
centar los rendimientos de la tierra, as{ como elevar la 
productividad del esfuerzo humano y de las inversiones • 
en bienes de capital. 

6) Uniformar los instrumentos, m6todos y pol{t~cas en el 
campo financiero oficial relacionados con las activida-
des agropecuarias. 

7) Aumentar la multiplicaci6n de oportunidades ocupaciona-
les mediante la fueza del trabajo rural. 

Las actividades de BANRURAL son tres: 

a) Cr~dito. Los tipos de cr~dito que otorga son: 

a.l) Habilitaci6n y avío. 
a.2) Refaccionario, 
a.3) Prendario. 

b) Finanzas. Captar y administrar recursos que provengan -
tanto de fuentes internas y externas, con el fin de cumplir· 
adecuadamente sus funciones, 
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c) Fideicomisos, Cuenta con ciertos fideicomisos a trav6s
de los cuales administra programas tendientes a lograr el d! 
sarrollo integral en el campo mexicano, ejemplo de estos son: 

c,l) El de descuento, (Fideicomiso de cr6dito para -
áreas de riego y de temporal FICARTO), Opera con 
la banca de segundo piso, es decir, los recursos
los otorgan los bancos regionales de BANRURAL y 
despu6s descuentan los documentos al Fideicomiso, 

c.Z) De cr6dito, Otorgan cr6ditos directamente a los-
. productores; ejemplo de 6ste es el Fideicomiso G! 

nadero Ejidal, que d{ financiamiento para las em
presas de pie de cr!a, de engorda y de desarrollo 
de ganado bovino, 

c.3) De servicios. Otorgan asesor!a para el estudio -
de operaciones por realizar; un ejemplo de este -
Fideicomiso, es el de Estudios de Desarrollo Agr~ 
pecuario (FEDA). 

c.4) Para sujetos de cr6dito especifico. Orientan y 
apoyan proyectos espec!ficos, creándose un Fidei
comiso para cada proyecto. 

Las caracter!sticas de los cr6ditos que otorga son: 

1) Avio ganadero. 

a) Gastos de explotaci6n ganadera (a campo abierto). En e~ 
ta clasificnci6n se consideran los gastos de operaci6n, los 
cuales son: sueldos de los vaqueros, conservaci6n de cercas 
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y aguajes, complementos nutritivos, medicinas, vacunas, etc. 

b) Ganado estabulado. Este tipo de av{o presenta diversas
particularidades, según el tipo de ganado de que se trate, -
ya sea mayor (de carne y leche) o menor, 

b.1) Ganado mayor: 

b,l,l) De carne. El financiamiento está en esta 
clasificaci6n destinado a la compra de ganado de las razas -
productoras de carne o sus cruzas y que, manejado en un co-
rral de engorda, praderas y/o mixto, permite obtener un au-
mento de peso mediante alimentaci6n adecuada y con el valor
del incremento se liquidar~ el financiamiento. Si se trata
de crías, el avío se refiere a los gastos de sostenimiento -
del pie de cría. 

b.1.2) De leche. Para el otorgamiento del cr6dl 
to en esta clase de ganado se divide en: estabulado y semi
estabulado. Este tipo de cr6dito se destina a los gastos de 
operaci6n del establo y comprende: alimentaci6n, complemen
tos nutritivos, manejo, ordeña, servicio veterinario. medicl 
nas, vacunas y todos los dem~s gastos inherentes a una expl2 
taci6n de esta !ndole. El financiamiento se liquidará con -
la venta de la leche. de las crías de desecho, reemplazos ob 
tenidos y vaquillas al parto, dentro de un plazo no mayor -
que el que la ley concede al avío. 

b.2) Ganado menor. Tambi6n se destina al cr6dito a -
cubrir los gastos de operaci6n que se requieren. Si se re-
quiere financiar la producci6n de crias, se puede manejar c2 
mo cr6dito de avío, siempre y cuando no exceda del plato que 
se marca para el mismo. 
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2) Avio avícola. 

a) Producci6n de huevo de plato. En esta clasificaci6n se
destina a producir huevo para el consumo y comprende desde -
la compra de las pollitas de tres dias de nacidas, hasta los 
gastos que reclamen para la gallina en plena producci6n. 
Se incluye en esta clasificaci6n, el importe de alimentaci6n, 
complementos nutritivos, vacunas, veterinario y medicinas, -
gastos de administraci6n, manejo, etc., y la recuperaci6n 
del cr~dito se obtiene con la producci6n del huevo. 

b) Producci6n de huevo f6rtil. En este caso el avío se de! 
tina a la producci6n de huevo que se venderá a quienes, al -
incubarlo, se dedican a la venta de aves en sus diversas eta 
pas de crecimiento, El financiamiento incluye todos los &ª! 
tos, desde la compra de las aves de ambos sexos, de tres 
días de nacidas, hasta la producci6n del huevo f~rtil, con -
cuya venta se recuperará el financiamiento que se otorga. 

e) Pollo de engorda. En este caso, el avío comprende desde 
la compra del pollo tambi~n de tres dias de nacido, hasta su 
venta cuando alcanza un peso por unidad que los t6cnicos con 
sideran es el 6ptimo. Con la venta del pollo se liquida el 
prhtamo. 

Tambi~n se pueden obtener cr6ditos de avío cuando se -
trata de una explotaci6n mixta, de acuerdo a las caracterís
ticas mencionadas. 



76 

3) Refaccionarios. Le son aplicables las caracter!s-
ticas comentadas con anterioridad, cuyo monto deber' desti-
narse a la compra de aperos, instrumentos, 6tiles de labran
za, abonos, ganado de cría, compra e instalaci6n de maquina
ria y en la construcci6n o ampliaci6n de las instalaciones -
de la explotaci6n pecuaria. 

4) Prendarios ganaderos. En este tipo de cr6dito siem 
pre deberá existir una garantía prendaria mobiliaria presen
te, ya sea un producto o un insumo. Tratándose de productos, 
adem's de los intereses por el pr6stamo, se cobrar' una comi 
si6n que va de $ 1.00 a $ 3.00 por cabeza, esta comisi6n es
por concepto de inspecci6n, vigilancia y control. Los insu
mos se refieren a los forrajes, granos, semillas y en gene-
ral aquellos conceptos que integran el producto. 

Las tasas de inter6s que aplica BANRURAL son: 

Nivel de la Industria 
Tipo de cr6dito Pequefla Mediana Alta 

Refaccionario 31% 39% 48 % productos 
b'sicos 

CPP+6 Otros pro 
duetos -

Habilitaci6n o avío 33% 41% 50% Productos 
b'5icos 

CPP+S Otros pro 
duetos -
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Comparando estas tasas de interés con las otorgadas por 
FIRA, se puede apreciar que las de este son más bajas, aun-
que las de BANRURAL no dejan de ser atractivas y además este 
es otro medio de conseguir un crédito barato que apoye a la 
industria pecuaria y fomente su crecimiento. 

Durante este capitulo he contemplado los tipos de fina~ 
ciamiento existentes, puntualizando los específicos para la 
industria pecuaria, asi como dando a conocer las caracterís
ticas de dos de los principales organismos que la apoyan. 
Con todo esto pretendo proporcionar al lector informaci6n s~ 
ficiente par~ que pueda elegir el tipo de financiamiento que 
se adecúe a sus necesidades, haciendo incapié en que este es 
un aspecto sumamente delicado, ya que el éxito o fracaso de 
un plan financiero depende en gran parte de saber manejar 
los recursos disponibles y proveerse de los faltantes y que 
esto represente el menor costo posible y las condiciones más 
favorables. 



IV LA VALUACION DE INVENTARIOS 

l. Los PROBLEMAS QUE PRESENTA LA VALUACIÓN DE INVEN 
TARIOS EN LA INDUSTRIA PECUARIA, 
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El inventario es un recurso de f&cil realizaci6n que -
representa un gran porcentaje del activo circulante de la e~ 
presa, la cual deber~ tener cuidado en mantener niveles 6pti 
mos que le permitan realizar satisfactoriamente el proceso -
de producci6n, que a su vez satisfar& las demandas de ventas 
a medida que se presenten. 

El inventario son los insumos, suministros, medicamen-
tos, animales en desarrollo y todo aquel elemento que vaya a 
formar parte del producto final, que a su vez también seco~ 
sidera inventario, por lo tanto, existen tres distintos ti-
pos de inventario: 

a) Inventario de Materia Prima, 

Bst~ formado por el alimento, vacunas, medicamentos y -
crías para desarrollo. Comprende los art1culos que compra
la empresa que son necesarios para la obtenci6n del producto 
final, Bl nivel que se debe mantener de cada materia prima
depender& del tiempo de entrega necesario para cubrir los -
nuevos pedidos, la frecuencia de uso, la inversi6n necesaria 
y las características físicas del inventario. 
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En la industria pecuaria, no es posible almacenar gran
des vol6inenes de materia prima debido a las caracteristicas
propias, ya que el alimento es un elemento que f'cilmente se 
descompone si no se encuentra almacenado en condiciones 6pti 
mas, los medicamentos y vacunas tienen una fecha de caduci-
dad y el nivel de las crias para desarrollo depender' del -
espacio disponible, asi como de la programaci6n de la produ~ 
ci6n. 

b) Inventario de Producci6n en Proceso. 

Este est' formado por los animales que se est'n desarr~ 
llando y que a6n no han llegado al peso suficiente para ser· 
enviados al mercado. 

También en este caso, el nivel adecuado del inventario· 
depender' de los programas de producci6n que han sido elabo· 
rados de acuerdo a la ~poca id6nea en que el producto debe -
salir a la venta. 

c) Inventario de Art1culos Terminados. 

Es el que se forma por los animales que han obtenido el 
peso necesario y que a6n no han sido vendidos. El nivel de
este inventario deber' ser el suficiente para cubrir las de· 
mandas del mercado. 
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Es comGn denominar inventario a la clasificaci6n, cuan
tificaci6n y valoraci6n de los bienes con que cuenta la em-
presa, cuya funci6n es tener una informaci6n actualizada de
los bienes y productos de que se dispone y determinar el va
lor real a la fecha de ejecuci6n, debiendo realizarse con 
int6rvalos de tiempo menores a un afio. A mi parecer, esta -
tarea debería ser denominada censo y no inventario, por lo -
tanto al referirme a inventario ser~ a cualquiera de las el~ 
sificaciones descritas y no al hecho de realizar un censo de 
los mismos. 

Los animales llamados pie de cría (toros, vacas, ovejas, 
carneros, cerdas, berracos, etc.) que son los que producen
la materia prima denominada "crías para desarrollo", no se -
clasifican como inventario sino como activo semifijo, ya que 
son animales sujetos a una depreciaci6n por el deterioro que 
van sufriendo paulatinamente en su funci6n reproductora. 

La industria pecuaria presenta graves problemas relaci~ 
nados con los inventarios, debido a la difícil que resulta -
asignar los costos a cada producto. Los costos son los des
embolsos o gastos en dinero que se hacen en la adquisici6n -
de las materias primas, pago de mano de obra y otros gastos
necesarios para obtener el producto terminado. El fin pri-
mordial de la determinaci6n de los costos es la valuaci6n de 
inventarios, lo que nos llevará a conocer el resultado de -
operaci6n de la empresa. 
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El costo de producci6n se obtiene con los importes de: 

1) Materiales directos. Son todas aquellas materias primas 
que son parte integrante del producto terminado o que pueden 
asignarse a unidades físicas específicas (el alimente del g!_ 
nado, las vacunas y medicamentos). 

Z) Mano de obra directa. Es toda aquella mano de obra que
evidentemente se relacione con productos específicos y que -
pueda ser apr~piadamente identificable con los mismos (el or
defiador, el veterinario, el supervisor de la granja, etc.). 

3) Gastos indirectos de producci6n. Son todos los costos -
de producci6n con excepci6n de materiales y mano de obra di
recta (impuesto predial, luz, agua, salarios de oficinistas, 
depreciaciones, etc.). 

Viendo estos conceptos, se puede pensar que en realidad 
no es tan difícil valuar el inventario, pero el problema ra
dica en el hecho de asignar el importe de estos conceptos a 
cada uno de los productos. Para darle soluci6n, existen 
ciertos m~todos de valuaci6n de inventarios, los cuales re-· 
quieren de un control muy estricto para que el resultado sea 
lo m's apegado a la realidad. 
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2, M~TODOS PARA VALUACION EFICAZ DE INVENTARIOS, 

Los m~todos m's usuales de valuaci6n de inventarios son: 

a) El precio del mercado. 

b) El precio neto en la empresa. 

c) El costo original de los bienes. 

d) El costo original menos la depreciaci6n. 

e) El costo de sustituci6n o repo~ici6n de los bienes 
menos la depreciaci6n. 

f) El costo de capitalizaci6n de ingresos futuros des
contados al presente. 

Cabe aclarar en relaci6n con estos m~todos que se est&
considerando como inventario a aquel bien sujeto a una depr~ 
ciaci6nt el cual sí debe ser sometido a un censot pero en mi 
opini6nt debe ser considerado como activo fijo o semifijo y

no como inventariot ya que este rengl6n forma parte del actl 
vo circulantet un activo de f&cil rcalizaci6n que representa 
liquidez para la empresa. De todas manerast explicare la -
forma en que pueden ser valuados estos activos, 



83 

a) El precio del mercado 

Este m6todo puede ser utilizado en la valuaci6n del ac
tivo semifijo, como son los animales de trabajo, que propor
cionan fuerza motriz: pie de cr!a, estos animales se manti! 
nen normalmente por períodos mayores a un afio o a un ciclo -
de producci6n, están sujetos a una depreciaci6n y como no 
son obtenidos con el prop6sito de venderlos posteriormente,
es difícil saber cual es su costo real, la forma m~s conve-
niente de valuarlos es a precio de mercado, que es el precio 
que el cliente est~ dispuesto a pagar por el animal, depen-
diendo de sus caracter!sticas propias. Otro activo semifijo 
que puede ser valuado por este m6todo son los animales que -
proporcionan los productos que vende la empresa pecuaria, 
por ejemplo, las vacas lecheras y gallinas ponedoras. 

b) El precio neto en la empresa 

Este m6todo es utilizado para valuar los productos obt! 
nidos en la empresa, los cuales serán fácilmente converti--
bles en efectivo y representan el inventario de artículos -
terminados. Para obtener el precio neto en la empresa, se -
puede aplicar la siguiente guía programática, que es un pa-
tr6n general que puede adaptarse de acuerdo a las condicio-
nes y características de cada explotaci6n pecuaria. 
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1) Costo de producci6n de la cr!a, que abarca el proceso de 
reproducci6n y cría. 

1.1) Pie de cría. 
l. 2) Mano de obra. 
1.3) Alimentaci6n. 
1.4) Medicamentos. 
1.5) Amortizaci6n de instalaciones. 
1.6) Amortizaci6n de equipo. 

2) Costo de producci6n a la venta, que abarca el proceso de 
desarrollo y producci6n. 

Z.1) Poblaci6n animal. 
Z.Z) Mano de obra. 
Z.3) Alimentaci6n. 
Z.4) Medicamentos. 
Z.5) Amortizaci6n de instalaciones. 
z. 6) Amortizaci6n de equipo. 

3) Amortizaci6n de obras de infraestructura para servicios
general es. 

3.1) Cercas. 
3.Z) Pozos. 
3.3) Silos. 
3.4) Baf'lo de inmersi6n. 
3.5) Almac~n. 

3.6) Casa habitaci6n, etc. 



4) Aaortizaci6n de equipo para servicios generales. 

4.1) Bbculas. 
4.2) Equipo m6dico. 
4.3) Mezcladora. 
4.4) Mobiliario de oficina. 
4.5) Planta de luz. 
4.6) Vehículos. etc. 

S) Gastos generales y cargos adicionales. 

S.l) Fletes. 
S.2) Consumo de agua. 
S.3) Consumo de energía el6ctrica. 
S.4) Depreciaci6n de equipo e instalaciones. 
S.S) Honorarios administrador y otros profesionales. 
S.6) Impuestos. etc, 
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Este es el m6todo aplicable a la valuaci6n de los inve~ 
tarios tanto de producci6n en proceso. artículos terminados
y de la materia prima denominada "crías para desarrollo", 
Para la aplicaci6n de todos los cargos descritos anteriorme~ 
te. se hace necesario el uso de c6dulas de trabajo. las cua
les utilizar6 en la realizaci6n del Caso Pr,ctico. en donde
explicar6 su mec,nica de operaci6n, 
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c) El costo original de los bienes 

Este tipo de valuaci6n de inventarios se aplica a aque
llos insumos que van a ser usados en la empresa en un plazo
relativamente corto, como son: los alimentos, vacunas y me
dicinas. Por lo tanto, el costo al que deberán ser registr_! 
dos será el precio de compra, ya que este refleja en una fo! 
ma muy exacta el valor del jnventario de materia prima. 
Este m6todo tambi6n puede ser aplicado para valuar la mate-
ria prima denominada crías para desarrollo, cuando es adqui
rida a terceros; en el caso de que la misma empresa produzca 
las crías que posteriormente desarrollará, el costo al que • 
serán valuados será el del precio neto en la empresa, 

d) El costo original menos la depreciaci6n 

Para valuar aquel activo que es adquirido con el fin de 
ayudv·r a obtener el producto terminado y que será utilizado
durante un mediano y/o largo plazo (activo fijo), tal como -
son la maquinaria y equipo, camiones, construcciones, cerc~s, 
el m6todo de valuaci6n ser6 considerar el costo original del 
bien menos los cargos que se hayan hecho a resultados por el 
dem6rito o desgaste que originan el paso del tiempo y el uso 
(depreciaci6n), de tal forma que el importe resultante refl~ 
jará el valor neto real del bien en la empresa, el cual será 
aplicado al momento que sea vendido dicho bien, y la difere~ 
cia que resulte entre el costo neto real en la empresa y el
precio de venta, será una utilidad o p6rdida por venta de 
activo fijo, 



e) El costo de sustituci6n o reposici6n de los 
bienes menos la depreciaci6n 
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Este m6todo tambi6n es aplicable al activo fijo, es uti 
lizado para valuar aquellos bienes que han sido adquiridos -
para ser utilizados en un mediano y/o largo plazo, pero cuyo 
costo original se desconoce, como puede ser el caso de las -
construcciones e instalaciones, que deberSn ser valuadas al 
valor neto de reposici6n, el cual refleja lo que costar1a en 
este momento construir esas instalaciones menos el dem6rito
por el paso del tiempo; dicho de otra manera, es el precio -
al que podr!a ser adquirido en este momento el bien, tomando 
en cuenta las condiciones en que se encuentra. 

f) El costo de capitalizaci6n de ingresos futuros 
descontados al presente 

Al igual que los anteriores, este m6todo es utilizado • 
para valuar un bien de tipo fijo: el terreno, que es un re
curso que tiene una vida ilimitada y que proporciona ingresos 
en el futuro. Consiste en pasar al presente los beneficios
que se espera obtener en el futuro de dicho bien. Tambi6n -
puede ser valuado de acuerdo a las cotizaciones que de 61 se 
hagan, dependiendo de la localizaci6n, tipo de suelo y serv! 
cios con que cuenta. 
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Como puede darse cuenta el lector, a pesar de la difi-
cultad que tiene la industria pecuaria para valuar sus inven 
tarios, existen m6todos de valuaci6n, los cuales nos llevan
ª obtener costos reales que permiten determinar importes de
inventarios, que reflejan la verdadera inversi6n de la empr! 
sa pecuaria en este rubro tan significativo de los Estados -
Financieros. 
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3, CASO PRACTICO, 

Con el fin de mostrar prácticamente como se obtiene el 
importe de los inventarios tanto de materias primas como de 
productos en proceso y terminados, he diseftado el siguiente
caso práctico, el cual se enfoca a una explotaci6n pecuaria
porcina, pero que el lector en un momento dado puede adecua_!: 
lo a sus circunstancias propias. 

La granja denominada "La Flor", es una explotaci6n pe-
cuaria dedicada a la cr!a y engorda de ganado porcino, cuen
ta con una superficie de 2,100 metros cuadrados, distribuí-
dos de la siguiente manera: 

1) Una maternidad con veinte espacios dividida en dos
partes de diez jaulas cada una, cuya dimensi6n es -
de 7 x 8 metros. 

2) Once corrales de gestaci6n para diez hembras cada -
corral de 5 x 10 metros cada uno. 

3) Seis sementaleras de 2 x 10 metros cada una. 

4) Dos corrales para hembras de reemplazo con cinco -
hembras cada corral, de 4 x 4 metros cada uno. 

S) Diez corrales de 3 x 3 metros cada uno, utilizados
para las etapas de pre-iniciaci6n e iniciaci6n, con 
capacidad máxima de 30 lechones cada uno. 
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6) Cincuenta corrales de 4 x 4 metros cada uno, utili
zados para animales de las fases de crecimiento, 
desarrollo y finalizaci6n con capacidad mixima de 
15 animales cada corral. 

7) Una fibrica de alimentos de 4 x 17 metros, 

8) Una bodega de 4 x 8 metros. 

9) Un baño para trabajadores de 4 x 2 metros. 

10) Oficinas de 4 x 3 metros. 

11) Cuatro silos para almacenar grano. 

Considerando estas características y otras mis que ir~
especificando durante el desarrollo del ejercicio, ejemplifi 
car6 :os m6todos de valuaci6n descritos en el inciso de m6t~ 
dos para valuaci6n eficaz de inventarios. 

a) El precio del mercado 

Los activos semifijos existentes en la granja son: 

120 vientres reproductivos con una vida productiva Gtil 
de cinco partos, considerando dos partos por año, 
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6 sementales, con una vida reproductiva 6til de siete -
anos, también hay ocho hembras de reemplazo, el criterio pa
ra valuaci6n de éstas es el siguiente: 

Debido a que estas hembras fueron producidas en la gra~ 
ja, no se consideran activo semifijo, sino hasta el momento· 
en que empiece su ciclo productivo, mientras tanto, todos 
los gastos en que in'curran se ir~n acumulando al costo de 
producci6n, (que es el valor al cual se di6 salida al lote· 
o lotes a que pertenecían cuando fueron puestas al mercado) 
para que cuando sea su primer servicio los costos y gastos -
totales en que haya incurrido integren el valor que como ac-
tivo semifij o estad sujeto a depreciaci6n, 

El costo de producci6n de 4 de ellas fué de $ 21,000.00 

El costo de producci6n de las 4 restantes fué de 
$ 21,750.00 

Al 30 de semptiembre, el valor de las hembras de reem-· 
plazo es: 

No, de Costo de Costos de Costos de Gastos Costo ll1 
hembra producci6n alimenta- mano de obra indirec currido-

original ci6il incu incurridos tos in':' total 
rridos- curridos 

216 21,000.00 9,790,00 2,500.00 3,060,00 36,350,00 
217 21.000.00 9,790,00 2.500.00 3.060.00 36.350,00 
218 21.000.00 9.790,00 z.500.00 3,060,00 36,350.00 
219 21,000.00 9,790.00 2,500,00 3,060.00 36,350.00 
220 21,750,00 4,895.00 1,250.00 1.530.00 29,425.00 
221 21,750,00 4.895.00 1.250.00 1,530,00 29.425.00 
222 21.150,00 4,895.00 1.250.00 1,530,00 29,425,00 
223 21,750,00 4.895.00 1,250,00 1,530,00 29,425.00 
TOTAL 111.000.00 58,740.00 1s,ooo.oo 18,360.00 263 ,100.00 
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Las primeras cuatro hembras salieron de la fase de fina 
lizaci6n hace dos meses y las siguientes cuatro, hace un mes. 

El cálculo de los costos de materia prima, mano de obra 
y gastos indirectos se describirá posteriormente. 

En base a lo anterior, se tiene que el costo de las 
ocho hembras de reemplazo es de $ 263,100.00 en el mes de 
octubre de 1985 que será el mes de valuaci6n, las hembras 
216, 217, 218 y 219, probablemente entrarán a formar parte -
del hato reproductivo, por lo tanto, se integrarán en el -
activo semifijo con un valor de $ 36,350.00 cada una. 

El valor de mercado de los vientres y sementales se cal 
cula de la siguiente manera: 

1) Los 120 vientres tienen un peso promedio de 130 kilos ca 
da uno, que equivalen a 15,600 kilos en total. 

El precio por kilo en pie es de $ 370,00 

Los Jesechos, que es como se llama a los activos semifi 
jos que han agotado su vida productiva, son comprados un 20% 
abajo del precio normal de kilo en pie, 

El importe que se pagaría en este momento si se quisie
ran vender todos los vientres sería: 

15,600 kilos x $ 296.00 $ 4 1 617,600,00 
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2) Para los sementales se toma el mismo par,metro en rela-
ci6n al precio de compra. 

Se tienen 6 sementales de 250 kilos en promedio cada 
uno, lo que equivale a 1,500 kilos en pie, el costo sería: 

1,500 kilos X $ 296,00 $ 444,000.00 

El valor total a precio de mercado del activo semifijo
al mes de septiembre de 1985 es: 

vientres 
sementales 

4 1 617,600.00 
444,000.00 

Total $ 5 1 061,600.00 

Dentro de la empresa, estos activos semifijos pueden -
valuarse al costo original menos la depreciaci6n, en virtud
de que van sufriendo un dem6rito en sus funciones reproduc-
toras en forma paulatina, as{ es que en la granja los vien-
tres se deprecian~n~os y medio aftos y los sementales en sie
te afios, los cálculos para el hato reproductivo actual se -
formular' en el inciso mencionado. 

b) El costo original de los bienes 

Este m6todo lo utilizar6 para valuar los alimentos, va-
cunas y medicinas. 
para las distintas 
la elaboraci6n del 

La granja elabora sus propios alimentos· 
fases, los ingredientes utilizados para -
alimento son: sorgo, soya, cebada, gira· 
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solt minerales y sustituto de leche. 

El inventario existente al 30 de septiembre de cada -
una de estas materias primas es: 

1) Sorgo 17t35Z kilos. 
2) Soya ltZ46 kilos. 
3) Cebada lt689 kilos. 
4) Girasol 512 kilos. 
5) Minerales 475 kilos. 
6) Sustituto de leche Zl kilos. 
7) 512 dosis de vaama contra el c6lera. 
8) 153 dosis de vacuna contra leptospira, 
9) 20 frascos de amicina LA de 100 ml, 
10) 2 paquetes de 250 bolsas cada uno de tetraciclina, 
11) 2 botes de pezufiol. 
12) 20 frascos de 10 ml. de lutalise. 
13) 5 frascos de 100 ml, de arisil. 
14) 10 frascos de 100 ml. de catosal. 
15) 5 frascos de 250 ml. de vitaminas. 
16) SO botes de 100 ml. de azul de metileno. 
17) .! frascos de 100 ml. de neomelubrina, 
18) 20 frascos de ZO ml. de penicilina benzatylica. 
19) 2 frascos de 20 ml. de flubet. 
20) SO frascos de flubicina de 4'000t00 U,I, 

El costo original de los ingredientes necesarios para -
la elaboraci6n de las raciones es el siguiente: 
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Materia prima Kilos en Ccisto ongiñal costo ongiiíil 
existencia por kilo total 

Sorgo 17,352 62.00 11075,824.00 
Soya 1,246 85.00 105,910.00 
Cebada 1,689 55.00 92,895.00 
Girasol 512 40.00 20,480.00 
Minerales 475 120.00 57,000,00 

&lstituto de 
leche 21 320.00 6,720.00 

'IUTAL $ 1'358,829.00 

Para esta granja el aprovisionamiento del alimento es -
mensual, y se procura guardar niveles mínimos de cada ingre
diente, ya que llega a ser com6n en la industria pecuaria la 
falta de alguno de ellos en el momento en que ha sido previ~ 
to su abastecimiento por causas ajenas a la empresa, por taE 
to la granja ha establecido un nivel mínimo de alimento suf_! 
ciente para cubrir las necesidades de este producto por tres 
días y tambi6n cuenta con una política acerca de los niveles 
m'ximos de estos insumos, la cual tiene la intenci6n de no -
inmovilizar su efectivo en este concepto, el nivel m!ximo
ser' un 10% arriba de lo necesario para un mes, En base a -
estos par,metros los niveles m!ximos y mínimos que en kilos
deber' haber en las bodegas de alimentos son: 



de 
to 

ngre iente 

Sorgo 
Soya 
Cebada 
Girasol 
Minerales 
Sustituto de 
leche 

Mínimos 

4,900 
700 

1,000 
400 
300 

6 

1 ogr mos 
Mhimos 

53,900 
7,300 

10,300 
4,200 
3,000 

600 
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Tomando en cuenta las formulaciones que para cada tipo-
raci6n ha establecido el veterinario de la granja, el cos 
por kilo de cada uno es: 

a) Alimento para pre-iniciaci6n $ 77.30 por kg 

b) Alimento para iniciaci6n $ 69.60 por kg 

c) Alimento para crecimiento $ 68 .10 por kg 

d) Alimento para desarrollo $ 62.20 por kg 

·'!) Alimento para finalizaci6n $ 62.20 por kg 

f) Alimento para el hato reproduc 
tivo y vientres de reemplazo - $ 65.30 por kg 

Ahora bien, el costo original total de las vacunas y m~ 
dicinas al 30 de septiembre os: 

Vacunas 

Medicinas 

$ 324,850,00 

$ 399,400,00 
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El valor total a costo original de estas materias primas 
al mes de septiembre de 1985 es: 

Alimento 1'358,829.00 

Vacunas 324,850.00 

Medicinas 399,400.00 

Total $ 2 1 083,079.00 

c) El costo original menos la depreciaci6n 

Los activos fijos y semifijos que valuar6 por este m~to 
do y cuyas depreciaciones afectar6n los resultados de la 
granja "la Flor", son: 

1) Construcciones e instalaciones. Son las bardas, corra-· 
les, maternidad, oficina, ba~os y f6brica de alimentos, con! 
truidos en 1983. 

2) Maquinaria y equipo. Se integra por una revolvedora y 
un molino de alimento, cuatro silos y 20 jaulas elevadas pa· 
ra maternidad, adquiridos en 1983. 

3) Mobiliario y equipo, Un escritorio, dos sillones, un e! 
tante y un refrigerador para almacenar las vacunas y medici· 
nas que lo requieran, adquiridos en 1983. 

4) Sementales, Seis ejemplares adquiridos en 1983. 
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5) Reproductoras. 30 adquiridas en el año de 1983, 50 pro
ducidas en el primer semestre de 1984, y 40 producidas en -
el segundo semestre de 1984. 

Las.construcciones y maquinaria así como el equipo se -
deprecian en 5 años, el mobiliario y equipo en 10 años; se-
mentales en 7 años y los vientres en 2.5 años. 

Al 30 de septiembre de 1985, el costo original menos la 
depreciaci6n es el que se muestra en el siguiente cuadro: 

oepreciaci6ñ Tipo de activo Costo ongiñil Depreciac16ñ Costo Neto 
hasta 1984 Ene/Sept/85 del activo 

Sept. 1985 

Construcciones e 
instalacion.:s 11030,000 412,000 154,500 463,SOO 
Maquinaria y 
equipo 265,000 106,000 39,750 119,250 
Mobilfario y 
equip» 95,000 19,000 7,125 68,875 
Semental es 300,000 85,714 32,143 182, 143 
30 vientres de 
3 y 4 partos 780,000 468,000 156,000 156,000 
SO vientres de 
2 y 3 partos 650,000 260,000 B0,000 260,000 
40 vientres de 
1 y Z partos 800,000 160,000 160,000 480,000 

Total 31920,000 1'510,714 679,518 1'729,768 
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Los cargos que por depreciaci6n de estos conceptos se -
hacen mensualmente a los lechones nacidos y a los que se en
cuentran en proceso de desarrollo as! como su distribuci6n a 
las diversas fases es: 

a) Construcciones e Instalaciones. Por este concepto se -
deprecia mensualmente $ 17,167,00, distribu!dos de la sigui
ente manera: 

a.1) Hato reproductivo 20%. Este cargo de deprecia--
ci6n ~eacumula al costo de producci6n de los lech,2 
nes nacidos, por lo tanto el importe se divide -
entre el n6mero de lotes que surjan mensualmente. 

a.2) Lechones en la fase de lactancia 40%, tambi~n se 
procede como en el anterior caso a dividir entre
el n6mero de lotes en esta fase. 

a.l) Lechones en la fase de pre-iniciaci6n St, se pro-
cede en todos los casos igual que en los ya des--
critos. 

a.4) Fase de iniciaci6n 5%, 

a.5) Fase de crecimiento 10\. 

a.6) Fase de desarrollo 10%. 

a.7) Fase de finalizaci6n 10\, 
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La distribuci6n anterior se basa en el espacio ocupado~ 
por cada una de las fases y el hecho de acumular el importe
de estos conceptos a los lotes y no a cada uno de los lecho
nes o cerdos es que el m6todo utilizado para la asignaci6n -
de costos será por medio de lotes, que se formar'n de acuer
do a su fecha de nacimiento, agrup,ndose las camadas nacidas 
durante una semana, todos estos nacimientos formar&n un lo
te al cual se le ha de designar un número de control que se
r& el misao desde el nacimiento hasta la venta, por lo tanto, 
el lote podr! disminuir debido a las muertes habidas, pero -
nunca aumentar de número de integrantes. Creo, que este es 
el m~todo m's justo para la asignaci6n de costos ya que a 
cada lote se le cargar!n todos los gastos de medicinas y all 
mento en que hubiera incurrido y la mano de obra y los gas-
tos indirectos son prorrateados, ya sea tomando en cuenta el 
espacio ocupado por cada fase o algún otro criterio que per
mita la mejor asignaci6n de estos conceptos, de tal forma 
que el costo de un lech6n o cerdo en relaci6n con otro ser&
inferior o superior dependiendo del número de animales que
finalmente integren el lote y como el número de hembras que
parer para formar cada uno de los lotes siempre es el mismo, 
la mi1imizaci6n de los costos depender& del buen manejo de -
la industria o empresa pecuaria en estudio. 

b) Maquinaria y equipo. La depreciaci6n mensual por este -
concepto es de $ 4,417.00, su distribuci6n es: 

b.1) Reproductoras 17\. 

b.2) Lactancia 17\. 

b.3) Pre-iniciaci6n 8\. 
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b.4) Iniciaci6n 8\. 

b.S) Crecimiento 16\. 

b.6) Desarrollo 17%. 

b.7) Finalitaci6n 17%. 

La asignaci6n tambi6n ser' por lotes. 

c) Mobiliario y equipo. La depreciaci6n mensual es de 
$ 79Z.OO que se distribuyen y aplican igual que la maquina-
ria y equipo. 

d) Sementales. En este caso la asignaci6n es por parto y -

claro cst' que este importe se acumular' al costo de los lo
tes que formar!n los partos habidos cada semana, consideran
do que anualmente hay Z40 partos el importe por depreciaci6n 
de los sementales es de $ 178.60 por parto. 

e) Vientres. 
es directa por 
ner plenamente 

En este caso la asignaci6n de la depreciaci6n 
cada hembra de tal forma que se tendr! que t! 
identificado su costo original y el n6mero de 

partos que tiene en su haber, para lo cual cada vientre cue~ 
ta con una hoja de control, que adem!s de permitirnos identl 
ficar plenamente el cargo que por depreciaci6n le correspon
de a ese parto, sirve como un control de costos y gastos en
que incurre el animal durante su vida productiva, el funda-
mento est! en la hoja de control que sigue: 



GAANJA " IA FLOR " 

caractedsticas Fecha de ingreso -----
Fecha de baja ------ Precio de venta ----

Peso ____ _ 

Costo ----
• DEOCJ\NSO Gl:Sl'J\CIClJ 

Par Fec~!L- 'l'lE!l¡lO Costo Fechas 'l'ienp::i Costo 

No. de control ------
Oepreciaci6n -------

Ml\TERUIWl 
Fechas Tienp:> Costo Costo lec:OOnes 

to• ~trada Salida Estancia Proceso Entrada Salida Estancia Proceso Entrada Salida Eidstencia Proceso Total ~stet:aó:>s · 

1 

2 
-

3 

4 

5 

6 

T i 

DIS'1'RillX::ICll DE DI.AS y CX>S'ro 

Ml:;s IEs::AN!D GES'D\CICll Ml\Tt2UIW) 'romL MES 0~00 GESTACIClJ Ml\'mltiIDAD 'lUmL 
Olas Fact. Costo Olas Fact. Costo O!as Fact. Costo O ¡; M o.ras Fact Costo oras. Fact. Costo oras Fact. Costo O G M 

~E mE 1 

' ' :nm F.EB ' 

M1JJ MW i 
ABR ABR 1 

1 

MY Ml'\Y 1 

.Jl.l'I JUN 

JUL JUL i 
N.:tJ PCIJ 

15a" 5l:l' 

o;;'1' cx:r 
rcv 00\T ' 

' DIC PIC l 
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El uso de esta hoja es muy importante, ya que permite -
identificar plenamente los cargos en que incurri6 cada hem-
bra en sus períodos reproductivos. 

La asignaci6n de estos costos y gastos a los lotes pro
ductivos en un mes ser~ cargando el total de los que en este 
período hayan incurrido los 120 vientres, es decir, el costo 
de producci6n de los lotes que formaron los partos habidos -
en el mes de septiembre, se form6 por todos los desembolsos
que por concepto de materia prima, mano de obra y gastos in
directos incurrieron las 120 hembras de la granja, no impor-
tando que algunas estuvieran en su pertodo de gestaci6n y 
otras en el de maternidad o descanso e incluyendo la depre--
ciaci6n de los vientres que en ese mes hayan parido. 

La depreciaci6n por cada parto por hembra es: 

a) Hembras 21 a 35 $ 5,200.00 cada una 
b) Hembras 36 a SO $ 5,200.00 cada una 
c) Hembras 80 a 94 $ 2,600.00 cada una 
d) Hembras 101 a 115 $ 2,600.00 cada una 
e) Hembras 116 a 130 $ 2,600,00 cada una 
f) Hembras 136 a 140 $ 2,600.00 cada una 
g) Hembras 151 a 170 $ 4,000,00 cada una 
h) Hembras 176 a 195 $ 4,000.00 cada una 

El importe neto de dicho activo fijo y scmifijo al 30 -
de septiembre de 1985 es de$ 1 1 729,768.00 mostrado en el 
cuadro anterior. 



d) El costo de sustitución o reposici6n de 
los bienes menos la depreciaci6n 
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En la granja "La Flor", el costo original de ning(m ac
tivo fijo es desconocido, por tanto, no es aplicable este m! 
todo, en el supuesto caso que se desconociera el valor de 
alguno de ellos lo que procede hacer, es conseguir que un v~ 
luador (por lo general se t~ata de actuarios), nos diga cuál 
seria el costo de este bien, ellos a través de diversos cGl
culos y tomando en cuenta las características del activo cer 
tífican el valor real del bien ya sea mueble o inmueble. 

e) El costo de capitalizaci6n de ingresos 
futuros descontados al presente 

Para valuar el terreno de "La Flor" y en virtud de que
~ste no proporciona rendimientos en forma directa como suce· 
deri~ si fuera cultivado, tomaré el precio por metro cuadra
do al que se cotizan los terrenos de la zona en que se en--
cuentra ubicada la granja, tomando en considerací6n que cue~ 
ta con servicios de drenaje, agua potable, luz y líneas tel~ 
f6nicas, así como que se encuentra ubicado en un municipio -
que tiene todos los servicios urbanos, El precio por metro
cuadrado es de $ 3,400.00 

El costo del terreno es: 

2,100 metros cuadrados x $ 3,400.00 el metro cuadrado • 
$ 7 1140,000.00 valor del terreno, 
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f) El precio neto en la empresa 

Este método lo utilizarE para valuar la materia prima -
denominada "cdas para desarrollo", los cerdos en proceso y 

los cerdos listos para ser enviados al mercado, para lo cual 
el inventario animal al 30 de septiembre y 31 de octubre de-
1985 son: 

1) Septiembre de 1985: 
Activo semifijo: 
a) 120 vientres 
b) 6 sementales 
c) 8 vientres de reemplazo 
Inventario animal: 
d) 192 lechones en lactancia 
e) 93 lechones en pre-iniciaci6n 
f) 18 2 lechones en iniciaci6n 
g) 182 cerdos en crecimiento 
h) 179 cerdos en desarrollo 
i) 265 cerdos en finalizaci6n 

2) Octubre de 1985: 
Activo semifijo: 
a) 120 vientres 
b) 6 sementales 
c) 8 vientres de reemplazo 
Inventario animal: 
d) 197 lechones en lactancia 
e) 94 lechones en pre-iniciaci6n 
f) 183 lechones en iniciaci6n 
g) 181 cerdos en crecimiento 

h) 180 cerdos en desarrollo 

i) 360 cerdos en final izaci6n 
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Los números de lotes existentes en la granja hasta el -
30 de septiembre de 1985 son: 

# de lote Semana de 
nacimiento 

326 3a. de abril 
327 la. de mayo 
328 3a. de mayo 
329 la, de Jl;lnio 
330 3a. de junio 
331 la. de julio 
332 3a. de julio 
333 5a. de julio 
334 3a. de agosto 
335 Sa. de agosto 
336 Za. de septiembre 
337 4a. de septiembre 

Ahora bien, para obtener los costos del inventario ani
mal ul 31 de octubre de 1985, primeramente mostrar6 los movi 
mientas habidos diariamente en las distintas fases, lo cual
nos llevó a obtenerlo, mediante las hojas de altas y bajas -
del d{a que a continuaci6n se presentan. Las hojas de altas 
y bajas del d!a son un control de gran ayuda, que permite 
visualizar plenamente y a diario las existencias con que 
cuenta la empresa, percatándose de una manera muy exacta 
cuánto dinero se tiene invertido en cada fase del proceso de 
desarrollo en la granja. 



G!WiJA PORCINA "LA FLOR" 
INFOH DE ALTAS Y BAJAS DPJ.. DJA 1° de octubre de 1985 INR>lftlll ANTERIOR FErnA: 30 de septiembre de 1985 

CEROOS PJOU:IOOS B4 LA GRAWA CEROO.S REPIIDX:'TORES 
l-\1.TAS Lactan· uesteta• m1c1ac1· .. reclDU.en ¡uesarro· n.nauza· vientres ~en· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia~ tales 
6.2 kR 10 kr 20~ 35 k~ 60 ksl 98 lee ree11plazo 

eitistencia 
192 93 11nterior 182 182 179 265 8 78 20 22 .. 6 

~entos t+ P trasl>llSOS "' I+ .. 94 ~ :t f+ .. ~ 

~rados 

~ALTAS 192 93 182 182 273 265 8 78 20 22 6 

MJAS 

Welldidos 

14.aertos 2 

~ransf eridos . . 94 . - . . . 
$.M\ BAJAS 2 94 

tr O T A L E S 190 93 182 88 273 265 8 78 20 22 fi 

Valores estilllados 6,000 9,000 11,000 13,000 18,SOO 30,000 40,000 38,000 38,000 38,000 74,000 oor cabeza 
Valor total de 

ni4o,ooo 837,000 !existencias 2002,000 H44,ooo p055 ,500 7950,000 320,000 2964,000 760,000 1836000 444000 



GRANJA roRCINA ''LA FLOR" 
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 2 de octubre de 1985 INFOIM: ANTERIOR FF.OIA: 1° <le octubre de 1985 

-·· 

CEROOS PRDDOCIOOS el LA GRANJA CEROOS REPRODUCTORES 
N.TAS :Lactan- ¡uesteta· :Inic1ac1- ivrecllll1cn 1uesarro• Fmal1za· vientres 1SB11en-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vucias tales 
6.Z kl! 10 kl? 20 kll 35 k11 60 kll 98 kll reanolazo 

leitistencia 190 93 182 88 273 anterior 265 8 78 20 22 6 

Nacimientos 
¡.+ I+ 1-t lt ~ f+ .. ~ r, lo traspasos 

Canprados 

lslMo\ AL TAS 190 93 18Z 88 273 265 8 78 20 22 6 

IBAJAS 

Vendidos 

~llertos 

ífransferidos . - . - - -
plMA BAJAS 

TOTALES 190 93 182 88 273 265 I! 78 20 22 6 

Yalores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 IR,500 30,000 40,000 38,000 311,000 38,000 174,000 nor cabeza 

1:a1or total de 1140,000 837,000 2002,000 114'1 ·ººº !iWi0,500 79!iO,OtlO 320,000 2!164 '000 760,000 B36ooo ~44000 t.!Xistencias 

------



GIWiJA PORCINA ''LA FLOR" 
INFORME DE tü.TAS y BAJAS DEL DIA 3 de octubre de 1985 INFOff.fE ANl'ERIOR FEOIA: 2 de octubre dl' 1!185 

CEROOS PROixx:IOOS ~ LA GRANJA CEROOS REPROOOCTORES 
~TAS i.actan· uesteta· m1c1ac1- 11-rec1J1Uen 'uesarro· J' mauz a- Vientres panen· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacías tales 
6.2 k2 10 k2 20 kg 35 kg 60 k2 98 k2 remmlazo 

IEitistencia 
190 93 182 88 273 265 8 78 20 22 6 IU\terior 

Nacimientos .. ft .. i+ ~ ~ I+ ~ ~ IO trasoasos 

Canprados 

Sl1'IA ALTAS 190 93 182 88 273 265 8 78 20 22 (> 

WAS 

~endidos 

~ertos 
'J 

Transferidos . - . . . - - . -
&w, BAJAS 2 

IJ'OTALES 188 93 182 88 273 265 8 78 lll 22 6 

Valores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 30,000 40,000 38,000 38 ·ººº 38,000 ~4,UOO rxir cabeza 

Valor total de 
existencias 1128 ·ººº 837,000 2002,000 1144,000 5050,500 7950,000 320,000 1964 1000 760,0011 B.l6,UOU ~44000 



GRANJA PORCINA "LA FLOR" 

INFOPME DE /ILTAS Y BAJAS DEL DIA 4 de octubre de 1985 INFOIM1 AflrERIOR Fa:HA.: 3 <le octubre de 1985 

CEROOS PROOOCIOOS rN LA GRANJA CEROOS REPRODUCTOR.ES 
ALTAS IUICtan- ves teta· m1c1ac1· ..,recl.llllen uesnrro· l'l.Jlaliza· Vientres :semen· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vadas tales 
6.2 kl! 10 kll 20 kll 35 kll 60 kll 98 kiz reemplazo 

iExistenda 188 93 182 88 273 !anterior 265 8 78 2U 22 6 . 
r-lacimientos 
o traspasos .. I+ ... .. ~ + ~ 10 ~ ~ 

Canprados 

SlMA ALTAS 188 93 182 88 273 265 8 88 20 22 (l 

BAJAS 

Vendidos 

Muertos 

rrransferidos . . - - - 10 

StMA BAJAS 10 

J'OTALES 188 93 182 SR l..73 2b5 8 88 20 12 6 

-.'alorcs cstinut<los 6,000 9,000 11,000 13,000 18 ,soo 30,000 40,000 38,1100 .)8,lllJO ~tl,000 174,00U ]'Or cabeza -
\'alor total de 128,000 837,000 2002,000 1144,00() ~10!i0,500 ,existencias 7%0,000 320,0UO ~344,000 760,000 l!ihOOO 144000 
1 -



GRANJA fURCINA "LA FLOR" 

INro!M! DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 5 de octubre ele 1985 INFOOOi Am'ERIOR FF.rnA: 4 <le octubre ilc l!JBS 

CEROOS PRDOCCIOOS ~ LA GRANJA CEROOS REPRODUCTORES 
i\LTAS .Lactan- 11Jesteta· In1c1ac1· ... recllll1e!!, :uesarro- rmau:z.a- vientres Semen· 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vaciu~ tules 
6.Z k¡z 10 kl! 20 kg 35 kg 60 kg 98 kg ret!llplazo 

etistencia 
!anterior 188 93 182 88 273 265 8 88 20 12 6 

Nacimientos 
I+ + 1-t rt ~ f+ + ¡., ., 

o trasnasos 87 

t::anprados 

SlNA ALTAS 188 93 182 175 273 265 8 88 20 12 6 

IMJAS 

Wemidos 

k.iertos 

trransferidos . . 87 . . . - . - . 
~ BAJAS 87 

[ O T A L E S 188 93 95 175 273 265 8 88 20 1l (J 

~alares estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 1nnr cabe:z.a 30,000 40,000 38,000 38,000 38,000 74,000 

~alor total de 
!existencias 1128,000 837,000 1045,000 2275,000 5050,500 7950,000 320,000 3344,000 7ú0,000 456000 444000 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 
INFO!Mi DB ALTAS Y BAJAS DEL DIA 6 de octubre de 1985 INFO~ Am'ERIOR FECl!A: 5 de octubre de 1985 

-
CEJUm PIOU:IOOS ™ LA GRANJA CEROOS REPRDOOCTORES 

~TAS !Lactan· uesteta· lD1C1aC1• ~rec:1J111en JJesarro- Finaliza· vientres ¡:;emen-
tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacias tales 

6.2 kll 10 kll 20 kll 35 kll 60 kll 98 kll reemvlazo 

IBxistencia 
imterior 188 93 95 175 273 265 8 88 20 12 (> 

~acimientos . 
P traspasos ~ i. .. + ~ r. ~ .. :., 

~anprados 

~ALTAS 188 93 95 175 273 265 8 88 20 12 6 

IBAJAS 

~endidos 

"'1ertos 

Transferidos . . - . . - - - - . 
St.w. BAJAS 

TOTALES 188 93 ' 95' 175 273 265 8 88 20 12 6 

Valores estimados 
oor cabeza 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 30,000 40,000 38,000 38,000 'ª ·ººº ~4,000 
Valor total de 
existencias 1128,000 837,000 1045,000 Z275,000 !illS0,500 7950,000 320,000 3344 ,000 760,000 l5b000 4411110 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR'' 
INFOR-m DE ALTAS y 'BAJAS DEL DIA 7 de octubre de 198S INPOIM! ANTERIOR FEOiA: 6 de octubre de 198S 

CEROOS PRaU:IOOS IN LA GRRUA CEROOS REPROIXX:rORES 
ALTAS Lactan- ves teta- llnlClllCl • peclJDlen 1uesarro· Finaliza• v1entres i:;anen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia! tales 
6.2 kJZ 10 kJZ 20 kg 3S kll 60 kll 98 kll remmlazo 

l!icistencia 
~terior 188 93 95 17S 273 265 8 88 20 12 6 

Nacimientos 
~ 

. 
~ b trasnasos ft t+ rt ~ ~ t+ ~ 

tanprados 

~ALTAS 188 93 95 17S 273 26S 8 88 20 12 (> 

!BAJAS 

Wendidos 

tol.lertos 1 

irransferidos . . . . - . . 
SlMA MJAS 1 

TOTALES 188 93 9S 174 273 265 8 88 20 12 h 

Valores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 18,SOO oor cabeza 30,000 40,000 38,000 38,000 ~8 ,ooo tJ4,ooo 

l/alor total de 1128 ,000 837,000 04S,OOO 2262,000 soso.sao 7950,000 320,000 ~344 ·ººº 760,000 5(1000 44000 ~istencias 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 
INFO!f.lli DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 8 de octubre de 1985 INFOR-!B Am'BRIOR FF..a-IA.: 7 de octubre de 1985 

-
CHROOS PROIXX:IOOS rn LA GRANJA CEROOS REPROOOCTORES 

ru.TAS !Lactan- Desteta- 11nic1ac1- ~rec11111en 1uesano- rmauza- v1entres panen-
tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia~ tales 

6.Z kJZ 10 klZ zo k2 35 kJZ 60 klZ 98 k.ll rcanplaz.o 

IP.xistencia 
lanterior 188 93 95 174 273 265 8 88 20 12 b 

Nacimientos 
I+ ~ ~ i. f+ + ~ ~ ., 1n b traspasos 91 93 

Canprados 

iSlMA AL TAS 188 184 188 174 273 265 B 88 20 22 h 

!BAJAS 

Wendidos 

~ertos 1 

lf rans feridos 91 - 93 . . . - . 10 - ' 

iStMA BAJAS 92 93 10 

lfOTALES 96 91 188 174 275 265 8 88 10 z¿ ll 

~alares estimados 6,000 9,000 11,000 B,000 IH,500 30,000 40,000 38,000 38 ,llOO 38,000 74000 oor cabeza 

Walor total de 
576,000 819,000 ¡existencias 2068,000 2262,000 5050,500 7!.>Stl,000 3ZO,OOO 3344,0UO 1380,000 83600() 444000, 



GRANJA OOP.CINA ''LA FLOR" 

INRRo!E DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 9 <le octubre de 1985 INFO~ AmERIOR FErnA: 8 <le octubre de 1985 

CF.ROOS PRODUCIOOS eJ LA GRANJA CEROOS REPJOXJCTORES 
ALTAS ¡Lactan· uesteta- 11niciac1- .... reclllU (!,!! 1uesarro- l'lJlall.Za· v1entres panen· 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vaciaf tales 
6.2 k2 10 ka 20 k2 35 k2 60 ka 98 ksz ret1111>lazo 

Existencia 
anterior 96 91 188 174 Z73 265 8 88 10 22 6 

Nacilllientos 
lo trasna.sos .. ~ f+ .. ~ 90 ~ .. r. ~ 

Caaprados 

iStMA ALTAS 96 91 188 174 273 355 8 88 10 22 6 

BAJAS 

~eroidos 

~ertos 

rt'ransferidos . . !JO . - -
ru.tA BAJAS 90 

il'OTALES 96 91 188 174 183 355 8 88 to zz ú 

~alores estimados 6,000 9,000 11,000 13,0IJ(J 18,500 30,000 40,000 38,00U 38,000 ílll,000 74,000 l:Jor cabeza 
~alor total de 
~istencias 576,000 819,000 2068,000 2262,000 338!¡ ,500 10650,000 320,000 ~:w1,ouo 380, (J(JO l36000 444000 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 
INFO~ DE Al.TAS 'l BAJAS DEL DIA 10 de octubre de 1985 INFOM! ANTERIOR POOlA: 9 <le octubre de 1985 

CEROOS Pmx::Ioos m LA GRANJA CEROOS REPROru::roRES 
ALTAS Lactan- ioesteta- 11m.c1ac1- ... reclllUen 1vesarro- fmauza- vientres r:;emen· 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vada5 tales 
6.2 kR 10 kg 20 k¡¡; 35 kg 60 kg 98 kg reemplazo 

iexistencia 96 91 188 174 183 355 8 88 10 22 6 anterior 

Nacimientos . 

" lo trasoasos f+ • .. ~ f'i .. f+ ~ 10 

tanprados 

51J.tA Al. TAS 96 91 188 174 183 3!i5 8 88 20 22 b 

WAS 

Wendidos 

!ll.tertos 

transferidos . . . . - 10 
. -

~ BAJAS 10 

tr O T A L E S 96 91 188 174 183 355 11 78 20 2l (i 

i/al ores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 lll ,500 30,000 loor cabeza 40,UllO ~ll,000 38,000 38 .oon 7"1000 

~alor total de 
576,000 81!) ,000 2068,000 2262,000 !existencias :,,,85. 500 OhS0,000 320,00(1 29(>4 •ººº 760,000 836000 44•!000 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 

INR>IM! DE ALTAS Y 'BAJAS DEL DIA 11 de octubre de 1985 INFOlf.m ANTERIOR FIDiA: 10 dl• octubre lll' 1 !1115 

CEROOS PROIXX;IOOS I:N LA GRANJA CEROOS HEPRODOCTORES 
ALTAS 1i.actan· uesteta· 1m1c1ac1- ~reclJllle.)! .uesarro- l'lll811Z8• vientres Sanen-

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vuelas tules 
6.2 kg 10 kg 20 kg 35 kg 60 ~ 98 kg reenplazo 

Elcistencia 96 91 188 174 183 355 8 78 20 22 (1 1111terior 
. 

Nacimientos . 
o trasuasos f+ ;t I+ ~ ~ ~ .. ~ f't 

Canprados 

lSlMA ALTAS 
i 

96 91 188 174 183 355 8 78 zu ?•J " 
iBAJAS 

Wemidos 

~ertos 1 1 

íl'ransferidos . - - . -
~MJAS 1 . 1 

íl' O T A L E S 95 91 188 173 183 355 8 78 20 22 (J 

~alores estimados 
6,000 9,000 11,000 13,000 18 ,500 M,ooo 174,000 oor cabeza .~o,ooo 40,000 38,000 38 ·ººº 

~alor total de 
(ll(istencias 570,000 819,000 2068,000. 2249,000 3385,000 10650,000 320,000 ~964,000 760,000 l3!J,OO! !~44000. 



GHANJA PORCINA "LA FLOR" 
INFORME DE ALTAS y BAJAS DEL DIA 12 de octubre de 1985 INFO!f.fE ANTERIOR FEQV\: 11 de octubre úc 1!11!5 

CEROOS PRODOCIOOS EN LA GRANJA CEROOS REPRODU<..:J'ORF.S 
l-u.TAS :r..actan- iuesteta- IInic1ac1- "rcc un1 en ruesarro- Finaliza- Vientres Semen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia~ tales 
6.2 kg 10 kl! 20 kl! 35 kl! 60 kll 98 kl! remiolazo 

!Existencia 95 91 188 173 183 :interior ;1;,5 8 78 20 22 (1 

Nacimientos 
I+ ... f+ ~ b traspasos " f+ .. ~ ., 

':anprados 

SlMA ALTAS 95 91 188 173 183 355 8 78 20 ll (> 

!BAJAS 

r'endidos ,. 

~llertos 
; 

¡rransferidos - . . . . - . -
r 
¡SlM\ BAJAS 

;r O TAL ES 95 91 188 173 183 355 8 78 20 2Z 6 

lv'alores estim!ldos 6,000 9,000 11,000 13,000 18 ,500 ·nor cabeza 30,000 40,000 38,000 38,000 ~8 ·ººº 74 ·ººº 
'.'alor total de 570,000 819,000 2068,000 2249 •ººº 3385,000 t:>xistencias 10650,000 320,000 2964,000 760 ·ººº ~:\(¡()()() "14000 



GRmJA roRCINA "LA FLOR" 
INFQR.IE DE ALTAS Y &&JAS DEL DIA 13 de octubre de 1985 INFOlf.IE ANI'ERIOR FECHA: 12 <le octuhrc dL' 1!185 

CEROOS PROOO::IOOS m LA GRANJA CEROOS REPR!l:llTORES 
N.TAS Lactan- 11Jesteta- 1lnlClBCl· ... rec111Ue.!} uesarro· l'l.na11za- vientres ~cmen-

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia5 talos 
6.2 kJZ 10 kJZ 20 kll 35 kJZ 60 kJZ 98 kll reBnplazo 

!existencia 
anterior 95 91 188 173 183 355 8 78 20 22 (¡ 

Nacimientos 
f9 ~ ~ t-. ~ ... .. ~ ., 

b trasoasos 

Canprados 

lSl& ALTAS 95 91 188 173 183 355 8 78 20 22 fl 

!BAJAS 

Wendidos 

t-klertos 

trransferidos . . . ' - - . -
Sl,M\ &&JAS 

tr O T A L E S 95 91 188 173 183 355 8 78 20 lZ b 

Wnlores estimados 
6,000 9,000 oor cabeza 11,UOO 13 ,ooo 18,500 30,000 40,000 3R,OOO ,,R 000 :~8 ·ººº 740011 

~alor total de 
570,000 819,000 k!xistencias 2068,000 22~!1,000 :B8S,ooo lllbSO,OOl 320,00(l 2964 ,000 760,UOO 83()000 4·Mll00 



GRANJA PORCINA ''LA FWR" 

INFO!Ml DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 14 de octubre de 1985 INrolf.ffi ANTERIOR FECHA: 13 <le octubre de 1985 

CBROOS Pl()W:IOOS 9' LA GRANJA CBROOS REPRODUCTORES 
f\LTAS Lactan· ¡uesteta- In1c1ac1- ~recll!l1en 'uesarro- FlnaIUa· v1entres sanen· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia5 tales 
6.2 klz 10 k2 20 k2 35 kg 60 kg 98 klz reemplazo 

lEdstencia 
~terior 95 91 188 173 183 355 8 78 20 22 6 

NaciJlientos 
~ lt .. + o trasnasos 57 87 ~ f+ + ~ ~ 

Cmprados 

iSlMA Af.TAS 152 91 188 173 270 355 8 78 20 22 6 

iBAJAS 

Vendidos 

~ertos 1 

Transferidos - 87 . - - -
SlM\ BAJAS 1 87 

TOTALES 152 90 188 86 2-70 355 8 78 20 u 6 

~alores estimados 
6,000 9,000 11,000 13,000 1R ,500 :rn,ooo 40,000 38,000 38,0IJU ~8 ,oou ~4 ·ººº oor cabeza 

Valor total de 
existencias 912,000 810,000 2068,000 1118 ,uou 11'J!JS,OOO lOhSO,ílOO 320,UOU 2964,000 760,0UO J3600U 44000 



GRAKJA PORCINA ''LA FLOR" 
INFOH DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 15 de octubre de 1985 INFOH ANll!RIOR PFOiA: 14 <le ocwbre de l!lBS 

CEROOS PIOU:IOOS :GI LA G!WiJA CEROOS REPROru:TORES 
N..TAS i.actan· 11.1esteta· 1rn1c1ac1- ~reclDUen ruesarro- Fmauza- v1entres semen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia! tales 
6.2 krl 10 ksl 20 kiz 35 ki 60 k2 98 klz reemlazo 

lecistencia 
152 90 lanterior 186 86 270 355 8 78 . 20 22 (l 

Nacimientos 
SS f+ • 1-t r.. ~ t+ .. ~ "' P traspasos 

~anprados 

~ALTAS 207 90 188 86 270 355 8 78 20 22 6 

!BAJAS 

Wendidos 84 
~crtos 

trransferidos . . . . - . . 
lslf.IA MJAS 84 .. 

trOTALES 207 90 . lBB 86 270 271 8 78 20 22 (¡ 

Walores estimados 
6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 Bs.uoo ~4.000 loor cabeza 30,000 40,000 38,000 :18,llOO 

Walor total de 
1242,000 810,000 2068,000 1118 ,000 n49S,OOO 18130,000 320,000 29M,00o 760,00ll 136000 144000 Iexistencias 

_.,. 



GRANJA PORCINA ''LA FWR" 
INFOIM: DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 16 de octubr" de 1985 INFOlfiE ANTERIOR FEOfA: 15 de octubre lle 1985 

CEROOS PIOU:IOOS IJ.l LA.GRANJA CBROOS REPROIXx:TORES 
ALTAS Lactan· .uesteta- InlC1BC1· ... reclllll.en 1uesarro- rmai1za- v1em:res semen· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacias tules 
6.2 k2 10 k2 20 k2 35 kg 60 }(JI 98 kg remplazo 

E-cistencia 
anterior 207 90 188 86 270 271 8 78 20 22 6 

Nacimientos 
f+ ft lo trasnasos .. .. ~ I+ ~ ¡., ¡., 

~rados 

~ALTAS 207 90 188 86 270 271 8 78 20 22 ,, 
IB/JAS 

Wendidos 

t.liertos 4 1 

rrransferidos . - - . - ' 

fsalA BAJAS 4 1 

TOTALES 203 90 188 86 269 271 8 78 20 2!. (1 

Valores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 lR,500 ·'º·ººº 40,000 38,000 :~B ,000 
8 ·ººº 4,11011 ioor cabeza 

~alor total de 
¡existencias 1218,0UO 810,000 2068,1100 1118,000 4!176,500 llB0,000 320,000 2964,000 7Ci0,000 83(1000 '144000 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 
IN~ DE AL TAS Y BAJAS DEL DIA 17 de octubre de 1985 JNFO™E M'l'ERIOR FEOIA: 16 <le octuhn' lk HlB5 

CEROOS PROOOCIOOS EN LA GRANJA CEROOS REPRODUCTORES 
~TAS Lactan- ~steta- in1c1ac1- ~reclllUe_!! 1uesarTO- l'lJlllU:ta· vientres ~en-

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia~ tales 
6,2 klz 10 kg 20 k~ 35 kg 60 Jci 98 kg reanplazo 

IP.dstencia 
anterior 203 90 188 86 269 271 8 78 20 22 (¡ 

Nacimientos 
~ it ¡.+ I+ ~ r+ ,. 

~ ., 
o traspasos 
tanprados 

iSllfA AL TAS 203 90 188 86 269 271 8 78 20 22 6 

!BAJAS 

Wendidos 

tollertos 1 

tl'Tansferidos . . - . - - . 
5lftlA BAJAS 1 

trOTALES 202 90 188 86 269 271 8 78 20 22 h 

Walores estimados 
6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 loor cabeza 30,000 40,000 38,000 38,000 ~B,000 174,01111 

Walor total de 
iexistencias 1212,000 810,000 2068,000 1118,000 4976,500 Ji130,000 320,000 2964,000 760,000 36000 h44\l00 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 
INFO!Ml DE ALTAS Y BAJAS DFl. DIA 18 de octubre <le 1985 INFO!f.IE ANI'ERIOR FEOIA: 17 de octuhw de l!l!l5 

CEROOS PRODOCIDOS f.N LA GRANJA CERDOS REPRODUCTORES 
l\LTAS Lactan· 1uesteta· llnic1ac1- -.recun1e.!!. 1uesarro- Finaliza- Vientres ¡:>einen· 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactwitcs Vacía~ tall'!· 
6.2 kg 10 kl! 20 kg 35 kg 60 kg 98 kg reemplazo 

!Bitistencia 
1 ~terior 202 90 188 86 269 271 8 78 20 !.2 " 

Nacimientos 
o traspasos .. .. .. ~ ~ ¡,. + ~ ., 
Canprados 

SlMA ALTAS 202 90 188 86 269 271 8 711 20 .'2 (1 

BAJAS 

~endidos 

~ertos 

rrransferidos - . - - - -
ISalA BAJAS 

rroTALES 202 90 188 86 269 271 8 78 20 22 b 

Valores estimados 
oor cabeza 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 ~o.ooo 40,000 38,000 38,000 >8,000 ~4 .000 

iValor total de 
¡existencias 1212,000 810,000 2068,000 lllR ,000 •1!l76,SOO H l~O,Ollll ~20.000 2!l64 ·ººº 760,llllO .'ihllllO H1llll0 



GRANJA PORCINA ''LA FWR" 
INF<Bffi DE ALTAS y BAJAS DEL DIA 19 de octubre de 1985 INFO!Ml ANTERIOR FEOlA: 18 de octubre dr 1!185 

CEROOS PRODOCIOOS EN LA GRANJA CEROOS REPROIXX:TORES 1 

ALTAS Lactan- Desteta- 1m1c1ac1- ... reclmlC!,! uesarro- rmauza- vientres ~CfllCll 
., 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vaciu~ tul<'~ j 
6,2 kg 10 kg 20 kg" 35 kg 60 kg 98 kg reElllt>lazo 

li!lcistencia 1 

~terior 202 90 188 86 269 271 8 7/l 20 22 (1 

Nacimientos 
f+ ~ ft 95 r. r\ ~ ~ l"t ~ 

'. 
o traspasos 10 

~anprados 

51..MA ALTAS 202 90 188 181 269 271 8 Rll )IJ ) 1 1 .. 
i BAJAS 

.1 
Veooidos 

~ertos 2 l 
1 

trransferidos 
¡ 

95 . ' . - . . 
lll 

1 

~ 
w.tA BAJAS 2 95 IO 1 

trOTALES 200 90 93 lRl 269 271 8 SR 20 12 
1 

(l 1 

~atores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 IPOr cabeza 30,000 ~u.ooo 38,000 38,000 ~R ,ooo b4 ,Ollll 

Wa!or total de 1200,000 810,000 1023,000 2.153,000 11!176, 500 llB0,000 320,000 344,00(1 760,000 '!i(J()(l(J 4·111011 1 existencias 



GRANJA IURCINA ''LA FLOR" 
INFORME DE ALTAS y BAJAS DEL DIA 20 de octubre de 1985 INF0"'1E AtrrERIOR FEOfA: 19 de octubre de 1985 

CEROOS PROIU:IOOS FN LA GRANJA CEROOS REPRODOCTORES 
ALTAS ¡Lactan- ¡uesteta· ln1C18C1· ... reclllll.en 1uesarro- unalua· vientres ::¡emen· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacías tales 
6.2 kg 10 kg 20 kg 35 kg 60 kll 98 kg reenplazo 

~istencia 
'1Jlterior 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 6 

Nacimientos . 
¡o trasnasos + r. i't .. " + ¡. ~ ~ 

~anprados 

~ALTAS 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 (¡ 

WAS 

Vendidos 

t-t.iertos 

Transferidos - . . . - -
$1.M\ BAJAS 

h'OTALES 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 (¡ 

Valores estimados 
6,000 9,000 loor cabeza 11,000 13,000 18,500 30,000 40,000 38,000 3H,OOO 38,000 74 ,000 

Valor total de 
¡cxis tencias 1200,00C 810,000 1023,000 2353,000 4976 1500 8130,000 320,000 3344,000 760,000 45(1000 444000 



GRANJA roRCINA ''LA FLOR" 
INFOIM! DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 21 de octubre de 1985 INFOlf.m ANI'ERIOR FIDIA: 20 <.le octubre de 1985 

CEROOS PROZU:IOOS fN LA GIWUA CEROOS REPRW.OORES 
ALTAS Lactan- !Desteta- Inic1ac1- .. recJ.11U.en 1uesarro- t'111a11za- v1entres ~n-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacias tules 
6.2 kg 10 kg 20 kg 35 kg 60 kg 98 kl? reenolazo 

~istencia 
11nterior 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 (l 

Nacimientos 
r+ ~ .. I+ " r. ,. 

~ ., 
b trasnasos 
Canprados 

SI.NA ALTAS 200 90 93 181 269 271 8 88 211 12 (1 

BAJAS 

~endidos 

t-t.iertos 

rt'ransferidos - - - -
SlMA BAJAS 

TOTALES 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 6 

Walores estimados 
6,000 9,000 11,000 13,000 lR,500 30,UOO 40,000 38,000 3R,OOO .~8 ·ººº 74,llOO IPOr cabeza 

Valor total de 
existencias 1200,000 810,000 1023.000 2353,000 4976,500 8130,000 320 1000 3344 ·ººº 7(i0 ·ººº 456000 444000 



GRMJA PORCINA ''LA FLOR" 

Ut1=00o!E DE ALTAS Y BAJAS Dfl. DIA 22 de octubre de 1985 INFOIMJ Am'ERIOR FF.0-IA: 21 de octubre de 1985 

CER00.5 PIU:U:IOOS EN LA GRANJA CEROOS REPRDllX:'IURES 
ALTAS Lactan· ~steta· 11n1ciac1 • i:rec1J1Ue_!! 1uesarro· Finaliza· vientres pemen· 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vncias tales 
6.2 kg 10 kg 20 kR 35 kR 60 kl! 98 k~ remplazo 

existencia 
~terior 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 ó 

Nacimientos 
I+ lt f+ + ~ + .. ~ ~ P trasnasos 

Canprados 

~ ALTAS 200 90 93 181 269 271 8 88 20 12 (1 

~AS 

~endidos 

~ertos 3 

Transferidos . - - - -
Sl..t.iA BAJAS 3 

TOTALES 197 90 93 181 l69 271 8 88 20 lZ (J 

Valores estimados 
por cabe:a 6,000 9,000 11,000 B,000 18,500 ~º·ººº ·10,000 38,000 38,000 ~s.ouu ~4,0tlli 

~alor total de 
¡existencias usz,ooo 810,000 1023,000 2353,000 l~l7h ,500 81:10,00U 320 ,000 U44,000 7hll,llll0 15(1000 44•10tlP: 



GRANJA PORCINA ''LA FLOR" 

INR>lf.fE DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 23 de octubre tic 1985 INFOINE ANTf.JUOR FIDfA: 22 de octubre de 1!185 

CEROOS PlllDOCIOOS m LA GRANJA CEROOS REPRODOCTORES 
~TAS 11..actan- ¡uesteta- 11nic1ac1- -.rec11111cn 1uesarro- fl.JlallZa• vientres :semen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vuelas tules 
6.2 kl! 10 ki:? 20 kll 35 kg 60 kg 98 kg re&npbzo 

!existencia 
197 !anterior 90 93 181 269 271 8 88 20 ll 6 

~acimientos 
o traspasos .. 95 ¡. 90 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ]() 

tanprados 

Sl.MA ALTAS 197 185 183 181 269 271 . 8 88 20 22 (l 

)!AJAS 

Vemidos 

t.liertos 

~ransferidos 95 • 90 . . . - - . 10 - . 
~BAJAS 95 90 10 

!I'OTALES 102 95 183 181 269 271 8 88 10 22 (J 

Valores estimados 
6,000 9,000 loor cabeza 11,000 13,000 18,500 30,000 40,000 38,000 38 ·ººº 8,000 ~4.onn 

Valor total de 
612,000 855,000 ~istencias 2013,000 2353,000 4976,500 8130,000 320,000 3344,000 380,000 3h00ll 440011 



GRANJA PORCINA ''LA FWR" 
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 24 de octubre de 1985 INFOR-ffi ANTERIOR FFDIA: .!:\ lle octuhrc..• dl· 1 !185 

·-CEROOS PROl'.XX:IOOS B>J LA GAANJA CEROOS REPROIXJCTORES 
~TAS Lactan- ucstcta- lnlC18Cl• -.fCCllnlC_!! 1ucsarro- rinauza· vientres :>Cltll.'ll• 

tes dos 6n to llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacía~ tules 
6.2 kg 10 kg 20 kg 35 kg 60 kg 98 kg rcanplazo 

leic is tencia 
~teríor 102 95 183 181 269 271 8 88 10 22 h 

Nacimientos 
~ 

. 
~ b traspasos f+ ~ i+ ~ ~ 89 ~ ~ 

Canprados 

$lf.IA ALTAS 102 95 183 181 269 3(1() 8 88 10 
,, 

h 

WAS 

1~·endidos 
r·ruertos 1 

rrransfcridos . . 89 . - -
;si.t.tA BAJAS 1 89 

jf O T A L E S 101 95 183 181 180 360 R 118 lll 22 " 
~al ores estimados 6,000 9,000 11,000 B,000 18,500 30,000 40,000 38,000 :rn,ooo 38 ,000 71,0IHl: nor cabeza 

'.'alor total de 606,000 855,000 ZOB,000 235~,ooo :n:rn,ooo 10800,000 320,000 ~)·I~ ,Olm ~R0,000 ~n!1lHHI •1'11000 
~'xis tcncias 

-



GRANJA PORCINA "LA FLOR" 

INFORME DE ALTAS Y Bi\JAS DEL DIA 25 ele act11hrc de 1925 INFO!f,fil ANI'ERIOR FECHA: '4 do 0'" 1 'lhl'o 19 ¡¡,11¡r, 

CEROOS PRODUCIDOS el LA GRANJA CEROOS REPRODUCTORES 
1\1.TAS Lactan- uesteta- Inic1ac1- -.rCCl!DlCn 'Uesarro- l'mauza- vientres 5tJ11en-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vuciu~ tules 
6.2 k.I? 10 k.I? 20 k.I? 35 k.I? 60 kJI 98 kl! rem1plazo 

:eitistencia 
tmterior 101 95 183 181 180 360 8 88 111 22 h 

Nacimientos 
+ ~ '+ f' ¡., o traspasos lt 1-t ~ ~ 10 

::anprados 

iSlMA ALTAS 101 95 183 181 180 360 8 Sil 2ll 22 (! 

IBAJAS 
~-

Weooidos 

M.iertos 1 

íl'ransferidos - . . - 10 . -
SIJIA lli\J AS 1 JO 

trOTALES 101 94 183 181 180 360 8 78 20 22 (1 

Walores estimados 
6,000 9,000 11,000 13,000 40,00U loor cabeza 18,500 30,000 38 ·ººº :IR,000 :rn ,lllHI 74 ,Ollll 

~alor total de 
existencias 606,000 846,000 2013,UOO 2353,000 3:no,ooo 10800,000 3.W,Ollll .~!lb4 'Ol 11 J 7hO,OIJO 11:\hlHHI 44.10110 

~..;t.;;.L&o. ~ 



.. 
GRANJA PORCINA ''LA FWR" 

INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 26 de oct11l1re de 1985 INF01'-fü ANTERIOR FECJIA.: 25 de octubre de 1985 

CEROOS PRODOCIOOS H-J LA GRANJA CEROOS REPRODUCTORES 
li\LTAS Lactan- uesteta- ln1Cl8Cl· ,..rcclllUcn 1uesarro- l'l.nauza- vientres ~emen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactuntes Vacias tales 
6.2 kl? 10 kl? 20 kiz 35 kR 60 kR 98 kR remplazo 

l!xistencia 
anterior 101 94 183 181 180 3(!(! 8 78 20 2l (1 

Nacimientos 
~ 

. 
o trasnasos r. ft ft .. ~ ~ 

.., 1-t 

Canprados .. 
Sl.M4. AL TAS 101 94 183 181 180 360 8 78 20 .!2 11 

BAJAS 

Vendidos 

llertos 1 

Transferidos . - . - - . 
SlMA BAJAS 1 

fOTALES 100 94 183 181 180 3(i0 8 78 20 2l (J 

Valores estimados 
IPOr cabczu 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 30,000 40,000 38,000 38,000 38 ,OOll 711 !100 

,'alor total de 
existencias 600,000 846,000 2013,000 235:~' 000 :t130,000 0800,000 320,000 Whil ,ooo 7ü0,0llO 83(1()()11 •l ·1 ·llllHI 

~-::;:r.a-..a 



GRANJA R>RCINA ''LA FLOR" 

INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 27 <le octubre <le l!J85 INFO!f.IE ANTERIOR FEOIA: 26 Je octubre dl· H>H5 

CEROOS PRODUCIOOS m LA GRANJA CEROOS REPRO!lOCTOIU :s 
ALTAS Lactan- uesteta- lnlClaCl• icreclm1en uesarro- Fmallza- nen tres semen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes l.acttmtcs Vacias tales 
6.2 k¡z 10 k~ 20 k¡¡ 35 k~ 60 k¡¡ 98 kll reenplazo 

iBKistencia 
'1ltterior 100 94 183 181 180 360 8 78 20 l.2 (¡ 

Nacimientos 
I+ b traspasos I+ f+ ~ ~ r+ f+ ~ f1 

Canprados 

$lMA ALTAS 100 94 183 181 180 360 8 78 Zll ) 1 

" 
BAJAS 

.. 
~emidos 

~ertos 1 

trransferidos - . - - - . - . 
~BAJAS 1 

tr O T A L E S 99 94 183 181 180 360 8 íR 20 22 h 

Walores estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 18 ,soo :rn,ooo 40,000 38,!J(l() .)H ,000 
38 ·ººº 74,0110 IDOr cabeza 

Walor total de 
!existencias 594,000 846,000 201~.ooo 2353 ·ººº 3330,000 10800,000 320,000 296'1, non 7h0,0()() 8.'lhOOO 11"4000 

~-



GRANJA PORCINA ''LA FWR" 
INR>RME DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA ZS de octubre de 1985 INFO!Ml ANJ'ERIOR Ff.(}IA: 27 de octubre de 1985 

CEROOS PROIU:IDOS ~ LA GRANJA CEROOS REPRODUCTORES 
Af.TAS Lactan- Desteta- ilmc1ac1- ~recimien uesarro- l'lllaliza- vientres :sanen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vucias tales 
6.2 ke 10 k2 20 k2 35 k2 60 k2 98 k2 rcttnolazo 

~istencia 
99 94 183 ¡mterior 181 180 360 8 78 20 22 (> 

Nacimientos 
o traspasos 51 + • f+ r. ~ + ~ .. ~ 

Canprados 

Sl.MA ALTAS 
150 94 1 R'l:. 1111 R 20 22 (¡ 1on ~N• 70 

BAJAS 

~rendidos 

laertos 

Transferidos - - . . - - ' . - . 
SlNA BAJAS 

rI' O T A L E S 1c;n 94 183 181 180 360 8 78 20 22 6 

~alores estimados 
nor cabeza 6 nnn 9 000 11 000 13 000 IR 500 :rn ooo 40,000 :rn, ooo 38,00ll 3R,OOO 74,000 

Valor total de 
existencias 900,000 846,000 ~013 ·ººº 2353 ·ººº 3330 ,0()0 10800,llOC 3211,000 2%4,000 760,000 !Búllllll 444000 . 



GRmJA PORCINA "LA FWR" 
INF0"'1E DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 29 de octubre de 1985 INFO!f.fE ANTPJUOR FB.llA: 78 cJe ort11hrp dp 19li5 

CEROOS PROIXX:IOOS 1-N LA GRANJA CEROOS REPROOOCTORES 
Af..TAS ;Lactan- ¡uesteta- 1in1c1ac1- ¡l;reclllllen 1vesano- Fmauza- vientres semen-

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactante:; Vacias tales 
6.2 kJZ 10 kiz 20 kJZ 35 klZ 60 k¡z 98 kiz remiplazo 

leltistencia 
lanterior . 150 94 183 181 180 360 8 78 20 22 ú 

Nacimientos 
o trasnasos 53 .. tt i'+ ¡,. ~ tt f+ ~ ¡., 

:;:anprados 

lst.MA AL TAS 203 94 183 181 180 360 8 78 20 2l b 

!BAJAS 

Vendidos 

~ertos 

Transferidos . - - . - - - . 
5t.Mt\ MJAS 

TOTALES 203 94 183 181 180 360 B 78 20 22 6 

l/alorcs estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 30,000 40,0UIJ 38,000 38,000 38,000 74,00(' nor cabeza 

Walor total de 1218,000 846,000 2013,000 2353,000 3330,000 ~0800,000 320,000 2964 ,ooo 760,000 H3h000 444000 !existencias 
"'-""" 



GRANJA roRCINA ''LA FLOR" 
INFOm: DE ALTAS y BAJAS DEL DIA 30 de octubre de 1985 INFOJM: ANTERIOR FEOiA: 29 de octubre de 1985 

CEROOS PJOU:IOOS ~ LA GRANJA CEROOS REPRO!Xx:TORES 
~TAS !Lactan- 1Uesteta· IIniciac1- l:rec:1Dl1 en 1vesarro- Flllaliza- v1entres b811en· 

tes dos 00 to - lla ci6n de Gestantes Lactantes Vacill.! tales 
6.2 ke 10 "ª 20 k2 35 kll 60 kll 98 h! reenolazo 

!Bicistencia 
203 94 183 181 180 360 8 78 22 anterior 20 6 

Macimientos . 
ft • • ft + ~ I+ ~ ~ O tl'a5"""'0S 

~radas 

SlMA ALTAS 203 94 183 181 180 360 8 78 20 " l\ 

!BAJAS 

Vendidos 

"'1ertos 4 

rrransferidos . . . . . - . -
~BAJAS 4 

ti' O T A L E S 199 9" 111'!. 1111 101\ ?L(\ o "ª 711 n '· 
~alares estimados 6,000 9,000 11,000 13,000 rn,soo 30,000 40,000 38,0UO 38,000 38,000 74,000 nnr cabeza 
Valor total de U94,000 846,000 2013,000 2353,000 3330,000 10800,000 320,000 2964,000 760,000 836000 444000 ~istencias 

-----



GIWUA PORCINA ''LA FLOR" 
00:00.U: DE ALTAS Y BAJAS DEL DIA 31 de octubre de 1985 INFOIM! ANTERIOR FErnA: 30 Je octuhre de 1985 

CEROOS PRtlttlOOS EN LA G!WiJA CEROOS REP~ 
~TAS !Lactan- 11JeSteta- 11niciac1- l(rec1D11en 1vesarro- 1 F lllllllza- Vientres r:;e111en· 

tes dos 6n to - llo ci6n de Gestantes Lactantes Vacia! tales 
6.2 klZ 10 kiz 20 Jcip 35 kll 60 kll 98 !tll reannlazo 

J?xistencia 199 94 183 181 ~terior 180 360 8 78 20 22 6 

Nacillientos r+ i. ft ft ~ ~ f+ f+ ft b trasnasos 
~anprados 

IStNA ALTAS 199 94 183 181 180 360 8 78 20 22 6 

&\JAS 

f/endidos 

~ertos 2 

rrransferidos . . . . - . · . . 
$lM\ BAJAS 2 

tr O T A L E S 
107 94 11!~ 1111 : 11in ~t:n Q 78 20 22 Íl 

Walores estimados 
bOr cabeza 6,000 9,000 11,000 13,000 18,500 30,000 40,000 38,000 38,000 38,000 74,000 

Valor total de 
existencias Us2,000 846,000 2op,ooo 2353,000 3330,000 10800,000 320,000 2964 ,000 760,000 836000 444000 



138 

En el mes de octubre se forman dos lotes m,s, uno inte
grado por las pariciones de la 3a, semana que es el número 338 
y el 339 por las pariciones de la Sa. semana. 

Otro dato necesario para obtener el costo del inventa-
rio animal en base al precio neto en la empresa son los con
sumos por mano de obra y otros gastos generales y cargos adi 
cionales, los cuales detallo a continuaci6n: 

1) 

Z) 

Mano de Obra directa: 
1.1) Encargado de gestaci6n, sementales y reempla-

zos $ 40,000.00 
l. Z) Encargado de maternidad e iniciaci6n 

$ 45,000,00 
1.3) Dos encargados de engorda $ 80,000.00 
1.4) Encargado de f~brica de alimentos 

1.5) M6dico veterinario 

Gastos generales y cargos adicionales: 
Z.1) Agua 
2.Z) Luz 

$ 40,000.00 
$ 120,000.00 

$ s,000.00 
$ 25,000.00 

2.3) Honorarios administrador y secretaria 
$ 190,000.00 

2.4) Otros varios $ zo,000.00 

Para la obtenci6n de estos costos, me basar6 en la guia 
programática presentada en el inciso 2 del presente capitulo. 



A) Costo de producci6n a la cría, que abarca 
el proceso de reproducci6n y cría. 

139 

1) Pie de cría. En este rengl6n se acumulan los gastos en
que incurri6 durante un mes el hato reproductivo, no conside 
randa dentro de éste a los vientres de reemplazo por que e~ 
mo ya lo mencion6 anteriormente sus costos y gastos se acum~ 
lar&n para formar el costo sujeto a depreciaci6n. 

As{, tenemos que los gastos en que incurrieron los se-
mentales durante el mes de octubre de 1985 fueron: 

Alimentaci6n 29,372.00 
Vacunas y medicinas 1,000.00 
Mano de obra 22,243.00 
Depreciaci6n 3,572.00 

Total $ 56,187.00 

El costo de los vientres es: 

Alimentaci6n 481,693.00 
Vacunas y medicinas 60,000.00 
Mano de obra 67,977.00 
Depreciaci6n 74,800.00 • 
Total $ 684,470.00 
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* Parieron las hembras n6meros 23, 26, 35, 37, 47, 48, SO, 
81, 83, 86, 92, 119, 122, 138, 139, 151, 169, 177, 190 y 192. 

Los cargos adicionales que le corresponden al hato re-
productivo son: 

Luz 

Agua 
4,167.00 

833.00 
Honorarios administrador 
y secretaria 31,667.00 
Depreciaci6n construcci6n 
Depreciaci6n maquinaria 
Depreciaci6n mobiliario 
Otros 

3,434.00 
737.00 
132.00 

3,334.00 

Total $ 44,304.00 

Considerando lo anterior, el costo del pie de cria por
el mes de octubre de 1985 es: 

Sementales 
Vientres 
Cargos adici,2 
nales 

Total 

56,187,00 
684,470.00 

44,304.00 

$ 784,961.00 

Este costo se divide entre el n6mero de lechones deste
tados en el mes y tenemos que el costo por lech6n es: 

784,961 186 * 4,220.20 
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* Se integra por 91 lechones destetados el dia 8 y 95 --
destetados el dia 23. Cabe aclarar que aunque estos lecho-
nes destetados no corresponden a las pariciones del mes de -
octubre, sí es correcto el procedimiento seguido, ya que me_rr 
sualmente paren el mismo número de vientres y como es en la 
fase de lactancia donde existe un mayor índice de mortandad, 
lo más conveniente es considerar el nGmero de cabezas exis-
tentes después del destete y no el número de paridos. Todos 
los costos y gastos habidos en un mes integrarán el costo -
del dia Último de cada mes de'todo el inventario animal, es 
decir, el número de animales que al final del mes se encuen
tren en una fase absorberán todos los costos y gastos que en 
ese mes se hayan realizado en dicha fase. 

2) Mano de obra, esta se integra por: 

2,1) Parte proporcional del encargado de maternidad 
$ 11,2so.oo mensual. 

Z.2) Parte proporcional del encargado de la fábrica de 
alimentos, $ 3,333.00 mensual. 

2.3) Parte proporcional del m6dico veterinario 
$ 10,909.00 mensual. 

Los gastos por concepto de mano de obra en esta fase 
son: $· ZS,492.00 
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3) Alimentaci6n. Cada lech6n en su período de lactancia 
consume 280 gramos de alimento al día, el costo del alimento 
para esta fase es de $ 76.30 por kilo, por lo tanto, el con 
sumo mensual de alimento por el mes de octubre es: 

D1a del # de animales Consumo Consumo Precio Costo 
mes diario total por kg del 

al día mes 

1 192 .280 53.76 76.30 4,101.89 
2 190 .780 53.20 76,30 4,059.16 
3 190 ,280 53.20 76.30 4,059.16 
4 188 .280 5 2. 64 76.30 4,016.43 
s 188 .280 52.64 76.30 4,016.43 
6 188 .280 SZ.64 76.30 4,016.43 
7 188 .280 SZ.64 76.30 4,016.43 
8 188 • 280 52.64 76.30 4,016.43 
9 96 • 280 26.88 76.30 2,050.94 
10 96 • 280 26.88 76. 30 2,050.94 
11 96 .280 26.88 76.30 2,050.94 
12 95 .280 26.60 76.30 2,029.58 
13 95 • 280 26.60 76.30 2,029.58 
14 95 • 280 26.60 76.30 2,029.58 
15 152 .280 42.56 76.30 3,247.33 
16 207 .280 57.96 76.30 4,422.35 
17 203 .280 56.84 76,30 4,336.89 
18 202 • 280 56.56 76. 30 4,315.54 
19 202 • 280 56.56 76.30 4,315.53 
20 200 .280 56.00 76,30 4,272.80 
21 200 .280 56.00 76.30 4,272,80 
22 200 .280 56.00 76.30 4,272.80 
23 197 • 280 SS.16 76.30 4,208,71 
24 102 .280 28.56 76.30 2,179.13 
25 101 .280 28.28 76. 30 2.157.76 
26 101 .280 28. 28 76.30 2,157,76 
27 100 .280 28.00 76.30 Z,136.40 
28 99 .280 27,72 76.30 2,115.04 
29 150 .280 42,00 76.30 3,204.60 
30 203 • 280 56.84 76.30 4,336,89 
31 199 ,280 SS, 72 76.30 4,251.44 

Total 4903 • 280 1,372.84 76.30 104,747.69 
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Estos c~lculos se pueden simplificar sumando de las ho
jas de altas y bajas de todo el mes el n6mero de animales -
que diariamente hubo en cada fase, lo que nos da por result! 
do el n6mero de raciones consumidas en el mes, lo cual se 
multiplica por el consumo diario por cabeza y esto a su vez
por el costo por kilo del alimento, el producto ser~ el cos
to de la alimentaci6n mensual en cada fase. 

4) Medicamentos. El costo promedio por vacunas y medicamo~ 

tos es de $ 380.00 por cada lech6n, si al 31 de octubre se 
tienen un total de 197 lechones en la fase de lactancia, el 
costo total por este concepto es de $ 74,860.00 al mes. 

S) Amortizaci6n de instalaciones. El porcentaje que por 
concepto de depreciaci6n de construcciones e instalaciones -
le corresponde a esta fase es del 40%, que equivale a 
$ 6,867.00 al mes. 

6) Amortizaci6n de equipo. El porcentaje de depreciaci6n -
de maquinaria y equipo para esta fase es de 17\, que equiva
le a $ 736.00 al mes. 

A fin de integrar totalmente el costo del inventario en 
cada fase, incluir6 dentro del costo de producci6n de la 
cría y el costo de producci6n a la venta, los gastos indirec 
tos de producci6n para fines generales que son: 
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a) Amortizaci6n de obras de infraestructura para ser-
vicios generales. 

b) Amortización de equipo para servicios generales. 

c) Gastos generales y cargos adicionales. 

La depreciación del almacén y casa habitaci6n se inclu
yen dentro del importe por depreciaci6n de construcciones e 
instalaciones. 

La depreciación de la mezcladora, silos y molino para -
alimento en este caso integran el de maquinaria y equipo. 

7) Gastos generales y cargos adicionales. 

A la fase de lactancia le corresponden en estos renglo
nes los siguientes cargos: 

Luz 4,167,00 al mes 
Agua 833.00 al mes 
Honorarios administra 
dor y secretaria 31,667.00 al mes 
Depreciacion de 
mobiliario 132.00 al mes 
Otros varios 3,333.00 al mes 

Total $ 40,132.00 
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Resumiendo todos los conceptos anteriores, tenemos que
el costo de producci6n de la cría es: 

11 037,796 

Pie de cría 784,961 
Mano de obra 25,492 
Alimentaci6n 104,748 
Medicamentos 74 ,860 
Amortizaci6n de 
instalaciones 6,867 
Amortiz aci6n de 
equipo 736 
Gastos generales 40,132 

Total $ 11 037,796 

dos lotes producidos en el mes • $518,898 por 
lote 

El costo por lech6n del lote 1 336 es de $ S,702.20 
El costo por lech6n del lote # 337 es de $ S,462.10 

Como se puede ver, el costo varía por el nómero de le-
chones que integran cada lote, el lote 336 lo forman 91 le-
chones destetados y en el # ~37 se destetaron 95. 



B) Costo de producci6n a la venta, que abarca el 
proceso de desarrollo y producci6n 
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1) Poblaci6n animal, al 31 de octubre de 1985, la poblaci6n 
animal en proceso de desarrollo es: 

1.1) 94 lechones en pre-iniciaci6n 
l. Z) 183 lechones en iniciaci6n 
1.3) 181 cerdos en crecimiento 
1.4) 180 cerdos en desarrollo 
l. 5) 360 cerdos en finalizaci6n 

El costo de producci6n al 30 de septiembre de cada uno
de los lotes que integran la anterior poblaci6n animal era: 

Lote 3Z6 Z'08l,840 
Lote 3Z7 1'867,788 
Lote 3Z8 1 1 612,565 
Lote 3Z9 1 1 369,010 
Lote 330 1'13Z,870 
Lote 331 994,403 
Lote 33Z 799,193 
Lote 333 655,588 
Lote 334 616,555 
Lote 335 562,398 

Total $ 11 1 692,210 
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Z) Mano de obra. La mano de obra consumida en el mes de -
octubre de 1985 por cada fase es: 

Pre-iniciaci6n 
Iniciaci6n 
Crecimiento 
Desarrollo 
Final izaci6n 

Total $ 

25,493 
28,827 
44,Z43 
44,243 
44,243 

187,049 

3) Alimentaci6n. Para este caso consider~ las existencias
en cada fase de todo el mes, de acuerdo a las hojas de altas 
y bajas, produci~ndose el siguiente cuadro: 

Fase Raciones Kg. ·Eºr Total de Precio Costo 
consumi- rac1 n kg. por por kg del 

das mes alimento 

Pre-iniciaci6n 2,859 .355 1,014.94 76.30 77,440.00 
Iniciaci6n 5,099 .700 3,569.30 69.60 248,423.00 
Crecimiento 4,701 1.300 6,111.30 68.10 416,179.00 
Desarrollo 7. 075 2.000 14,130.00 62.20 878,866.00 
Finalizaci6n 9,474 3.ZOO 30,316.80 62.60 1' 897 ,831. 00 

Total $ 3 1 518,739.00 

4) Medicamentos. En virtud de que las vacunas les son apll 
cadas 11nicamente al hato reproductivo y a los lechones al m~ 
mento del destete, en estas fases excepcionalmente se cons~ 
men medicinas y vacunas, por lo que en el mes de octubre no 
hubo ninguna orogaci6n por esto concepto. 
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5) Amortizaci6n de instalaciones. Por este concepto la dis 
tribuci6n en las diversas fases es: 

Pre-iniciaci6n 858.00 

Iniciaci6n 858.00 
Crecimiento 1,717.00 

Desarrollo 1,717,00· 

Finalizaci6n 1,716,00 

. Total $ 6,866.00 al mes 

6) Amortizaci6n de equipo. Las erogaciones por este concep
to en el mes de octubre son por lo relativo a los silos, mez 
cladcra y molino de alimentos 

Pre-iniciaci6n 
Iniciaci6n 
Crecimiento 
Desarrollo 
Finalizaci6n 

Total $ 

son: 

368.00 

368.00 
736.00 

736.00 
737.00 

2,945.00 

7) Gastos generales y cargos adicionales. Durante el mes -
de octubre de 1985, las erogaciones por estos conceptos en -
las fases del proceso de desarrollo son las siguientes: 
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Concepto Pie-im. Inicia Crecimien Desarro Finaliza Tuf.il 
ciaci6ñ ci6n - to llo ci6n 

Luz 2,083 2,084 4,167 4,166 4,167 16,667 
Agua 416 417 833 834 833 3,333 
Honorarios 15,833 15,833 31,667 31,667 31,667 126,667 
Deprecia-
ción de 
maquinaria 66 66 132 132 132 528 
Otros 1,667. 1,667 3,333 3,333 3,334 13,334 

Total Z0,065 20,067 40,132 40,132 40,133 160,528 

El concepto de producci6n a la venta que incluye el 
proceso de desarrollo y producci6n al 31 de octubre de 1985 
de la poblaci6n animal de la granja "La Flor" es: 

Concepto Pre-ini Inicia Crecimien De sarro Finaliz~ Total 
ciacim ci6n - to llo cioo 

1 Animales 9.t 183 181 180 360 
Costo al 
30-09-85 562,398 1272,143 1793,596 2501,880 5562,193 11692,210 

Mmo de 
obra 25,493 28,827 44,243 44,243 44 ,243 187,049 
Alimenta 
ci6n 77,440 248,423 416,179 878,866 1897 ,831 3518, 739 
Amortiza-
ci6n ins-
talaciones 858 858 1,717 1,717 1,716 6,866 
Amortiza-
ci6n de 
equipo 368 368 736 736 737 2,945 
Cargos a<li 
cionalos - 20,065 20,065 40,132 40,132 40,133 160,528 
Total 6861622 1570,686 2296,603 3467,574 7546,853 15568,337 



150 

El d!a 14 de octubre sale a la venta un lote de 84 cer
dos, cuyo costo total es de$ 2'334,243.00, los lotes prod~ 
cidos en el mes de octubre en la granja tienen los siguien-· 
tes costos: 

de lote Costo total 

326 2'334,243 
327 2 1 435,969 
328 2 1 211,795 
329 1'897,908 
330 1 1 544,713 
331 1 1 397,811 
332 1'101,736 
333 949,042 
334 854,168 
335 712 '011 
336 580,659 
337 586,078 

Total $ 16 1 606,133 

Como se puede ver, a pesar de la dificultad para la ~

asignaci6n de los costos y gastos, sí es posible obtener un
valor real de cada lote existente en la granja, y a trav~s -
de los controles identificar plenamente los movimientos habi 
dos en la misma durante un mes, que a su vez permite perca-
tarse al administrador pecuario de cuánto dinero tiene inver 
tido en este rengl6n tan importante de la empresa que son -
los inventarios, los cuales en un momento dado pueden produ
cir en un corto plazo dinero en efectivo. 
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V RIESGO E INCERTIDUMBRE PECUARIOS 

l, CONCEPTO DE RIESGO E INCERTIDUMBRE 

En el transcurso del presente trabajo he venido subra-
yando que la funci6n más importante del administrador pecua
rio es la toma de decisiones, cuya necesidad surge tanto de
cambios efectuados dentro de la empresa, como de los ajustes 
necesarios para adaptar las actividades a los cambios exter
nos. Seg~n lo indica el M.V.Z Alfredo Aguilar en su libro -
de Administraci6n Agropecuaria, estos cambios pueden ser: 

a) Fluctuaciones de precios. 

b) Variaciones climáticas y presencia de enfermedades, 

c) Nuevos métodos pecuarios, 

d) Cambios en las instituciones con las que la empresa 
pecuaria tiene que tratar. 

En virtud de que estos factores afectan el curso normal 
de la empresa y que al momento de decidir tenemos que supo-
ner muchos otros, el proceso decisivo se ve seriamente limi
tado, 

Existe una clasificaci6n de los grados del conocimiento 
que involucran probabilidades 16gicas de ocurrencia y que en 
un momento dado auxilian al administrador pecuario en su ar
dua taren de tomar decisiones acertadas, esta clnsificaci6n-
es: 
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A) Conocimiento perfecto 
B) Riesgo 

1) A priori 
Z) Estadístico 

C) Incertidumbre 

A) Conocimiento perfecto 

Se dice que el conocimiento es perfecto cuando se pueden 
elaborar planes para un periodo indefinido del futuro, con -
un cien por ciento de certeza de que ello sucederá. De tal
manera podrían predecirse tanto las necesidades de los cons~ 
midores como las futuras relaciones precio-producto. Como -
es imposible que esto suceda, el conocimiento perfecto es a! 
go que nunca ocurre. 

B) Riesgo 

El riesgo es la situaci6n existente cuando se puede pr! 
decir el futuro con un grado determinado de probabilidad. 

1) A priori 

La probabilidad a priori existe cuando hay suficiente -
conocimiento anticipado de las posibilidades generales, has
ta el punto en que la probabilidad de que un hecho ocurra 
puede ser especificada. Un ejemplo, es cuando se lanza una
moneda al aire, por que sabemos que saldr6 cara o cruz y que 
estas dos posibilidades tienen exactamente la misma oportunl 
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dad de ocurrir. En el caso de una vaca preñada, no podemos
determinar si el producto ser~ hembra o macho y ambas cir--
cunstancias tienen la misma probabilidad. 

2) Estadístico 

En el estadístico, la probabilidad de que un hecho ocu
rra en el futuro se puede establecer de acuerdo con los re-
sul tados de muchas observaciones previas. Las tasas de mor
tandad son un ejemplo claro de este caso, así como las esta
dísticas a cerca del n6mero de lechones que en promedio de-
ben 'líill'er, tomando en cuenta tanto la raza de la madre, como 
las condiciones alimenticias, el manejo y el medio ambiente
que le afecten. Lo mismo puede aplicarse a los litros de 1~ 
che que deba producir una vaca. 

C) Incertidumbre 

En la incertidumbre no existe una base s61ida para est! 
blecer ning6n tipo de probabilidad en lo que atafie a los 
acontecimientos futuros. 

Diferenciando entre riesgo e incertidumbre, puedo decir, 
que el riesgo es la situaci6n en la cual los beneficios futu 
ros de un proyecto determinado son m6ltiples, pero cuya pro
babilidad de ocurrencia se conoce de antemano, en tanto que
la incertidumbre se refiere a la situaci6n en la cual los 
beneficios futuros tambi6n son m6ltiples, pero cuyas dimen-
siones y distribuci6n probabilística no se pueden determinar 
por anticipado. Esto se debe a que en el riesgo se cuenta -
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con datos hist6ricos u observaciones pre ias, los cuales nos 
permiten hacer las deducciones ya sean e forma estadística
º a priori, no así cuando hay incertidum re, ya que en este
momento no se cuenta con algún dato hist~rico que sirva como 
punto de apoyo y por lo tanto las decisi nes deberán tomar-
se en base a razonamientos subjetivos. 

Es importante mencionar en relaci6 a la incertidumbre
que aunque el administrador pecuario no cuente con una base
s61 ida para establecer ningún tipo de p obabilidad en lo 
concerniente a los conocimientos del futuro está obligado a 
elaborar planes, no importando su impos bilidad de determi-
nar la ocurrencia del hecho. Pero por .upuesto, deberá deci 
dir en base a una estimaci6n de lo por enir, (basándose en
razonamientos subjetivos) eligiendo el esultado más proba-
ble y de acuerdo a su confiabilidad com>rometerá los recur-
sos necesarios para que éste sea llevad a cabo. 

Como se puede ver, la incertidumbr en todo momento es
tá relacionada con una decisi6n ya que uando el administra
dor pncuario llega a contar con informa i6n suficiente gra-
cias a la cual pueda estimar las probabilidades de ~xito del 
hecho en estudio y que le inspire confianza para llevarlo a 
cabo, en ese momento esta dicidiendo c n una base incierta, 
A diferencia de lo anterior, cuando si tener informaci6n 
adecuada y suficiente se toma una deci i6n esto significa 
que por el hecho de adoptarla ya vislu bra expectativas en -
cuanto a su ~xito y que tambi~n se est tomando bajo condi-
ciones de incertidumbre. En cambio cuindo las expectativas
son tan confusas que no existe ningún 1poyo válido para to-
mar una decisi6n, el administrador pec1ario no compromcterá
sus recursos en este hecho, pero como ,;e puede ver tambi6n -
est6 tomando una dccisi6n con base a 11 incertidumbre cxi5--
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tente y que por el simple hecho de tratarse de una decisi6n, 
tendrá consecuencias para la empresa. 

Un factor muy importante que también hay que considerar 
en la toma de decisiones es el tiempo, ya que la decisi6n 
que se haya tomado tiempo atrás acerca de un problema espe
cífico, no podrá ser igual a la que se tome hoy pues, los e~ 
tados naturales que afectan son distintos. Estados natura-
les son hechos inciertos de los cuales depende el resultado
de un acto dado y que pueden ser intransigencias de la soci! 
dad y de la naturaleza. Ejemplo, fluctuaciones monetarias, 
decisiones de comercio exterior, catástrofes, predilecciones 
del mercado. 

Por otro lado, es necesario aclarar que la empresa s6lo 
podrá lograr un rendimiento elevado a costa de un riesgo al
to, Es decir, el rendimiento se comporta de manera directa
mente proporcional al riesgo asumido, Un rendimiento "segu
ro", muy probablemente también será un rendimiento bajo. 

As! mismo, el nivel de riesgo que se desee asumir en 
relaci6n con una decisi6n tomada estará determinado también
por la importancia de la decisi6n, por el momento en que sea 
tomada, por la aversi6n personal del administrador pecuario
ª los riesgos y por la situaci6n financiera de la empresa. 
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Ya he mencionado que el riesgo y la incertidumbre son -
factores que limitan el proceso decisivo, ya que traen consi 
go la suposici6n de algunos aspectos dentro del conjunto que 
integran el elemento en juicio. Tambi6n he dicho que a pe·· 
sar de esa limitante, el administrador pecuario no puede de
jar de decidir, ya que esta es su principal funci6n y que la 
rentabilidad de una empresa se da de manera directamente pr2 
porcional al riesgo asumido; con relaci6n a lo anterior, es
de suponer que no se decidir~ sobre una operaci6n sumamente
riesgosa que vislumbre pocas probabilidades de 6xito. 

Adem~s de todo esto, la industria en estudio persenta
al tos indices de riesgo e incertidumbre porque se trabaja -
con elementos de la naturaleza, organismos vivos que son 
suceptibles a las enfermedades. Una epidemia es un riesgo
que corre el granjero, la cual en un momento dado puede ac~ 
bar con su negocio. Tambi6n el precio al que puede vender· 
se su ~reducto es un aspecto externo que es manejado al li
bre arbitrio, en el cual no se tiene ninguna ingerencia y -

que puede determinar el 6xito o fracaso de una empresa, ya 
que los precios en la industria pecuaria constituyen la cla 
ve que permite al administrador resolver a cerca de lo que
debe producir, y cuando llega el momento de cambiar de un -
producto a otro m5s remunerado, es decir, si desea lograr -
mayor beneficio ccon6mico debe prestar atenci6n constante a 
los niveles de precios y a sus variaciones. 
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El nivel general de los precios de los productos pecua
rios dan la pauta para saber, si la industria gozará de pro~ 
peridad o no. No es tan importante saber cual será el nivel 
de precios, sino como variará este, y la relaci6n que guard~ 
rá entre un tipo de producto y otro, ya que de esta manera -
podrá programar su producci6n de tal forma que si su empresa 
no tiene la facilidad de cambiar de un producto a otro (no -
existe flexibilidad), al menos puede lograr que sus produc-
tos esten listos para salir al mercado en el momento en que
los precios sean los más favorable. Por ejemplo, si las co~ 
diciones de precio no son adecuadas para la avicultura en un 
período de tiempo, el granjero no producirá huevo hasta que
considere que el ingreso será lo suficiente para cubrir al -
menos el desembolso que haya de efectuarse. 

Por lo expuesto, el lector podrá percatarse que uno de
los mayores riesgos a los que se expone el productor pecua-
rio emana de la incertidumbre de los precios, ya que no son
raras las fluctuaciones de precio de un mismo producto con -
rangos del 30, SO y hasta el 100%. 

Tomando en cuenta estos factores es notorio cuan difí-
cil resulta la tarea del administrador pecuario, ya que por
un lado el fin para el cual fu6 creada la empresa que está -
administrando es para producir y obtener ganancias, conside
rando lo dicho sobre los precios es un albur el que se corre 
al decidir si se produce en un período de tiempo o no Ya que 
el dejar de producir significa dejar de obtener ingresos y -

por consiguiente ganancias, pero si se produce y de repente
surge un cambio brusco en los niveles de precios, se puede • 
llegar a perder todo lo invertido. Aquí entra en juego la · 
experiencia del administrador en el ramo así como la capaci· 
dad financiera de la empresa, Una decisi6n seri acertada si 
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el administrador pecuario la juzga "la mejor" en el momento 
de tomarla, sean cuales sean las consecuencias que acarre. 

Para poder menoscabar los perjuicios que provocan los -
precios en la industria pecuaria, seria conveniente conside
rar su funci6n básica, que consiste en lograr la asignaci6n
deseada a cada producto, para lo cual habría que considerar
los siguientes aspectos básicos: 

1) El administrador pecuario deberá conocer los precios bá
sicos con anticipaci6n suficiente para que pueda ajustar los 
programas de producci6n de acuerdo con ellos. 

Z) Los precios deben abarcar un período suficiente que per
mita completar los planes de producci6n con una certeza raza 
na ble. 

3) La informaci6n relacionada con los precios debe ser sufi 
cientemente clara y precisa, para que el administrador pecu~ 
ria pueda interpretar fácilmente los significados para su -
propia situaci6n. 

Claro está, que como los tres anteriores supuestos difi 
cilmente podrían llevarse a cabo, el factor precio sigue 
siendo un gran enemigo para la prosperidad de la industria -
pecuaria, y que ~ste como muchos otros factores acarrea gra
ves consecuencias dentro de la industria pecuaria. Solo un 
amplio conocimiento sobre el área y el desarrollo del senti
do com6n minimizarán los efectos de la incertidumbre y el 
riesgo. 
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Todas las empresas se enfrentan a situaciones riesgosas
o de incertidumbre. La industria pecuaria cuenta con algu-
nas defensas para ello, que en el caso del riesgo son los se 
guros. La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. 
fu~ creada con el fin de proteger a la industria agropecua-
ria; sus actividades fundamentales son las de practicar las
operaciones de seguro ag!cola integral y seguro ganadero, 
asi como proteger a las instituciones que han canalizado re
cursos vía pr6stamo a esta industria. El seguro ganadero 
puede asegurar los animales contra los riesgos de: 

a) Muerte del ganado por enfennedad o accidente. 

b) P6rdida de la funci6n específica a que estuviere 
destinado. 

c) Enfermedad. 

d) Riesgo del transporte. 

La funci6n del seguro es que la empresa pecuaria media~ 
te una prima, que resulta sor un desembolso minimo en rela-
ci6n a lo que segnificarSa la p6rdida de los animales, com-
parta el riesgo con la aseguradora, de tal manera que si por 
desgracia llegaran a perecer los animales, ya sea por cpide-
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mia u otro fen6meno de la naturaleza. la aseguradora repone
un gran porcentaje de lo perdido. 

En relaci6n con la incertidumbre, el administrador pe-
cuario puede prevenirse tomando en cuenta los siguientes pu~ 
tos: 

a) Flexibilidad. Consiste en planificar la estructura de -
la empresa pecuaria de tal forma que. una decisi6n no impli
que grandes modificaciones. Por ejemplo, la estructura de -
una granja es flexible, cuando un espacio determinado puede
ser utilizado ya sea como granero o lugar para guardar la 
maquinaria, as!, si por alguna circunstancia se llegara a -
comprar más alimento de lo acostumbrado no se vea limitado -
por la falta de espacio para almacenarlo. También las acti
vidades pueden ser flexibles, y esto se d~ cuando la empresa 
pecuaria puede cambiar de una actividad a otra, sin olvidar
su fin especifico, pero haci6ndolo de tal manera que se pue
da obtener el más alto rendimiento. ya que como los precios
Y lo: rendimientos de las distintas actividades no fluctuan
conjur.tamente. la combinaci6n de actividades podr!a tender a 
estabilizar los ingresos y por ende las utilidades. Es con
veniente que el lector considere lo que mencion6 con rela--
ci6n a la revocabilidad de las decisiones tratada en el Cap!t_!! 
lo II. 

b) Administraci6n del activo. Como siempre existe cierta -
incertidumbre en la producci6n de una empresa pecuaria. está 
deberá estar protegida a través de la eficiente aJministra-
ci6n de su activo, destinando s6lo el capital indispensablc
en la adquisici6n de activos fijos y manteniendo buenos nivc 
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les de activo disponible, que son los que proporcionan la -
liquidez, as! al momento de surgir un imprevisto, o no obte
ner los rendimientos esperados, el administrador contará en 
un corto plazo con el dinero necesario para cubrir sus obli
gaciones. 

c) Administraci6n del pasivo. Los pasivos son los comproml 
sos contraídos por la empresa y es importante acentuar su -
buena administraci6n, ya que un endeudamiento excesivo oca-
sionará graves problemas, porque la falta oportuna de pago -
acarrea consigo intereses moratorios, limitaciones de crédi
tos e incluso suspensi6n del aprovisionamiento, sin el cual
no puede seguir su curso la empresa. 

Existe un criterio basado en la moderna teoría estadís
tica de la decisi6n que pretende determinar las caracterist! 
cas de la forma eficaz para elegir el mejor acto en condici~ 
nes de incertidumbre, este criterio consiste en elegir de 
entre las diversas opciones, aquella que tenga el más alto -
grado de deseabilidad media, es decir, no dejarse llevar por 
el optimismo extremo, pero tampoco por aquella opci6n que r! 
presente el más bajo de los rendimientos, en el cual como ya 
se sabe se.arriesgaría muy poco. Para poder aplicar este -
criterio de clecci6n, se deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Determinar las consecuencias que acarrea cada una -
de las opciones. 

b) Ordenar cada una de las consecuencias de las diver• 
sas opciones, de la más a la menos significativa S! 
g6n el juicio del administrador pecuario. 
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Asignar ponderaciones a cada consecuencia, de tal -
manera que esta refleje la probabilidad de ocurren
cia. 

d) Calcular el promedio ponderado de cada una de las -
opciones. 

e) Seleccionar la opci6n que presente el valor medio -
ponderado más alto. 

Este criterio de elecci6n en condiciones de incertidum
bre se denomina principio del valor esperado, ésta resulta • 
ser una forma sencilla para reducir el grado de incertidum-
bre, pero también existen otros métodos más complicados en -
los cuales intervienen aspectos de análisis financiero que -
resulta ser de gran ayuda, algunos de estos métodos son: 

A) Método del periodo de reembolso. 

B) - étodo del valor manetario esperado. 

C) Método del costo del capital. 

A) Método del periodo de reembolso 

Este es el tiempo necesario para recuperar el costo de
la invcrsi6n, mediante los flujos netos de fondos originados 
en el proyecto. Consiste en clasificar las inversiones en -
subconjuntos sobre la base del riesgo que representa cada •· 
una, estableciendo un periodo máximo aceptable de reembolso· 
para cada subconjunto de opciones. Una inversi6n resultará-
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Así dentro de las opciones elegidas de cada subconjunto 
(que se formaron en base al riesgo asumido), se eligirá la -
que tenga el período más breve de reembolso. 

B) M6todo del valor monetario esperado 

Este m6todo consiste en fijar distintos flujos de efec
tivo para cada año o etapa y asignarles un grado de proba
bilidad. De esta fonna, se multiplica el flujo de efectivo
previsto por el factor de probabilidad (el total de los fac
tores de probabilidad de todos los flujos debe ser igual a -
1.00), obteni6ndose un producto; la suma de los productos 
será el valor monetario esperado al final del período, al 
cual se le aplicará el porcentaje de costo de capital para -
obtener el valor actual neto. 

C) M6todo del costo del capital 

Consiste en calcular el valor actual neto de una inver
si6n, en base a flujos netos de efectivo que sean calculados 
tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Este m6 
todo se utiliza cuando los flujos de efectivo se obtendrán -
en distintos períodos de tiempo. Ya que se utiliza el valor 
del dinero en el tiempo, la inversi6n será conveniente si el 
valor actual neto es mayor que cero, 
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Estos métodos son análisis financieros para evaluar las 
inversiones, y como el fin primordial de una empresa es la -
obtenci6n de utilidades, la evaluaci6n de un proyecto de in
versi6n es muy importante ya que le ayuda al administrador -
a no comprometer recursos en un proyecto que no redituará lo 
invertido. 

A pesar de la existencia del riesgo y la incertidumbre, 
el administrador pecuario cuenta con diversos elementos que
le sirven de ayuda para minimizarlos, así como para tomar -
la mejor decisi6n, lo cual llevará implícito el más alto ren 
dimiento para la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Dentro del contexto de desarrollo del país, la industria 
pecuaria tiene primordial importancia, ya que permite al hom
bre abastecerse de insumos de primera necesidad que cubran 
sus requerimientos nutricionales. La industria pecuaria nec~ 
sita desarrollarse y controlarse como toda industria, contan
do para ello con controles administativos y financieros que -
permiten el desenvolvimiento de la misma, 

La tasa de inflaci6n que ha efectado a nuestro país dura!! 
te los 61timos años y que nos afecta actualmente ha repercutl 
do en este tipo de industria al igual que en todas, creando -
una gran distorci6n en los convencionalismos tradicionales en 
la toma de decisiones de la administraci6n. 

La creaci6n de organismos financieros del desarrollo, b! 
jo la forma de fideicomisos p6blicos de fomento econ6mico ta
les como el FIRA ha sido en t6rminos generales, una medida 
acertada que ha contribuido a impulsar el desarrollo de la in 
dustria. Las características de la figura del fideicomiso 
fueron sagazmente aprovechadas por el Gobierno Federal con el 
fin de constituir estos instrumentos de su política econ6mica, 
cuyas funciones básicas han sido otorgar selectivamente apoyo 
financiero y t6cnico a las regiones y sectores prioritarios. 

Las empresas de la industria pecuaria pueden ser perso-
nas físicas o morales, las cuales est6n sujetas a bases espe
ciales de tributaci6n que dictan las circulares y decretos 
que han sido emitidas por la Secretarla de Hacienda y Cr6dito 
~6blico para la industria, adem6s de todas lns leyes y regla
mentos que rigen n todo tipo do industria en el pn1s. ni ad-
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ministrador pecuario deberá estar al pendiente de dar cumpll 
miento a las obligaciones fiscales, vigilando en el caso de
los ingresos gravables, la mec,nica para su determinaci6n en 
base a su inventario animal inicial y final de cada ejerci-
cio. 

El administrador juega un importante papel dentro de la 
industria pecuaria, siendo el responsable de optimizar los -
recursos con que cuenta, para lo cual se apoyar' en el proc! 
so administrativo, logrando con esto beneficios para la em-
presa en la cual presta sus servicios, entre las herramien-
tas que maneja el administrador pecuario es muy importante -
hacer resaltar los presupuestos, ya que permitirán a los du! 
fios conocer su situaci6n hacia el futuro, lo que logrará una 
toma de decisiones adecuada y oportuna. 

Es importante que el administrador conozca el medio en
el cual se desarrolla tanto interno como externo ya que gra
cias a esto, podrá hacerse de recursos de financiamiento pa
ra lr operaci6n de la empresa. Cuando la empresa se encuen
tra dentro de una economía inflacionaria, lo más conveniente 
es invertir adecuadamente, ya que el ~xito o fracaso de un -
plan financiero depende en gran parte de ello; 

La productividad es el resultado de un conjunto de es-
trategias financieras combinadas con estrategias de mercado, 
y debido a que los productos pecuarios se encuentran bajo un 
control de precios, deberá de buscarse una posici6n positiva 
de crecimiento y rendimiento. 

El disefio de una planeaci6n, implica el análisis y eva
luaci6n de la situaci6n interna en la que se encuentra la em 
presa y el entorno ccon6mico en que so desarrolla, puesto 
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que cada empresa posee sus propios recusos econ6micos mate-
riales y humanos, la planeaci6n que puede ser positiva para
una es negativa para otra. 

Actualmente es necesario que se utilicen recusos huma-
nos con la preparaci6n adecuada que permitan minimizar el -
riesgo de epidemias, enfermedades y demás aspectos naturales 
que afectan al inventario de la empresa, por lo tanto, si no 
se tiene el soporte necesario, el trabajo del administrador
pecuario dentro de su planeaci6n seria inútil, ya que este -
se apoya en otros profesionales para tener un adecuado con-
trol de los inventarios. 

Es el papel del administrador pecuario, el evaluar las
distintas alternativas posibles, para tomar la decisi6n ade
cuada que optimice el objetivo primordial: el maximizar el 
valor de la empresa. 
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