
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
Facu1 tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

.. MANUAL PARA LA EVALUACION DE 

PROYECTOS PECUARIOS" 

T E s 1 s 
QUE PRESENTA PARA OBTENER EL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

OSCAR PRECIADO RUBIO 

M6xico, D. p; 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



OlllJETl:VO 

IlfTRODUCCIOlf 

~APITULO I 

CAPITULO II 

CAPITULO III 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO YI 

CAPITULO YII 

CAPITULO YIIJ: 

CO•CLUSIOlfES 

lllIBLIOCUF'.U 

I lf D I C E GBlfERAL 

AlfTECEDElfTES HISTORIOS DEL CREDITO RURAL 
Elf HllICO 

LEYES Y NORMAS QUE RIGElf EL CREDITO RURAL 

ORGAlfIZACIOlf OPE•ATIVA DE LA BANCA DE DE
SARROLLO 

ELEMElfTOS INICIALES DE Ulf.& EVALUACIOlf 

P•OYBCCIOlf DE RElfDIMIElfTOS 

PROTECCIOlf DE COSTOS DE OPERACIOlf 

-EYALUAC?Olf ECOlfOMICO FilfAlfCIE•A 



.CAPITULO I DEFINICION Y TIPOS DE CREDITO 

T. 1 Definici6n 

1.2 Tipos de Crédito 

1. z. 1 

1 .• z. 2 

1. z. 3 

1.Z. 4 

t. z. s 

CAPITULO II 

Préstamos de Habilitaci6n o Avto 

Préstamos Re faccionarios para la Producci6n 
Primaria 
Préstamos Refaccionarios para la Industria 
Rural. 
Préstamos Prendarios 
Préstamos para el Consumo Familiar 

A.~TECEDENTES HISTORICOS DEL CREDITO RURAL EN 
MEXICO. 

2.1 La Colonia 

z. 1. 1 Los Pósitos 
z. 1. 2 Las Cajas de Comunidades Indígenas 
2. t. 3 Los Repartimientos 
2. 1. 4 Las Habilitaciones 
z. 1. s Las Tiendas de Raya 

z.z México Independiente 

Z.2.T 

.z. z. 2 

2.2.3 

Su evol.uci6n hasta 1926 

Ley de Crédito Agricola de 10.de Febrero 
de 1926 

Ley de Crédito Agricola para Ejidata~ios y 

Agricultores en pequeAo del Z de .Enero de 
193J. 



2.2.4 
2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2; 2. 8 

2.2.9 

CAPITULO III 

Ley de Crédito Agrícola del 24 de Enero de 
Ley de Crédito Agrícola del 2 de Diciembre 
1935. 
~ 

Ley de Crédito Agrícola del 31 de Diciembre 
de 1942. 
Ley de Crédito Agrlcola del 31 de Diciembre 
de 1955. 
El Banco Nacional Agropecuario, S.A. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. 

LEYES Y NORMAS QUE RIGEN EL CREDITO RURAL 

3.1 Ley General de Credito Rural. 

1934 
de 

3.2. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

3. 3. 

. 3.4. 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9. 

de Crédito. 
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 

credito. 
Ley de Fomento Agropecuario • 
Ley Federal de Reforma Agraria. 
Ley Federal de Aguas. 
Ley de Seguro Agropecuario y de Vida Campesino. 
Ley de Asociaciones de Productores. 
Ley de Sociedades Cooperativas. 

CA~ITULO IV ORGANIZACION Y OPERATIVA DE LA BANCA DE 
DESARROLLO. 

4. 1. 

4.2 

4~3 

Banco Nacional de Cr6dito Rural. S.N.C. 

Bancos .Regionales de Crfdi to Rural. 

Los Fideicomisos. 



CAPITULO V ELEMENTOS INICIALES DE UNA EVALUACION 

5.1 Datos Generales 

5.2 

5.3. 

5.1.l 

5. l. 2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5 .1.6 

5.1. 7 

Hombre(s) del soiicitante(s) 

Ubicación de la empresa 

Distrito de riego o de temporal 

Tipo de agrupación 

Número de socios 

Superficie total 

Vías de acceso al rancho 

Principales activos y pasivos de la empresa 

Descripción del rancho 

5.3.l 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

Clima 

Región fisiográfica 

Precipitación media anual en mm. 

Clasificación del rancho por actividad productiva 

Superficie total del rancho y superficie aprovechada 

actualmente 

5.3.6. S~perficie no aprovechable 

5.3.7 Superficie potencialmente aprovechable 

5.3.8 Topografia 

5. 3·. 9 Suelos 

~-. 3 .10 T.f.pos y fuentes de abastecimiento de alimentos 



?.3.11 Características de las construcciones, instalaciones, 

aaqui~aria y equipo 

S.3.12 Características del ganado 

5.3.13 Pr,ctir.as de manejo 

S.3.14 Coaercializaci6n de los productos del rancho 

5.4 Informaci6n adicional 

5.4.l 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

Activos del rancho ofrecidos en garantía 

Otras aarantias 

Ingresos ajenos al rancho 

Comentarios sobre el uso actual de 1os recursos 

5.5 Proyectos de Desarrollo 

5.6 Datos del Pr,stamo 

5.7 Conceptos de Inverai6n 

5.8 Criterio General de E•aluaci6n 

CAPITULO VI PROYECCION DE RENDIMIENTOS 

6.l Par,metros para -proyectar rendimientos 

6.2 Proyecci6n de la producci6n porcina 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

~icloa de Producci6n Porcina 

Proyecci6n de la Producción 

Proyecci6n de la Formaci6n de Piaras 



CAPITULO VII PROYECCION DE COSTOS DE OPERACION 

7.1 Costos de Insumos de Ganado 

7.1.1 Base de Proyección de Insumos 

·7 .1.2 Cálculo de Costos de Insumos 

7 .1.3 Proyección de Costos de Insumos 

7.2 Costos de Máquinas e Instalac:i.ones 

7.2.1 Costos de Máqu:i.nas con motor 

7.2.2 Costos de Máquinas por Unidad de Trabajo 

7.3 Costos de Construccionas 

7.4 Costos Generales de Operación 

CAPITULO VIII EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA 

6,.1 Métodos de Evaluación 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

... 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

8.1.1.l Tasa Interna de Retorno para el Proyec~o 

8.1.1.2 Tasa Interna para el Empre•ario 

Valor Presente Meto 

Relación ~eneficio-Coato 

8.2 Análiaia de Sensibilidad 



O B J F. T I V O 

El objetivo del presente trabajo es el de aportar elementos 

para la evaluaci6n de proyectos pecuarios y garantizar en -

alguna medida su viabilidad. También servir como material 

de apoyo o consulta al Médico Veterinario Zootecnista y a -

gente vinculada con el campo, para·reali=ar una correcta 

evaluaci6n de proyectos pecuarios, qu~ forman parte del co~ 

texto de producci6n agropecuaria. 
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RESÍl>IEN 

PRECIADO RUBIO, OSCAR. }Wnual para· la evolúoctón de proyectos pecuarios 

(bajo* lo dirección de: Carlos Malagón Vero. Enrique Sánchez Cruz y Rn--

noldo Preciado Rubio). 

El objetivo de esta investigación es la aportación de los dotos que se 

deben tomar en consideración porn realizar uno evaluación de un proycc-

to pecuario y asi determinar la factibilidad del otorgamiento de un cr_g_ 

dita bancario. 

La investjgación se realizó a través del trabajo de gabinete que consi~ 

tló en recopilar información bibliográfica sobre la evaluación de pro-

yectos pecuarios, siendo esta principalmente obtenida del Banco Nacio~ 

nal de Crédito Rural, S.N.C. 

Lo que se pretende al realizar un.o evaluación, es proyectar la produc-

ción pecuaria de. una 9mprcsa paf.a así saber si- In capacidad de pago de 

la misma será suficiente, para liquidar el crédito y que a su vez el pr~ 

ductor obtenga una ganancia re81 de acuerdo a su trabajo. 



I N T R o D u e e I o N 

Durante siglos, nuestro país ha sufrido una problemática que 

ha sido el punto central en los distintos movimientos socia-

les y que tiene implicaciones en todos los aspectos de la vi

da social: el problema del campo. Este problema no se resuel

ve solamente con el reparto de la tierra; en última instancia 

esa serta la primera etapa. 

Las implicaciones de dicho problema son más profundas; se re

quieren créditos, tecnolo~ta. comercialización y sob~e todo -

una gi~antesca obra de infraestructura que permita llevar a -

los ~roductores pecuarios el beneficio de los avances en esa 

área. Llevar el progreso al medio rural sin destruir los va-

lores.,artísticos y tradicionales propios de nuest.ra cultura -

es el reto que nos presenta el problema del campo. El elevado 

porcentaje de mexicanos que forman parte de la marginada po-

blación rural, la creciente necesidad de alimentos, vestido y 

materia prima para la indostri~ procedente de la producción -

_agropecuaria·, -son algunos de los p rinéipales aspectos invol.!!. 

erados en el problema del campo. 

La ignorancia y la buena f6 del campesino mexicano han sido -

aprovechadas por gente.sin escrQpulos que se enriquece a cos

ta del trabajo de otros. El resultado de engaños y fraudes 

que los productores han padecido durante aftos no.se ha hecho_ 

esperar, ahora son descon~iados. Esta desconfianza se ha con

vertido en un obstáculo para que los productores se organicen, 
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ya sea en cooperativas, uniones de crédito o en otras formas. 

El productor rural siente verdadera fobia a la inversión de -

su capital en una empresa que puede resultar de alto riesgo -

económico. 

La panorlimica del problema agropecuario actual de México, se_ 

puede evaiuar en la intervenci6n de aspectos diversos entre -

s!, pero íntimamente relacionados, como son la distribución -

y tenencia de la tierra. los sistemas de explotación y la fa! 

ta de educación y capacitaci6n de la mayoría de los producto

res. lo que forma parte de la esencia en el problema pecuario 

al que tenemos que enfrentarnos. 

Hay que se~alar que, no solo la entrega de la tierra presupo

ne el logro de las metas para solucionar los problemas del 

ca~o, sino que. por consecuencia lógica, ésta demandará asís 

tencia técnica y créditos, entre ot~os. 

En la Ley de Crédito Agr!cola de 19Z6, se intentaba dar solu

ciOn al problema que presentaba la asistencia técnica y el 

crédito; aún la Ley en vigor tiene como objeto principal el -

desarrollo agropecuario a través de crédito y una asistencia_ 

técnica adecuada, es aquí de- donde surge el problema educaci~ 

nal ya que la asistencia t'cnica y el crédito apar~e de ser -

inst?'Wllentos de desarrollo, tambi6n son factor importante de_ 

culturizaci6n y éstos no han redituado lo esperado en razón -

de que algunos proyectos agropecuarios han ido al fracaso. 

Por los antecedentes citados, las técnicas que pueden aplica~ 



se en producci6n animal son de vital importancia, adecuándo-

las a nuestro medio para darlas al productor agropecuario en_ 

un marco educativo, estableciendo modificaciones básicas que_ 

cambien los hábitos relajados adquiridos por generaciones. 

México, como pa1s ganadero, se encuentra entre los diez prim.!:_ 

ros del mundo. Sin embargo, debido a que a nivel nacional· en

frenta graves.problemas derivados de una deficiente nutrición. 

del bajo indice tecnológico en la mayor1a de las explotacio-

nes pecuarios (con excepción de la avicultura y la porcicult~ 

ra, que están altamente tecnificadas), su eficacia productiva· 

es baja. 

A pesar de elio, las perspect~vas de crecimiento de la explo

tación pecuaria son prometedoras, ya que aproximadamente 70 -

·'.~ m.ii.l.ones de hectáreas que representan el 35\ de la superficie 

total del pa1s, están ocupadas por agostaderos y praderas. 

Actualmente México tiene graves problemas en grandes sectores 

de la poblaci6n: la subalimentaci6n y la desnutrición. Mucho_ 

se ha dicho acerca de la tesis de que el indice de credimien-

to demográfico es superior al del crecimiento de la produc- -

ci6n de alimentos, y que esta diferencia es la causante dire.s 

ta de la escasez de alimentos. Si bien es cierto que existen_ 

diferencias entre las tasas de crecimiento citadas, n-o es po

sible asegurar. en forma contundente que esto .. produzca por si_ 

aism~'ia deficiencia alimentaria y consecuentemente los pro-

blemas de subalimentaci6n y desnutrición en el sector de la -

poblaciOn mencionada. 
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En sí, actual~ente, el problema más grave del sector pecuario, 

es el alto costo de los insumos (alimentos principalmente), y 

los bajos precios de venta de los animales o de sus subprodus 

tos. Esto hace que para muchos productores sea incosteable se 

guir manteniendo la empresa. La solución del problema está en 

el hombre·quien debe procurar cuidados adecuados para tener -

en buenas condiciones a su ganado. Por lo tanto, seguir haci~n 

do del problema pecuario un clamor de lamentaciones, culpando 

a los factores •cológicos o a otros por su baja productividad, 

no es lo correcto. 

Si pregunt~ramos porque razones los adelantos tecnológicos no 

se han multiplicado como deberían, la respuesta tal vez seri~ 

porque el problema está situado en el factor humano, a quien_ 

rara vez se le culpa puesto que somos producto de la transmi

sión de costUD1bres que constituyen h4bitos de trabajo, los 

cuales fueron buenos en el pasado, han caducado en el presen

te, donde la explosión demográfica del pais en las últimas dé 

cadas rompi6 el equilibrio que tuvo vi.gencia hace unos cuan-

tos aftos, oblig:lndonos a modificar los patrones de trabajo. 

Esta verdad es dificil darla a entender al productor agrope-

cuario del pa1s, que aferrado a su tradición, mani~iesta el -

deseo de seguir uti·lizando el sistema anticuado, por conside

rar que es lo correcto. Por lo tanto, el problema es humano y 

se resuelve cambiando los h.Abitos de trabajo, demostrando la_ 

mayor capacidad productiva y utilidades económicas que puede_ 

dejar la nueva tecnolog!a y por lo tanto acarreando mayores -
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beneficios a los consumidores n.acionales, que demandan pro 

indispensables en la alimentaci6n. Recalcando, conscientes de 

nuestrR respon.sabilidad como tEcnicos, pensamos que estable-

cer el contacto directo con el productor y crear la unidad 

productiva mediante la alianza de la asistencia técnica y los 

medios de1 productor, para que sea una escuela viv.a demostra

tiva capaz de enseftar las bondades que propicien el cambio. 

Eñ la realizaci6n de esta tesis titulada "Manual para la Eva

luación de Proyectos Pecuarios", se intentará proporcionar 

los elementos necesarios para real.izar una adecuada evaluación 

de proyectos pecuarios, con la finalidad de analizar la facti 

bilidad del otorgamiento de un crédito o la negativa de éste, 

por esto se hace necesario que el Médico Veterinario Zootec-

nista tenga conocimientos básicos de la mecánica de la evalu~ 

ciOn de proyectos pecuarios. 
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C A P I T U L O I 

DEFINICION Y TIPOS DE CREDITO 



a 

1. 1 Definici6n. 

La vida comercial moderna no podria ser concebida sin el 
crl!dito. La mayor parte de la riqueza, es riqueza crediticia. 
Por el crl!dito se desenvuelve_n y multiplican los capitales y 
se reali~a el fen6meno fundamental de la producci6n. Este, ha 
sido el pivote del progreso de la sociedad contemporánea.(11) 

En un sentido genérico, crédito, significa confianza y -
éste se define como_la entrega de una cantidad de dinero o de 
mercancía a cambio de una promesa de pago a futuro por el mi~ 
mo valor, mls una cantidad de dinero o de mercancía. compleme!!_ 
taria denominada interés, _que es pr~cticamente una utilidad o 
una ren~a que se obtiene por prestar ese diner~ ·º rnerca::c!~.(J~ 

1.2 Tipos de crédito. 

Los créditos que la Banca Nacional de Desarrollo Agrope
cuario otorga actualmente se pueden clasificar como sigue: 

1.Z.1 Préstamos de Habilitación o Avio. 

Son aqueltos en que el acreditado queda obligado a inve_!. 
tir s_u importe precisamente en cubrir los costos de cultivo y 

demls trabajos agrlcolas, desde la preparacic5n de la tierra -
hasta la cosecha de los_ productos, incluyendo la compra de S.!. 
millas, ¡¡¡aterías primas y materiales, o insumos inmediatamen-;, 
te_ asimilables, cuya amortizaci6n puede hacerse en la misma -
operaci6n de cultivo o de e:xplotaci6n anual a que el pr6sta•o 
se destine; en los gastos de cosecha de productos vegetales -
silvestres o espontineos y en los costos de labores de benef~ 
cio necesarios para su conservaci6n; en la adquisici6n de 
aves y ganado de engorda y reposici6n de aves de postura; en_ 
la compra de alimentos y medicinas para aves y ganado; en los 
gastos. _de manejo de hatos; en la compra de alimentos y medie.! 
nas as1 como en el manejo de parvadas; en los gastos de oper~ 



ci6n, adlllinistraci6n y adquisici6n de materias priaas para i~ 
dustrias rurales y demás actividades productivas.(3) 

s·stos préstamos se sujetarln a las siguientes normas: 

a) Su plazo corresponder! al ciclo de producción objeto del -
financiamiento y no excederl de 24 meses; 

b) Su importe podrá cubrir hasta el 100\ del costo de la pro
ducci6ri; y 

c) Quedarin garantizados invariablemente con las mat~rias prl 
mas y l!laterias adquiridos• y con las cosechas o produc
tos que se obtengan mediante la inversión del préstamo, 
sin perjuicio de que las instituciones acreditantes, pue-
dan solicitar garantías adicional_es. 

1.2.Z Prestamos refaccionarios para la producción prima
ria. Son aquellos que se destinan a capitalizar a los sujetos 
de crédito mediante la adquisición, construcción o instala- -
ci6n de bienes de activo fijo, que tengan una función produc
tiva_ en sus empresas, tales como maquinaria y equipo agrícola 

.r y ganad~To; implementos y titiles de labranza; plantaciones, -
praderas y siembras perenes; desmont_e de tierras para cultivo, 
ob_ras de irrigaci6n y otras mejoras territoriales; adquisi- -
ci6n de pies de cria de ganado bovino, de carne o leche, por· 
cino, caprino, lanar, especies menores y animales de trabajo; 
constr-~cci6n de establos, porquerizas, bodegas y -demás bienes 
que c:Umpian una funci6n productiva en el desarrollo de la - -
eapresa ~anadera; forestaci6n, construcci6n de caminos de sa
ca y dea&s obras productivas en· las empresas forestales.(3) 

1.Z.3 Pr6stamos refaecionarios para la industria rural. 
Serln los que se destinen a la adquisici6n de equipo, cons- -
trucción de obras civiles y conexas y, en el caso de lue la -
institución a_credi tan te lo estime conveniente, la compra de -
terrenos para integrar plantas que se dediquen al beneficio,
conservaci6n y p·reparaci6n de los productos agropecuarios pa
ra su co11ercializaci6n o almacen~je, tales como silos y bode-
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aas, pasteurizadoraa, iaduatriaa llcteaa, de eabutidoa, de -

conservaci6n de piel•• y otraa relacionada• con el deaarrollo 
intearal de la sanaderia; beneficiadoras de 1ranoa, secadoras 
de aranoa J' frataa. eapacadoraa, deafibradoraa, deapepitado-
raa, desaranadoraa J' ótraa qu• beneficien, conserven y prepa
ren para el aercado loa productos agropecuarios; aserraderos

T otra• i~atalacionea destinadas al ben~ficio de productos f~ 
restales; loa que ae destinen a la adquiaici6n de equipo, --
construcci6n de obraa civilea y conexas y, en su caso, compra 
de terreno~ para la transformaci6n de producto• de la pes¿a y 

la piscicultura; adquiaici6n de equipo y construcciones para
la explotaci6n de recursos turísticos; adquisición de equipo
para l·a explotación de •aterial.es de construcc;.6., -: a~:-c:: ;::-a
cursos minerales y, en general, para el desarroll.o de todas -
I.as actividades que complementen la actividad agropecuaria y
diversifiquen I.aa fuentes de ingreso y de empleo para los --
miembros del sujeto de crédito. Ambos tipos de préstamos re-
faccionarios se sujetarán a l.aa si3uientes normas: 
a) Su plazo de aaortiz~ción no excederá de 15 año~ y será es

tabl.ecido por la inatituci6n acr~ditante con base en la g~ 
neraci6a de recurso• de quiea recibe el préstaao, tomando
•• cueata la productividad y la vida útil de loa bienes m~ 
teria de la iaverai6a de cr6dito; 

b) Su amor~i:aci6a· •• hará por pa1oa aauales o por periiodoa~ 
menorea cuando aai lo per•ita la axplotaci6n. Cuando la a~ 
taraleza de la ezplocaci6n lo juat~f~que podrin pactarse ~ 
periodo• de aracia no ••1oraa de cuacro años para iaiciar
el paso del cap~cal.. pudiendo dife~irse el paaq de intere
ses por 110 período no aayor de tres años; 

e) Su i•porte podr• alcanzar el 100% del costo de las .. i.Jlver-
aioaea mencionada• en loa punto• 1.2.2 y 1.~.3, según la -
capacida~ acoa6aica del aajeco de crid~to. 

d) Quedaran aaraatizadoa con hipoteca y prenda de los biene• · 
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adquiridos con el propio crédito y de las fincas en que se 

ubique la explotaciOn, cuando se trate de colonos o pequeños_ 

propietarios o de asociaciones de Estos; y 

e) En los casos de ejidatarios y comuneros, cualquiera que sea 

el tipo de asociaciOn, la garantla podrá quedar constituida 

únicamente por las inversiones realizadas con el prop.io cr! 

dito y por los frutos y productos que se obtengan con es~ -

La Secretarla de Hacienda y Crédito P6blico, en casos especia

les ·podrli modificar los plazos sel\alados. (3,7) 

Ser~ aquellos cuyo objeto sea proporcionar los recursos finll!!, 

cieros necesarios para que los sujetos de crédito puedan reali 

zar sus productos primarios o terminados en mejores condicio-

nes de precio, ante situaciones temporales de desequilibrio 

del mercado. 

Estos préstamos se sujetar4n á las siguientes noraas: 

:) Su pla:o no ser! mayor de 180 dtas y su importe no excederli 

del 80\ del valor comercial de los bienes objeto de la pre~ 

da; 

b) Quedarlin garantizados con las cosechas u otros productos de 

rivados de las' mismas• almacenados a disposici6n del acred!

tanie. en el lugar que éste señale o en almacenes generales 

de depOsito, bodegas rurales oficiales, o instalaciones ha

bilitadas para ésta funci6n. 



12 

1.Z.S PrEstamos para el consUlllo familiar. 

Son aquellos que se destinan a cubrir principalmente necesid~ 

des de alimentaci6n de los acreditados, a fin de evitar que - . 

los créditos de avio o refaccionario, se destinen a cubrir di 

chas necesidades durante el proceso de producción. 

Estos préstamos se sujetarán a las siguientes normas: 

a) Se destinarán principalmente para el sector de ejidatarios, 

comunero~ y pequeftos propietarios minifundistas organiza-

dos; 

b) Se otorgarAn a cargo de los sujetos de crédito estableci-

dos en la Ley General de Crédito Rural; 

c) Su importe por familia será definido previo estudio de la -

capacidad productiva del ejido, comunidad o sociedad en 

producción rural; 

d) Se documentar:hl mediante pagarés, ampliándose. la garantta_ 

del crédito de avto o refaccionario correspondiente para -

cubrir el préstamo al consumo.(3) 
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C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CREDITO RURAL EN HEXICO 
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2.1 LA COLONIA 
El rengl6n del crédito agrícola en la Colonia estuvo rel~

gado a un plan secundario, por la sencilla raz6n de que la mio~ 

ria fué la actividad por excelencia. En efecto, la agricultura

colonial, la .más pobre y abandonada de las fuentes de riqueza -

en el Virreinato, fué la última en recibir el auxilio del créd~ 

to en la Colonia, y hablamos del crédito de buena clase,_ de_l_ -

crédito productivo, del que aporta al. a·gro recursos suficientes 

y oportunos para el ciclo productivo, a plazo largo y con inte

reses bajos, porque el mal crédito, o sea el agio o usura,-éste 

si encontr6 campo propicio para florecer. 

Existieron sin embargo varias instituciones que fueron de~ 

tinadas a tal intención: los Pósitos, Las Cajas de Comunidades
Indigenas, Los Repartimientos, Las Habilitaciones y Las Tiendas 

de Raya; desgraciadamente en la mayoría de los casos solo sir-

vieron para explotar al productor de escasos recursos; pero,los 

grandes hacendados, terratenientes y aún los medianos producto
res, no tuvieron grandes problemas para allegarse capitales, pe 

ro a los pequeños productores les estovo vedado e1 otorgamiento 

de fondos que impulsaran la producción y el mejoramiento de sus 

~ondiciones de vida. (2) 

2.1.l LOS POSITOS 

Los pósitos fueron establecimientos de mucho arraigo en E~ 

paña, los cre6 la iniciativa privada y los municipios. Se ut~l~ 

zaban para _almacenar granos y se le iiacian préstamos en époc'as

de escacez a los productQies pobres. ya fuera que los utiliza-~ 

ran como semillas para siembra ti para satisfacer sus necesida-
des personales •. Eran manejado·s por una junta que tenia la ob1i

gaci6n de reunir los granos para distribuirlos posteriormente a 

cambio de un·a obligación que debería estar suscrita por- el ben.!. 

ficiario y su fiador. El plazo que se les otorgaba era el nece

sario ·para que se levantara una .cosecha. 
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En México los pósitos no fuero~ populares porque no se 

prestaban a la usura. además de que los agricultores españo-

les no eran pobres. pues poseian grandes extensiones de tie-

rra y numerosos indios bajo sus 6rdenes, los que trabajaban -

para él sin exigencias. 

2.1.2 LAS CAJAS DE COMUNIDADES INDIGENAS 

Fueron establecimientos coloniales creados especialmente 

para los agricultores indigenas. Su ca~ital se formaba con -

bienes comunales de la poblaci6n indigena y con aportaciones

personales que los indios estaban obligados a llevar a dichas 

cajas. La aportación personal que cubría el indio en especie

era equivalente a real y medio al año. El principal uso que -

se le dió a éstos fondos fué para pagar los tributos de la c~ 

munidad y para satisfacer las necesidades de sus miembros. No 

llegaron a cumplir la función para la que fueron creadas, lo-·· 

impidió la rapacidad de las autoridades españolas encargadas

de administrarlas, por lo tanto el dinero de éstas cajas sir

vió para todo. menos para socorrer a los indios, quienes en -

realidad nunca recibieron beneficios de ellos y sí sufrían la 

pérdida de su aportaci6n anual. Al iniciarse la Independencia 

practicamente habian desaparecido. (2,23) 

2.1.3 LOS REPARTIMIENTOS 

aecibió éste ~o•bre. la discribución de mercancías que -

los alcaldes •ayores realizaban entre campesinos indígenas, ~ 

para consumo de éstos y sus familiares. El indígena era obli

gado a recibir los artículos en cantidad y precio lo más ele

vado posible; ésto se hacia al fiado, con la consigna de que

tenian que pagarlos dentro de un ado con productos agrícolas. 

2.1.4 LASHABILITACIOMES 
El comercio de la mayoría de la producción agro~e~uaria

estaba en aaaoa de los habili~adores. Se les lla•Ó así a aqu~ 

llas personas que se dedicaban a adelantar dinero o •ercanci-
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as a los productores, que con este motivo se ponían bajo la de
pendencia de los primeros. Cabe hacer la aclaración que los pr~ 
ductores por lo general casi nunca recibían dinero en efectivo_ 
sino mercancta como alcohol, telas, cacao, algodón, etc., toda~ 
con precios exorbitantes, y mediante esta operación el produc-
tor quedaba endrogado por pérdidas en las cosechas, pero el ha
bilitador nunca perdia.(2) 

2.1.5 LAS TIENDAS DE RAYA 

Como su nombre lo indica, era una tienda de la que el cam
pesino recibía art!culos y mercancía para su subsistencia y no_ 
sale sobrando mencionar que los precios eran exageradamente el~ 
vados, siendo por ello, uno de los pasados más negros del crédi 
to agropecuario en México. 

También fué el mejor auxiliar de la explotación infamante_ 
del campesino mexicano, al que se tuvo en un completo abandono_ 
por parte de las autoridades. A la carencia total de educación, 
a las exhaustivas jornadas de trabajo y a la paga miserable por 
jornales de sol a sol, se le unió la utilización de este tipo -
de crédito para robar al indio lo poco que ganaba y cerrarle 
por completo toda posibilidad de ascenso econ6mico y social. (Z) 

Z.2. MEXICO INDEPENDIENTE 

2.Z.1 SU EVOLUCION HASTA 1926 

Al terminar el movimiento independiente la situación del ~ 

pa1s lógicamente era caótica, pues la guerra- desarraigó a los -
hombres de las tareas productivas; todo este desquiciamiento s_e 
prolongó por más de cincuenta años, en los cuales la nación se_ 
desangró en contiendas militares y cívicas. Puede decirse que -
fué a partir.del gobierno de Porfirio D1az, cuando se logró in! 
ciar IJll.. prolongado periodo de paz y consolidación económica y 

social. 
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Naturalmente que el medio rural no podia quedar substra

ido a éstas convulsiones internas y la escasez de dinero, la

falta absoluta de créd~to, el despoblamiento del campo por -

las levas, aunados a otras múltiples circunstancias, en lugar 

de conducir al adelanto de la producción agropecuaria del pa

ís, provocaron un lamentable estancamiento y en ocasiones una 

regresión. 

En la época porfirista se trató de ac~dir en auxilio del 

sector agropecuario por ejemplo, con la creación de los Ba~-~ 
cos eipotecarios previstos en la "Ley de Instituciones de Cr~ 

ditc• de 1897 y el surgimiento de la "Caja de Préstamos para

Obr~~ de !r~~gaci~n y Fomento de la Agricultura". 

Sin embargo, practicamente todos los bancos mexica~os de 

la época eran comerciales; es decir, que se preocuparon unic~ 
mente por auspiciar el desenvolvimiento del comercio nacional. 

El movimiento armado de 1910, que sacudió hasta sus ci-

mientos el andamiaje politico y social así como el económic.o

de nuestro país, no podia substraerse a éstos factores me~i~

tos de inconformidad, generandose c~mo consecuencia, los ~i~

guientes ordenamientos legales: Ley de Crédito Agricola de 10 

de Febrero de 1926, Ley de Crédito Agricola para Ejidatarios

y Productores en Pequefto de 2 de Enero de 1931, Ley de Crédi

to Agricola de 9 de Febrero de 1934, Ley de Crédito Agricola

de 31 de Diciembre de 1942 y Ley de Crédito Agricola de 31 de 

Dicieabre de 1955. (23) 

2.2.2 LEY DE CREDITO AGRICOLA DE 10 DE FEBRERO DE 1926 

(Publ~cada en el diario oficial del 4 de Marzo de 1926). 

Con la promulgación de ésta ley se creó el Banco Ñ~cio-
n~l de Crédito Agricola, S.A., institución especializada para 

el otorgamiento de créditos a la agricultura, constituido por 
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un organismo central y dos subsidiarios que. fueron: a) Socie

dades Regionales de Crédito Agrícola y b) Sociedades Locales

de Crédito Agrícola. 

Los resultados prácticos de ésta ley, fueron poco feli-

ces, pués su defecto principal consisti6 en la "centraliza--

ci6n" del crédito agrícola, en vez de procurar su "descentra

lizaci6n", factor básico en éste tipo de crédito. Otro factor 

importante fué que los fondos se prestaban a particulares, -

quiene¿ la mayoría de las veces utilizaban los créditos para

fines muy diversos, por otra parte, éstos fueron los resulta

dos de la inexperiencia de lo que se hace por primera vez y -

sin tener antecedentes en qué escudarse. Sin embargo, la cit,!! 

da ley introdujo dos .innovaciones afortunadas: El Registro P;i 

b1ico de Crédito Agrícola. ~nstitución d~ gra~ ~ti1~dad y --

trascendencia y los Bancos Ejidales cuya finalidad fué, como

su nombre lo indica, otorgar c:éditos a los ejidatarios. 

En esa época no se pens6 que la creaci6n de ejidos toma

ra el impulso imprevisto que tuvo, creando de paso un enorme

problema al verse de pronto la magnitud de las cañtidades que 

eran necesarias. para reforzar economicamente a los ejidos.Da~ 

les créd~to de ahí en adelante se convirti6 en una responsab~ 

lidad muy dificil pués múltiples obstáculos habrían de salva~ 

se; falta de garantía real, ignorancia, poco o nulo espiritu

de responsabilidad de los nuevos usufructuarios, etc.: era·~ 

cho el riesgo que habría de correrse con el nuevo tipo de cr~ 

dito, pero el.problema estaba enfrente y tenia que soluciona~ 

se. ( 2) 

2. 2. 3 LEY DE CREDITO AGRICOLA PAR.A EJIDATARIOS T AGRICU,h 

TORES EN PEQUERO DE 2 DE ENERO DE 1931. 
(Publicada en el Diario Oficial. del 24 de Enero .4-1931). 

·Conforme al. articulo lo. de ésta ley, el. •.i•t••• de cré

dito ~~~icol.a, estaba integrado por: 

·a) Banco Nacional. de Crédito Aaricola, S.A., 
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b) Bancos Regionales de Crédito Agrícola, y 

e) Sociedades Cooperativas Agrícolas. 
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La gran novedad de éate ordenamiento, lo constituye un -
importa.nte intento por implantar en México un 11istema de cré

dito agrícola, que nunca antes babia sido ensayado y que en 

Europa había producido resultados magníficos; nos referimos -

al sistema cooperativo. 

Se p~ede decir que las cooperativas, pése al noble inte~ 

to de ésta ley, no alcanzaron ni siquiera un mediano éxito, -

sino que lejos de ello constituyeron un fracaso, debido a la

situación cultural de la clase campesina. (2,9) 

2.2.4 LEY DE CREDITO AGRICOLA DEL 24 DE ENERO DE 1934. 

(Publicada en el Diario Oficial del 9 de Febr~ro de 

Esta nueva ley se elaboró en forma completamente distin

ta a su predecesora, que había introducido el desafortunado-

ensayo del· sistema cooperativo. En escencia los postulados de 

ésta ley fueron los siguientes: 

a) El sistema nacional de crédito agrícola quedó integrado de 

acuerdo con el articulo primero en ésta forma: Banco Naci~ 

nal de Crédito Agrícola, Bancos Regionales de Crédito Agri 
cola, Sociedades Locales· de Crédito Agrícola, Uniones de -

Socied~des Locales de Crédito Agricolá, Sociedades de Int~ 
rea· Colectivo 1."gricola e Instituciones Auxiliares. 

b) Laa Sociedades Cooperativas dejan de existir. 

e) Se reestructuran las sociedades loe.alea de créd.ito agríco

la. pudiendo estar integradas por ejidatarios, pequelios o

aedianos productores, y su objeto principal era obtener -

crédito para otorgarlo a su vez entre los miembros, media~ 
te préstamos de aYÍo, refaccionari~s, comerciales ~-inmob1 
liarioa. 

4) Se crearon las aniones de sociedades· locales de crédito, -

siendo necesarias para integrarse por lo menos siete soci~ 
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dades locales de ejidatarnos, pequeños o medianos productores. 
e) Asimismo se organizaron las sociedades de interés colectivo 

agricola. 
Ciertamente los resultados de la Ley de 1934 fueron poco_ 

felices, como lo demuestra el hecho de que antes de 2 años la_ 
Federación promulgara una nueva ley. 

Z.2.5 LEY DE CREDITO AGRICOLA DEL Z DE DICIEMBRE.DE. 1935 

(~ublicada en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 
1935). 

Con ésta ley naci6 e.l .Banco Nacional de Crédito Ejidal. S. 

A., que le separ6 su operativa al Bangr1cola la clientela con~ 
tituida por ejidatarios y comenzó a operar crédito en el año .
de 1936. 

Pc~tcr~ormente se modifico el nombre de Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, S. A., en Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. 
A. de C.V., nombre que conservó hasta la fusión. 

Esta ley introdujo reformas radicales, la~ principales 
fueron las siguientes: 

a) El crédito agr1cola se dividió en dos ramas: para ejidata-
rios y para pequeños propietarios, el propósito fué lograr 
mayor eficacia en la distribución del crédito. 

b) En cuan.to al Bangricola, fueron separados de su j urisdic- -
ci6n todos los intereses de car4cter ejidal, que pasaron a 
formar parte del nuevo Banco, pero aumenta ron sus funciones, 
tales como: Fomentar el crédito territorial, adquirir los -
inmueble.s necesarios para la fcirmaci6n de cooperativas de -
produccion, ·en cuya constituci6n y organización interven-
ga, . y recibir por cuenta ajena o adquirir o conservar -
bienes iñmuebles para su bonificaciOn, fraccionamiento y ~

colonización, segOn lo previsto en el articulo 144 de la 
·Ley.~enerál de Instituciones de Crédito y finalmente por lo 
relativo a los Bancos Regionales, se transformaron en agen
cias del Banco Nacional de Crédito Ejidal, de acuerdo con -
el art.1culo zo·. transitorio de las reformas de 1935. (Z ,9) 
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2.2.6 LEY DE CREDITO AGRICOLA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942. 
(Publicada en el Diario Oficial del 27 de Marzo de 1943). 
En realidad son pocos los cambios que se hicieron a ésta --

ley, respecto a la anterior. entre e_llos ,· destacan la reapari--

ción de los Bancos Regionales, quedando integrado el sistema co

mo sigue:·Bancos Nacionales de Crédito ,Ejidal y Agricola, Socie- · 

dades Locales de Crédito Ejidal y Agrícola, Uniones de Socied~~

des de Crédito Ejidal y Agrícola, Sociedades de Interés Colecti

vo-Agricola y Bancos Regionales de Crédito Agricola. 

Por decreto el 30 de Diciembre.de 1946, se llev6 a cabo una 

importantísima reforma a la Ley de 1942. Tratábase de acuerdo -
con el articulo lo. del decreto, de cambiar la denominaci6n <lel

nBanco Nacional de Crédito Agrícola", S.A., por "Banco Nacional

de Crédito Agrícola y Ganadero", S.A., dando cabida en esa forma 
a un relevante renglón de la economía nacional como lo es la ga

nadería. 
Con tal motivo, se adicion6 el sistema con las siguientes -

entidades: 

I.- Personas dedicadas a la gañaderia; 

II.- Sociedades Locales de Crédito Ganadero; 
III.- Uniones de Sociedades de Crédito Ganadero; 

IV.- Sociedade~ de interés colectivo ganadero; 

V.- Bancos Ragiona1ea de Crédito Agrícola y Ganadero; 

Para los efectos de la ley, se consideraban instituciones 

de crédito ganadero, las uniones regionales y las asociaciones 

locales ganaderas const~tuidas por la Secretaria de Agricultura

y Ganadería. Por último el mencionado decreto facÚlt6 al Banco -

Nacional Agrícola y Ganadero, para implantar los seguros Agríco

la y Ganadero, medidas que en la práctica han dado bueños resul

tados. (2) 

2.2.7 LEY DE CREDITO AGRICOLA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1955. 
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Se puede decir en términos generales que ésta ley mejoró -

considerablemente respecto a sus antecesoras, ya que se aprove-

charon experiencias y se subsanaron muchos errores. 
Por lo que respecta a la distribución de materias, en núme

ro de artículos se redujo de 251 a 128, suprimiendo asi disposi

ciones innecesarias. 

En síntesis, a continuación se enumeran las inovaciones de

la ley de "1955: 

a) El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, queda integrado-

por: 

Banco Nacional de Crédito Ejidal S.A. de C.V. y Bcos.Regio

nales 

Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A., y Bancos Regiona

les 

Suc~~daúe~ Locai~s de Crédico Agrícola 
Sociedades Locales de Crédito Ejidal 

b) Los fines del Bangricola si"guen siendo l.os mismos, excepto a!; 

gunas fracciones del articulo 22 que se refieren a la coloni

zación de terrenos de propiedad federal. o de los estados, la

administración del. departamento de ahorro campesiono y la or

ganización económica y social de los pequedos propietari~s. 
c) Con el nuevo texto leg.al, se dió un gran paso en la ·descentr!!_ 

lización del ciédito agropecuario, al permitir la transforma

ción de las agencias del Bangricola en Sucursales. (9) 

2. 2. 8 EL BAll'CO NACIOliAL AGROPECUARIO, S.A. 

Esta institución constituyó un espléndido aunque mal logra

do intento de descentralizar el crédito agropecuario y coordinar 

los esfuerzos de .~odos los ban~os agrícolas y ejidales, con el -

fin de lograr la integración regional; tanto en el sector ejidal 

como en el de la pequed~ propiedad. 

El Banco se creó por decreto el 2 de Marzo de 1965, con la~ 

•eta de.finiquita~ la desorganización en el ma~ejo de los fondos. 
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La institución se constituyó como sociedad anónima, con el 

nombre de "Banco Nacional Agropecuario, S.A.", con sede en el

Distrito Federal, duración indefinida y un capital de $ 1,500-

millones de pesos. 

En términos generales, la ley era clara, concisa y sin -

ambages, las funciones del banco estaban perfectamente especi
ficadas, solamente que en la práctica se desvirtuó su papel,en 

el poco tiempo que duró funcionando. En efecto, en lugar de -

fortalecer las instituciones ya existentes y convertirse ~n un 

banco de redescuento de las mismas, se convirtió, en un ~actor 

más de diversificación del crédito agropecuario, pués el Banco 

formó su propio sistema y atendió directamente.a los solicitaa 

tes, lo que hizo que sus funciones fueran un tanto ambiguas; 

E!. .. 1 ~éZ ·Enero de: 197~ por acuerdo del C. Presidente de 1a 

República se ordenó la fusión de la Banca Oficial Agropecuaria. 
y para dirigirla fué designado un Director General, un Subdi-

rector General y tres Gerentes Generales, uno por cada exbanco, 

para que continuaran ejerciendo los· créditos en todo el pais,

acatando las politicas y ordenamientos del Gobier.no Federal, di. 

rígidas por el H. Consejo de Administración y puestas en prác

tica pó~ el Di~ector General delBanco, 

La situación anterior se continuó hasta el 5 de Abril de-

1975, fecha en que se publicó la Ley General de Crédito Rural

y que dió nacimiento a una nueva Institución Crediticia cuyo -

nombre fué e1 de Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. (2, 9. 2'3) 

2.2.9 BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

Esta institución es en la que se fundieron los tres 

cos 

ba.!!. 

(Banco Agricola, Banco Ejidal y Banco Agropecuario), y el 

cual está comprendido por 12 Bancos Regionales de Créd~to Ru--

ral, que se mencionan a continuación: 

- Banco de Crédito Rural del Nor~ste, S.A. 



Ciudad Obregón, Sonora. 

Banco de Crédito Rural del Pacifico Norte, S.A. 
Mazatlán Sinaloa. 

Banco de Crédito Rural del Pacifico Sur, S.A. 
Zamora~-Michoacán. 

Banco de Crédito Rural de Occidente, S.A. 
Guadalajara, Jalisco. 

Banco de Crédito Rural del Centro Norte, S.A. 
Torreón Coahuila. 
Banco de Crédito Rural del Norte, S.A. 

Chihuahua~ Chihuahua. 

Banco de Crédito Rural del Noreste, S.A. 
Cd. Victoria, Tamaulipas. 

Banco de Crédito Rural del Centro, S.A. 
Queretaro, Queretaro. 

Banco de Crédito Rural del Centro Sur, S.A. 
Puebla, Puebla. 

Banco de Crédito Rural del Golfo, S.A. 
Veracruz, Veracruz. 

Banco de Crédito Rural del Itsmo, S.A. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Banco de Crédito Rural Peninsular, S.A. 
Mérida Yucatan. 

Además el Benrur~l cuenta con dos filiales que son: 
Banco Provincial de Sinaloa, S.A. 
Culiacán, Sinaloa. 

Banco ~e la Provincia Mexicana, S.A. 

Zamora, Michoacan. 
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Nota: A partir del lo. de Agosto de 1985 el Banco Nacional 
de Crédito Rural pasó a ser Sociedad Nacional de Cr!. 

dito (S.N.C.). (2) 
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C A P I T U L O III 

LEYES Y NORMAS QUE RIGEN ~L CREDITO RURAL 
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3. Leyes y normas que rigen el crédito rural. 

En este capitulo se insertan una serie de leyes y normas 
que de una u otra forma se relacionan con el ejercicio del cr~ 
dito rural. Lo que se desea con su inclusi6n es que las perso
nas interesadas tengan una idea general de los pasos que deben 
seguir en el caso del surgimiento de algtin problema legal, re
lacionado .con la evaluaci6n de proyectos. La información que -
aqui se presenta es un resumen del asunto de cada uno de éstos 
documentos, especificando, cuando así se consideró conveniente, 
el titulo, articulo y/o capitulo en el cual est~ cierta infor
maci6n. Para mayores detalles sobre éstas, se deberá recurrir_ 
al texto mismo de la o las leyes en cuesti6n. 

3.1 Ley General de Crédito Rural.(1) 
Esta Ley es una de las primeras que se debe conocer a fon 

do. La Ley fué publicada en el Diario Oficial el 5 de Abril de 
1976. A partir de esta fecha, se ha modificado constantemente, 
con el deseo de adecuarla para al~ntar la producción en la ra
ma agropecuaria. La Ley consta de seis t!tulos y doce artícu-
los transitorios. 

EL TITULO PRIMERO consta de dos capitulas. Aquí se esta-
blecen las finalidades de·esta ley. 

EL TITULO SEGUNDO, reformado .el 6 de Enero de 1982, espe
cifica el nuevo sistema oficial de crédito, el cual quedó como 
sigue: 

-B.anco Nacional de Crédito Rural, s. A. (aclarando que a -
partir de 1985 es S.N.C.). 

-Bancos Regionales 
-Fideicomisos públicos de fomento a las actividades agro-
pecuarias y d~ redescuento, establecidos por el Gobierno 
Federal como instituciones nacionales de crédito. 

·F?ta modificación es un aliento a la existencia de los -
fideicomisos que apoy an las iniciativas del gobierno para fo~ 
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mentar las actividades agropecuarias del país. Desaparecen las 
Financieras que antes se citaban en la fracción IV de este mis 
mo capitulo. 

En el TITULO TERCERO se establecen los sujetos de crédi-
to, los cuales son: 

-Los Ejidos y Comunidades 
-Las Sociedades de ProducciOn Rural 
- Las Uniones de Ejidos y Comunidades 
-Las Uniones de Sociedades de Producción Rural 
-Las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo 
-La empresa Social constituida por avecindados e hijos de 
Bjidatarios con derechos a salvo 

-La Mujer Campesina, en los tc;r1u..Lnos J~l ar-:!:.=-...:1.o 103 de 
la Ley de la Reforma Agraria 

-Los Colonos y Pequeños Propietarios 
-Las Unidades de Producción que se integren en los térmi-
nos de la Ley de Fomento Agropecuario 

-Las Cooperativas A~ropecuarias y Agroindustriales 

En los seis siguientes capitulas de este títui.o se espec~ 
fica lo relacionado con los sujetos.de crédito ar~ba mencion~ 
dos. 

EL TITULO CUARTO se refiere a las operaciones de crédito_ 
y a los tipos de préstai::os. 

En el TITULO SEXTO se establecen las disposiciones gener~ 
les relacionadas con el crédito rura1-

3. Z Ley General de Organizaciones y Actividades Auxilia~
res de Crédito.(1) 

Esta ley data del 31 de Mayo de 1941. A ella se le ha he
cho un buen nCunero de modificaciones con el objeto de mantener 
la constantemente actualizada. Esta 1ey está dividida en cinco 
tttulos. 

En el TITULO PRIMERO se establece lá definicí6n de lo que 
en ese contexto se entiende por instituciones de crédito y 
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organizaciones auxi1iares. El articulo segundo de éste titulo 

especifica que los grupos de operaciones de banca y crédito -

pueden ser: de depósito, de ahorro, financieras, hipotecarias 

de capitalización, fiduciarias y múltiples. El articulo terc~ 

ro establece que las organizaciones auxi1iarss son los almac~ 
nes generales de depósito, 1as arrendadoras financieras, las

uniones de crédito y las demás que otras 1eyes consideren co
mo tales. 

EL TITFLO SEGUNDO consta de siete capítulos. En ellos se 
especifica lo re1acionado con los bancos de depósito, 1as op~ 

raciones de depósito y ahorro, las sociedades de capitaliza-

ción, las operaciones fiduciarias y las instituciones de ban

ca múltiple. 

EL TIT~LO TERCERO consta de cinco capitulas y está dedi

cado a las organizaciones auxiliares. El capitulo primero es

tipula lo relacionado con los a1macenes generales de depósito. 

El capítulo quinto lo de las uniones de crédito, donde entran 

las Uniones de Créd~to Agropecuario que son las que nos inte

resan. 

EL TITULO CUARTO establece las disposiciones generales -

en lo que se refiere a la contabilidad y caducidad, a las re

glas sobre las diferentes operaciones de las instituciones y

organizaciones de crédi~o y a las prohibiciones y sanciones a 

que se haganacreedoras 1as instituciones de éste tipo por vi~ 

lar las disposiciones de la ley. 

EL TIT1:1.0 QUINTO se refiere a la inspección bancaria y 

de seguros. Consta de dos capitu1os y en ellos se estipula lo 

relacionado con · 1a Comisión N·acional Bancaria y de Seguros y

sus funciones. 
Finalmente, la Ley lleva un n.úmero de artículos transi t~ 

rios. Estos han variado como consecuencia de las modificacio

=es sufridas en diversos años. 



3.3 Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 

Cr!Sdito. (1) 

Publicada en el Diario Oficial del 30 de Agosto de 
1932. Se ha reformado en algunos de sus artículos entre los 
años 193Z y 1963. 
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En general, la Ley consta de dos títulos. En el TITULO PR~ 
MERO se especifican todos los títulos existentes, o sea, los d~ 
cumentos necesarios para ejercer el derecho que en cada uno de_ 
ellos se consigna. Los títulos pueden ser nominativos, es de- -
cir, los que especifican el nombre y direcci6n de los benefi- -
cios y/u obligaciones. Los títulos también pueden ser al porta
dor, o sea, sin nombre específico. Los documentos consignados -
en la ley son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las - -
obligaciones. las acciont::s, los cert:.ificz:.d.c:; tle p::.-:-~icipaci6n, -

el certificado de depósito y/o bono de prenda. 
En el capitulo VI de éste primer título aparece todo lo r~ 

lacionado con el certificado de dep6sito y bono de prenda, doc~ 
mento utilizado con cierta frecuencia en los créditos agropecu~ 
rios. 

En el TITULO SEGUNDO se reglam~nta lo relacionado con las 
operaciones de crédito. El capitulo IV de este título especifi
ca los tipos de crédito. La información que aquí aparece puede 
complementarse con la Ley General de Crédito Rural. 

3.4 Ley de Fomento Agropecuario. (1) 
Esta Ley fué publicada en el Diario Oficial del 2 de Enero 

de 1981. Está constituida por seis títulos y tres artículos - -
transitorios. 

En el TITULO PRIMERO se establecen los objetivos primordi~ 
les de la Ley, el principal de los cuales es fomentar la produs 
ción agropecuaria y forestal para satisfacer las necesidades n~ 
cionales y elevar las condiciones de vida del campo. Su aplica
ciOn queda a cargo de la S.A.R.H. 

EL TITULO SEGUNDO consta de dos cap!tulos. El I se refiere 
-al plan nacional de desarrollo agropecuario y forestal que deb~ 
rá regular las actividades agropecuarias y forestales del país_ 
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a corto, mediano y largo plazo. El capítulo LI se refiere a los 
programas tanto especiales como normales o de contingencia que_ 
cubran el faltante de los productos básicos. La S.A.R.H. es la_ 
encargada de coordinar las acciones y de promover el adecuado -
aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias y foresta-
les. 

El TITULO TERCERO, sobre organización de la producción, 
consta de seis capítulos que se refieren respectivamente a los_ 
distritos de temporal, a las unidades de producción, a las tie
rras suscep~ibles de cultivo, a la mecanización y servicios, al 
ries~o comparado y a la asistencia técnica. 

El TITULO CUARTO sobre la reagrupación de la pequeña pro-
piedad consta de un capítulo relativo al minifundio. 

El TITULO QUINTO dividido en tres capítulos ~ue se refie-
ren a las tierras ociosas, o sea, a los terrenos aptos para la_ 
producción agrícola que no se exploten en los términos que mar
ca la ley, a su aprovechamiento y los litigios sobre ésta. 

El TITULO SEXTO, en sus artículos 94 hasta el 97, se refi~ 
re a las sanciones para aquellos que violen esta ley. 

El TITULO SEPTIMO trata de los recursos administrativos 
que se pueden interponer cuando no se esté de acuerdo con las -
resoluciones de las S.A.R.H. 

3. 5 Ley Federal de Reforma Agraria. (1) 

Esta Ley fué publicada en el Diario Oficial del 16 de -
Abril de 1971. Posteriorniente ha sido adicionada y/o reformada 
en ali:tunos ·de sus arttculos mediante decretos en 1974, 1976 y -

1980. 
La Ley Federal de Reforma Agraria es el instrumento juríd~ 

. co para hacer efecti.vos los lineamientos económico-políticos 
del articulo 27 constitucional que se refiere a las disposicio
nes ag.r.arias. El texto de la Ley consta de siete partes o li- -
bros. 

El LIBRO PRIMERO, so~re las autoridades agrarias y su cue~ 
po consultivo, se compone· de tres capítulos. El capitulo prime-



31 

ro trata de las autoridades agrarias. las cuales. por orden je

rarquice son: 

-El Presidente de la Republica 

-L~s Gobiernos de los Estados y el Jefe del Departamento 

del Distrito Federal 

-La Secretaria de Reforma Agraria 

-La Secretaria de Agricultura y recursos Hidráulicos 

-La; Comisiones Agrarias mixtas 

El capitulo segundo se refiere a las atribuciones de cada

una de las autoridades arriba mencionadas y el tercero habla -
delcuerpo consultiv~ agrario. 

El libro segundo se refiere al ejido y consta de dos títu-

ternas de los núcleos agrarios, está dividido en tres capítulos. 

El primero se refiere al comité particular ejecutivo, el segundo, 

a la organización de las autoridades ejidales y comunales y .el

tercero a las facultades y obligaciones de las autoridades in-

ternas de los ejido~ y comunidades. 

El Título segundo. sobre el régimen de la propiedad de los 

bienes ejidales y comunales consta ~e ocho capítulos 4ue tratan 

respectivamente de la propiedad de los núcleos de población ej1 

dales y comunales, los derechos individuales. la zona de urban1 

iación. la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para

la mujer, el régimen fiscal para los ejidos y comunidades, la -

división y fusión de los ejidos y la expropiación de bienes ~j1 

dales y comunales. 
EL LIBRO TERCERO, sobre la organización económica del· eji

do, está formado por 7 c~pitulos. los cuales trat~n d~l régimen 

de explotación de los bienes de ejidos y comunidades, de la pr~ 

ducción en ejidos y comunidades, del crédito para ejid<>.s y com.i= 

nidadas, del fondo común de los núcleos de población, del fondá 

·nacional de fomento ejidal, de la comercialización y distribu-== 

c.3.ón de los productos agropecuarios, del fondo de industrias == 
rurales y de las garantías y preferencias para los ejidos y e&= 

·•unidades. 
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EL LIBRO CUARTO trata de la redistribuci6n de la propie

dad agraria y consta de 4 titulos. E1 Titulo primero se refiA 

re a la restricci6n de tierras, bosques y aguas y sus dispos.!. 

ciones generales, y a las propiedades inafectables por resti

tución. El Titulo segundo se refiere a la dotación de aguas y 

tierras. Este, a su vez, consta de 8 capitulos, en los cuales 

se establecen las normas relacionadas con la capacidad de los 

grupos y núcleos de población, la capacidad individual en ma

teria agraria, la ampliaci6n de los ejidos, la redistribuci6n 

de la poblaci6n rural y nuevos centros de poblaci6n ejidal y

los bienes inafectables por dotación, ampliación o creación -

de nuevos centros de población ejidal. El Titulo tercero est.!_ 

pula lo relacionado con la nulidad ~e fraccionamientos de biA 

nes ejidales. El Titulo cuarto se refiere a los bienes comun~ 

le~ y ~1 quince a la rehabilitaci6n agraria. 

EL LIBRO QUINTO está dedicado a los procedimientos agra

rios. Consta de 8 títulos. El Titulo primero, dividido en 7 -

capítulos se refiere a la restitución, dotaci~u y ampliación

de tierras, bosques, aguas y su restituci6n a la primera ins

tancia sobre dotaci6n de tierras, a la segunda instancia so-

bre dotación de tierras, a la dotaci6n y accesión de aguas, a 

la ampliación de ejidos y a los nuevos centros de población • 

jidal. 

El Titulo segundo estipula lo referente a las ·permutas,

fusión, división y expropiacione~ eji~~es. El Titulo tercerd 

a la determinación de las propiedades inafectables. El Titulo 

cuarto, al reconocimiento titulación y deslinde de los bienes 

comunales. 
El Titulo quinto, formado por 6 ¿apitulos, se relaciona

con los nu·evos p;oced:imi.entos de nulidad y· cancelación, sobre 

el ~raccionamient0 de los bie~es comunales, ~e fraccionamien

tos ejidales, de fraccionamientos de propiedad~s afectables,

de la.~ulidad de actos y documentos que contravengan las le--
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yes agrarias, de 1a nulidad de contratos y concesiones y de la 

nulidad y cancelación de los certificados de inafectabi1idad. 

El Titulo sexto, sobre suspensión de derechos agrarios, -

eri sus 2 capitulas establece lo re1aci6nado con la suspensi6n

de derechos agrarios y la privación de los mismos. 

El Titulo sexto, sobre conflictos internos de los ejidos

y comunidades, está formado por 2 capítulos. El Primero se re

fiere a la consignación y el segundo al trámite ante las Comi

siones Agrarias mixtas. 

El Titulo octavo se refiere a la reposición de actuacio-

nes y documentos en caso de pérdida y de las sanciones a los -
responsables. 

EL LIBRO SEXTO se refiere al registro y planeación agra-

ria y está constituido por 2 titulas. El primero se refiere al 

registro agrario nacional y el segundo a la planeación agraria. 

EL LIBRO SEPTIHO habla de la responsabilidad en materia ~ 
graria. En su capitulo único trata de los delitos, las faltas

y las sanciones. 

Finalmente, la Ley incluye 8 articulas transitorios que -

datan de la Ley expedida en 1971 y siete mis, los cuales refo~ 

maron algunos capítulos de la misma; mediante el decreto del -

26 de Hayo de 1976. 

3.6 Ley Federal de Aguas (1) 

Esta Ley fué promulgada el 11 de Enero de 1972, ha sido -

modificada por dos decretos, el primero de los cuales fué pu.-

blicado en el Diario Oficial el 23 de Diciembre de 1974 y el -

segundo el 3 de Enero de 1975. Este documento consta de seis 

títulos t cuatro articulas transitorios. Esta Ley se encuentra 

en estrecha relac~ón con la~Ley de Reforma Agrari~, como se p~ 
drá observar en el texto que a continuación se expone. 

EL TITULO PRIMERO, disposiciones generales~ establece las 

finalidades de la ley, del régimen 1egal de los bienes de ésta 
ley y su aplicaciQn, misma que compete al Ejecutivo Federal y-
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y a la S.A.R.&. 

EL TITULO SEGUNDO se refiere a la explotación, uso o apra 
vechamiento de las aguas. Este titulo consta de 8 capítulos, -

en los cuales se trata lo relacionado con las disposiciones g~ 
nerales, los abastecimientos de agua potable y las obras de a~ 

cantarillado, los distritos de riego, las unidades de riego P& 

ra el desarrollo rural, los distritos de d~enaje y protección
contra inundaciones, los distritos de a~uacultura,· las aguas -
para generaci6n de energía eléctrica destinada al servicio p6-

blico y las aguas del subsuelo. 

EL TITULO TERCERO está dedicado a las asignaciones y re-
servas y a las concesiones y permisos para la explotación, uso 

y aprovechamiento del agua. 
EL TITULO CUARTO, sobr~ la distribución de aguas de co--

rrientes y depósitos, consta de tres capítulos que se refieren 

a la regulación de las aguas, a las Juntas de agua y a la sus
pensión de las solicitudes de asignación y concesión del uso,
aprovechamiento y explotación del agua. 

EL TITULO QUINTO, sobre faltas y delitos~ co~sta de dos -
capítulos. El primero í:·rata exclusiva.Jmente de las faltas y el

segundo de los delitos en que se puede incurrir por violación

de ésta ley. 
EL TITULO SEXTO establece los recursos administrativos -

que se pueden servir para iapú¡nar las resoluciones de la S.A. 

R.H. 

3.7 Ley del Segúro A¡ro~ecuario y de Vida Campesino.(!) 
Esta Ley fúé públicada en el Diario Oficial del 29 de D~ 

ci••"re de 1980, entró en viaor el lo·. de Enero de 1981. Está 
coaatituida por tres tr.es títulos y. cuatro articulo• transita 
ríos; el segundo de los cuales a~roga la lay del Seguro Agrí

cola Iiategral. y Ganad·ero de 1961. 
EL TITULO PRIMERO, sobre. disposiciones generales~ consta 
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de un capitulo y once articulo•. ea lo• cualea se deterainan 

las finalidades de los seguroa aaricola intearal, el ganade

ro, los conexos a la acti•idad agropecuaria y el de vida --

campesino. La Aseguradora Nacional Agricola y Ganadera, S.A., 

y las Instituciones que la Secretaria de Hacienda faculte,_ -

podrán brindar éste aervicio. 

EL TITULO_SEGUNDO, ca~ltulo primero, está dedicado a ~a 

Aseguradora, su constitución, régimen y capital social. El -

capitulo segundo, a las finalidades de ésta institución y el 

tercero, a su administración y vigilancia. 

EL TITULO TERCERO estipula lo relacionado con la opera

c~ón de la As~guradora, la contratación de seguros, los re-

quisitos para asegurarse, la forma para calcular la cobertu

ra del seguro, las polizas de seguro y los ~ndosos. En el e~ 

pítulo segundo se estipúla la protección que brinda el segu

ro agrícola integral. El seguro protege contra sequía, exce

so de humedad, helada, bajas temperaturas, plagas y otros d~ 

preadores, enfermedades, vientos huracanados, inundación y ~ 

tras que la Secretaria· de Hacienda autorice en consulta con-

_ la de Agricultura y Recursos Hidráulicos en lo que a la últ~ 

ma competa. Además quedan protegido; contra otros riesgos a

dicionales. 

El ganado se asegura contra muerte y/o perdida de la -

función especifica. o disminución. a que hubieran sido desti

nados los :ni;a1es. El capitulo tercero establece los dere-~. 

cho• y obligaciones del aseaurado. El capitulo cuarto se re

fiere al ajuste de siniestros e indemnizaciones. El capitulo 

quinto está dedicado al reaseguro y el sexto a la constitu-

ción e inversión de reservas. 

3.8 Ley de Asociaciones de Productores. (1) 

El Gobierno de M6xico promulgó ésta ley el 25 de Junio

de 1937, cuyos.objetivos son: 
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-Estimar la producci6n y resular la diatribuci6n de artículos 
que afecten fundamentalmente la economía del paia y a las -

clases consumidoras e~ sus necesidades elementales. 

-Evitar la incosteabilidad de la producci6n de ciertos artic~ 
les a causa de competencias ruinosas entre los mismos produ~ 
to res o por maniobras de los especulador.es. 

-Hacer costeable la producci6n de art!culos a precios remune

rativos, sin perjudicar a los consumidores. 
La Ley de Asociaci6n de Productores reglamenta específi

camente la creaci6n y funcionamiento de las asociaciones est~ 
tales y de las uniones nacionales de producxores. 

La Ley consta de seis capítulos y de dos puntos transit~-

ríos. 

El capi~u1ü pr~maro traca Ue. la ConsC~cución y objeco de 
las asociaciones estatales de productores. El capitulo II re

glamenta el funcionamiento de las asociaciones estatales. El

capitulo III estipúla lo relacionado con el funcionamiento de 
las asociaciones nacionales de productores. El capitulo IV se 

refiere a la intervenci6n oficial en las asociaciones que se
creen al amparo de ésta ley. El cap~tulo V establece las dis
posiciones generales. Finalmente el capitulo VI se refiere a
las sanciones para aquellas asociaciones y/o uniones que no -

trabajen de acuerdo con la ley. 

3.9 Lay General de Sociedadea Cooperativas. (1) 

Esta ley fué publicada en el Diario Oficial del 15 de F~ 
brero de 1938. Este documento modifica algunos artículos de 
la primera Ley de Sociedades cooperatiYaa del. 12 de Hayo de -

1933. 
Esta Ley tiene como objetiYo primordial el que ninguna -

cooperati•a o asociaci6n seudocooperativa explote el trabajo

de los asalariados. 
La L~ est¡ diYidida en cinco títulos. EL TITULO PRIMERO 

consta de cinco capítulos, en él está contenida la definici6n 
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general de cooperativas, la constitución y autorización ofi--

cial de ~stas, su funcionamiento y administración, el capital, 

los fondos sociales para formarla y su disolución y liquida--

ción. 

EL TITULO SEGUNDO se refiere a las cooperativas de consu

mo, a las de producción, a laa sociedades de intervención ofi

cial y a las sociedades de participación estatal. 

EL TITULO TERCERO engloba las disposiciones conforme a -

las cuales han de regirse las federaciones de cooperativas y -

la confederación nacional cooperativa. EL TITULO CUARTO se re

fiere a las franquicias que en materia de impuestos gozan las

socíedades cooperativas en general. EL TITULO QUINTO, integra

do por los articulas 89 al 93 otorga a la Secretaria del Trab.!!_ 

j~ 7 Previ:ié: Sociai 14 r~cuLtad de sac1onar a 1os infracto-

res y le concede el derecho de extender permisos o en su def e~ 

to, revocar el mismo sí el funcionamiento de alguna no es sa-

tisfactorio. 

En lo que se refiere a las cooperativas escolaras~ existe 

un reglamento de Cooperativas Escolares, en al cual, _la perso

na interesada, podrá encontrar toda la información n~cesaria -

al respecto. 
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ORGANIZACION'Y OPERATIVA DE LA BUCA DE QESARROLLO 
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4.1 Banco Nacional de Cr4dito Rural. S.N.C. 

Como se ha visto en el punto :S. 1 •. el Sanco Nacional de Cr! 
dito Rural, es el principal organismo que interviene en el sis· 
tema de crédito agropecuario. Su funcionaaiento y normas de tr~ 
bajo estAn en concordancia con las disposiciones que sobre este 
organismo dicta la Ley General de Cr6dito Rural. 

Por lo anterior y tomando en cuenta que es más útil que se 
conozcan las disposiciones de la Ley para la ooerativa Banrural • -· 
en este capitulo se podrl encontrar lo relacionado con la cons· 
tituci6n, gobierno y funcionamiento del Banco Nacional de Crédi 
to Rural, S.N.C. y de los Bancos Regionales.(6) 

El Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., es una instit~ 
ción nacional de duración indefinida, que tiene por objeto las_ 
~igui~ütGs fw•cicnc~: 

-Organizar, reglamentar y supervisar a los Bancos Regiona
les de Crédito Rural. 

·Auspiciar la constitución, la organización y capacitación 
de los sujetos de crédito. 

·Celebrar operaciones pasivas de crédito con instituciones 
extranjeras privadas •. gubernamentales o intergubernament~ 
les, previa autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y -

Crédito P~blico. 
-Realizar operaciones de Banca Múltiple. 
-Apoyar con lineas de crédito y con operaciones de descue~ 
to y redescuento de su cartera a los Bancos Regionales de 
Cr6dito Ru~ál, realizar operaciones activas y pasivas y -

prestar servicios autorizados por esta ley. 
-Realizar las de•~s operaciones que su consejo de adminis· 
traci6n le autorice. 

Coao instituci6n fiduciaria el Sanco Rural puede realizar 
1as si¡uientes operaciones: 

-Las que encomienden los estados. los municipios, los org~ 
nisaos descentTalizados. las empresas de participación estatal_ 
y otras instituciones de cr6dito, previa autori:ación de la Se

. •CTetarta de Hacienda y CrEdito Pilblico. · 
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-Las demás operaciones que se re1acionen con las activida

des agropecuarias. 

E1 capita1 socia1 de Banrura1 está representado por dos s~ 

ries de acciones, 1a serie "A" y 1a serie "B". La serie "A" cu
yo monto jamás puede ser inferior a1 51% d·el capital socia·1, 

pertenecerá al Gobierno Federal íntegramente. La serie "B" es -

nominativa; puede pertenecer a las entidades del sector público 

y a las agrupaciones de productores. (3) 

El Banrura1 está administrado por e1 Consejo de Administr~ 

ción formado por II consejeros propietarios y sus respectivos -

suplentes. Seis de ellos corresponden a la serie "A" y cinco a

la serie "B". 

Los consejeros de la serie "A" son: 

-El Scc=ctw.:-io da la funge como Presidente 

del Consejo de Administración. 

-El Secretario de la Reforma Agraria, como vicepresidente-

de1 Consejo. 

-El Secretario de Hacienda y Crédito Público.-

-Director Genera1 de1 Banco de México. 

-El Director Genera1 de Conasupo. 

Los consejeros de la serie "B" son designados por: 

-E1 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

-La Aseguradora Nacional Agrico1a y Ganadera. 

-La Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. 

-La Confederación Naciona1 Campesina. 

Las resoluciones se toman por mayoría de votos. En caso de 

empate, ~1 presidente .del Consejo de Administració~ tendrá voto 

de calidad. 
No podrán ser miembros del consejo de administración las -

personas que tengan un puesto de e1ecci6n popular mientras es-

tén en su cargo, ni dos o más personas con parentezco entre si
de afinidad o consanguinidad hasta del 4o. grado, ni empleado•-
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ni funcionarios de 1a institución ni personas con litigios pen

dientes ante 1.a sociedad. 

El. Consejo de.Administración tiene amplias facu1tades para 

administrar 1os negocios de la institución. Puede .1levar a cabo 
todos 1os actos necesarios. Además está investido en las facu1-

tades de apoderado general en pleitos y cobranzas. 

El. C.onsejo de Administración puede de1egar a1gunas facu1t.!!. 

des a comites o comisiones en su seno, o en el. Director General 

del Banrura1. pero nunca podrá delegar ~as siguientes: 

-Decidir sobre las pol.it~cas de crédito de 1.a institución. 

-Nombrar y remover al Director General., al Secretario del.-

consejo y a los Del.egados Fiduciarios. 

-Aprobar el. programa de actividades y el presupuesto anual 
de gastos del Banco para someter1os a la autorización de

la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ.ico. 

-Aprobar 1os reglamentos internos de Banrura1. 

-Autorizar la formación de comites ejecutivos de crédito y 

de comercial.ización para que aprueben las operaciones ha~ 

ta por los montos y p1a:os que el. propio consejo deter111i

ne. 

-Establecer las áreas geográficas de operación de los Ban

cos Regional.es de Crédito Rural.. 

-Acordar 1a emisión de títulos en serie o en masa conforme 

a los requisitos legales. 

Para 1a coordinación del Banco Nacional. de Crédito Rural. -

con otras entidades públicas que actuen en el. sector agropecua

rio, el Consej~de Administración establecerá 1.as comisiones de: 

-Programación de Crédito y Asistencia Técnica. 

-Organización de Productores. 

-De Finanzas y Administración. 

Estas comisiones estará~ presididas por representantes de

signados por la S.A.R.H., la Secretaria de la Reforma Agraria y 
1a S.H. y C.P •• respectivamente. 
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La S.H. y C.P. puede vetar las resoluciones del Co11-;ejo de 
Administraci6n cuando as! lo considere conveniente y útil para 
el país. El veto deberá ser dentro del plazo de tres dias háb~ 
les a partir del conocimiento de dichas resoluciones. Después_ 
de éste plazo, las resoluciones se consideran irrevocables. 

El Director. General del Banrural tiene a su cargo el go-
bierno y representación legal de éste y debe desempeflar las s.!_ 
guientes tareas: 

-Ejecutar los acuerdos del propio Consejo de Administra- -
ción. 

-Designar a los funcionarios y al personal de la institu
ción. 

-Proponer nombramientos y remociones de los Gerentes Gen~ 
rales de los Bancos Regionales. 

La vigencia del Banrural está a cargo de dos comisarios -
nombrados por la S.H. y C.P. 

El importe total del pasivo exigible del Banco Nacional -
de Crédito Rural, S.N.C., con excepción de las operaciones que 
el Banco de México no considere computables para los efectos -
de este articulo, deberán sujetarse a los regímenes de depósi
to obligatorio que el propio Banco de México determine, previa 
autorización de la S.H. y C.P. Se exceptúan de lo anterior los 
pasivos derivados de las~operaciones con instituciones extran
jeras. (3,6) 

4.2 Bancos Regionales de Crédito Rural. 
La Ley General de Crédito Rural dedica el capttulo III a 

lo que se. refiere a la creación, organización, adainistración, 
y funcionamiento de los bancos regionales de crédito rural.(3) 

Los e·ancos Regionales de _Cr!dito Rural (los cuales ya es
tln mencionados en el punto Z.Z.9), son instituciones naciona
les y-filiales del Banco Nacional de .Crédito Rural, S.N.C., 
con el cual forman grupo financiero y pueden ostentarse con 
ese carácter y publicar estados contables en que se consoliden 



las cifras de loa balances individuales de las instituciones 

que lo integren. 
El capital social de los bancos regionales está formado 

por dos series de acciones. La serie "A" cuyo monto nunca d~ 

be ser inferior al 51% del total del capital social que per

tenece al Banco Nacional de Crédito Rural. S.N.C. La serie -
"B" es nominativa y puede pertenecer de preferencia al sé¿~~ 

tor de los productores y a los Gobiernos de los Estados den

tro del lrea geogrlf ica de operaci6n que tenga cada u~o d~ -

loa bancos. 

La duraci6n de los bancos regionales es indefinida y -
sus doaicilios geográficos son los que determinan las condi

ciones y los estatutos sociales correspondientes. 

Los Bancos Regionales tienen por objeto lo siguiente: 

-Efectuar. las operaciones. pasivas previstas por la Ley

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

~uxiliares para la Banca de Dep6sito y Ahorro. 
-Realizar las operaciones previstas en dicha Ley para -

las instituciones fiduciarias. en los términos del .ar

ticulo 12 de la presente Lef-. 

-Otorgar descuentos y préstamos e invertir en valores. 

-Llevar a cábo las demás operaciones activas y de pres-

:3ci6n de servicios bence~ios que autorice la Ley Gen~ 

ral de Instituciones de Cridito y Organizaciones Auxi
liare• y la Ley General de Crédito Rural. 

-Establecer sucursales dentro de su área geográfica de

operaci6n, mediante la previa autorización de la S.H.y 

C.P. 
-Actuar coa carácter de corresponsales del Banco Nacio

nal de Crédito Rural, S.N.C •• en las operaciones que -

confor•e a la ley le coapetsn. 

-~fectuar laa de•á• operaciones que le autoricen sus -
Consejos de Administración y la S.H. y C.P. 



La Administración de cada Banco está a cargo de un Conse

jo de Administración compuesto por II consejeros con sus res-

pectivos suplentes, 8 de la serie "A" y 3 de la "B". 

Los consejeros de la serie "A" son nombrados por el Banco 

Nacional de Crédito. Rural, S.N.C., cuyo representante será el~ 

Presidente del Consejo; por la S.A.R.H., por la S.H y C.P.,por 

la S.P.P •• por el Banco de México, por la Conasupo y por A.N.A. 

G.S.A. 

Los Consejeros de la serie "B" son nombrados por la A---

samble~ General de. Accionistas de dicha serie, debiendo ser 3-

consejeros por lo menos. Dos de ellos deberán ser nombrados 

por la Confederación Nacional Campesina y I por la Confedera-

ci6n Nacional de la Pequeña Propiedad. 

Cuando los Gobiernos de los estados sean accionistas, ce~ 

drán derecho a nombrar cada uno de ellos, a un consejero pro-
pietario con su respectivo suplente. 

El Consejo de Administración tiene facultades amplias pa

ra administrar los negocios de la institución y fungir como a

poderado general para pleitos y cobranzas. El Consejo de Admi

nistración puede delegar algunas facultades en comisiones den

tro de su seno y/o en el Gerente General del Banco. 

El Consejo de Administración no podrá delegar las sigúiei 

te·s funciones: 

-Decidir sobre las politicas de crédito de la institución. 

-Nombrar y remover alGerente General y demás funcionarios 
que prevea el reglamento interior, al Secretar.io del Co~ 

sejo y a.los delegados fiduciarios. 

-Aprobar el presupuesto y el programa de actividades de -

gastos del Banco para someterlos ·a autorización de~ Ban

co Nacional de Crédíto Rural, S.n.c., y a la S.H. y C.P. 

-Aprobar los reglamentos internos de la institución • 

.:.Autorizár 1a formaci6n de comités ejecutivos de crédito

Y comercializaci6n~ para aprobar operaciones hasta por 

los montos y plazos que el propio Consejo determine. 
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El Gerente General tendrá a su cargo el gobierno del Banco 
y la representación legal de éste. 

La vigilancia del banco estará a cargo de dos comisarios, 
uno·, nombrado por la S.R. y C.P. y otro por el Banco Nacional · 
de Crédito Rural, S.N.C. 

Finalmente es necesario subrayar que los préstamos que el 
Banco Nacional de Crédito Rural y los Bancos Regionales canee-
dan a sus clientes deberán ajustarse a los planes y programas -
nacionales de desarrollo del sector Agropecuario que establezca 
el Gobierno Federal, con la finalidad de que los recursos disp~ 
nibles, se canalicen a las necesidades de consumo interno y a -
las condiciones de comercialización. (3 ,6) 

4.3 Los Fideicomisos. 

No es posible describir al crédito rural sin mencionar ta~ 
bién al fideicomiso, ya que prácticamente van unidos, a.demás de 
que es otra forma de financiamiento agro-pecuario, ya sea en fo!:_ 
ma de obras de infraestructura, de desarrollo y educación cam
pesina, como de mejoramiento pecuario y de producción. 

Para el sector agropecuario, en donde es frecuente que los 
poseedores de la tierra carezcan de los recursos económicos ne
cesarios para satisfacer la demanda de alimentos de nuestra po
blación, se han creado diversos fideicomisos dcs~inados a auxi
liar con financiamiento a dicho sector. 

Actualmente para el productor mexicano, la palabra fideic~ 
miso es un término com(in y corriente. Aunque tal vez no conozca 
a fondo su definición técnica y jurídica. Pero sabe plenamente_ 
que se trata de un instrumento que h.a sido creado para capita-
lizarlo, que significa apoyos en infraestructura, desmontes, 
subsoleos y créditos refaccionarios, asi como asistencia técni
ca y capacitación en las nuevas tecnologías agropecuarias. 
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El principal propósito es promover y crear las condicio-

nes necesarias para que el campo produzca más alimentos al me

jor precio posible y, a la vez, que el productor obtenga lo n~ 

cesario para su trabajo y mejore cada vez más sus condiciones

de vida y la d~ sus familiares. (27) 

La palabra fideicomiso se deriva del latín fidei-fideli-

dad y comisumm-que significa comisión. Es la disposición por -

la cual el testador deja su herencia o parte de ella encomend~ 

da a la buena fé de uno para que, en caso y tiempo deteroinado, 

la transmita a otro o la invierta del modo que se le señale. 

(19) 

El fideicomiso se utiiiza p~ra reeli=:r todas las opera-

ciones de compra-venta y se constituye por voluntad de las pe~ 

sonas o por mandato legal. 

Es la manera de oper~r un contrato mediante el cual al--

guien (fideicomitente) compra a otro (fiduciario) el manejo de 

bienes en beneficio de un tercero (fideicomisario). 

En México el fideicomiso se encuentra como antecedente en 

la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos

Bancarios, promulgada en 1924, que establece que los bancos de 

fideicomisos administren los capitales. Dicha~ funciortes se 

amplían en la Ley de Bancos de Fide.icomisos de 1926. 

En 1932 se public6 la Ley General de Títulos y Operacio-

nes de Crédito, en· la cual se regula el fideicomiso como nego

cio y la Ley General de Instituciones de Crédito que norma las 

operaciones fiduciarias. {27) 

El fideicomiso se encuentra estructurado o caracterizado-

de la siguiente forma: 

-El fideicomitante (el que entrega), 

~El fiduciario {institución bancaria), 

-el fin, 
-el fideicomisario (beneficiario), 
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- lm> bienes. 

A continuación se desglosan las principales característ:i· 

cas del fideicomiso: 

Fidéicomitante = t:iene que estar present:e en la creación 

del fidéicomiso, del cual es autor. Pueden serlo las personas 

físicas y· morales, públicas o privadas, jurídicament:e capacit~ 

das y facultadas o con base en su objetivo social. Puede die--

tar libremente los términos del fideicomiso, de acuerdo con 

los fines del mismo; nombrar el beneficiario; escoger u omit:ir 

al fiduciario y determinar su reserva de facult:ades, en las 

que puede incluir la forma de estructurar, nombrar un comit& -

técnico o de distribución de fondos, fijar sus funciones y re

vocar el fideicomiso. En caso de desaparecer el fideicomitente 

y si no se han establecido como condición resolutoria, el fidei 

comiso subsiste. 

Fiduciario • solo puede serlo una institución de crédito 

concesionada por el Gobierno Federal; lo puede designar el fi

deicomitante durante el acto constitutivo o, posteriormente, -

el fideicomisario, o un juez de primera instancia; p.e. Banru-

ral. 

Fin • Puede ser cualquier objetivo 11cito o conjunto de -

ellos, p.e. FICART (Fideicomiso para Créditos en Areas de Riego 
y de Temporal 1 

Fideicomisario = es el beneficiario; puede ser uno o va-

riós, determinados o indeterminados, directos o indirectos. R~ 

cibe los beneficios económicos derivados del fideicomiso y pa~ 

.ticipa en las decisiones relativas a su ejecución en la mediáá 



prevista en el acto constitutivo; puede exigir a la institu- -

ci6n fiduciaria el cumplimiento de su encargo y rescatar tos -

bienes que hayan salido del patrimonio fideicomitido. 

A continuaci6n se desglosan las principales instituciones 

que manejan fideicomisos con relaci6n al sector primario. Los 

que manejan fideicomisos de importancia para el agro mexicano_ 

son los siguientes: 

a) Banco de México, S.A. 

El Banco de México, S.A., es fiduci.ario del gobierno fed!:_ 

ral en el fideico~iso denominado Fondo de Garantía y Fomento -

pa.ra l.:: ¡\.g::"icultur.::. t;an::?der.!:a y A'!.'icultura. en los 't'érminos -

de la Ley del 31 de Diciembre de 1954 que creó dicho fondo, 

.. dFl. reglamento de esa misma ley promulgado el 6 de mayo de 1955 

y del contrato del fideicomiso celebrado con el gobierno fede

" ra1·et 24. de Junio del mismo año. f16) 

En este fideicomiso el fideicomitante lo c·onstituye el &.!:!. 

bierno federal representado por la S.H. y C.P., el fiduciario -

es el Banco de México, S.A., y el fideicomisario es indetermin~ 

do como en todos los fideicomisos de interés público. (1Z) 

La ~ey que cre6 al Fondo señala como objetivo principal, -

canalfzar. mayores. recursos de las "exinstituciones de cr6dito -

privadas", a las actividades agropecuarias a efecto de increme!!. 

tar la producci6n de art!culos bisicos para la alimentación. 

En la actualidad FIRA (F~ndo Instituido con Relación a la 
·,. 

Agricultura, se form6 en 1955), es una institución que agrupó_ 

a tres fideicoaisos: 

-Fondo de Garantta y Fomento para la.Agricultura, Ganadería 



y Avicultura. 

·Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario. 

-Fondo Especial de Asistencia y Garantta para Créditos 

A~ropecuarios. 

Los créditos que conceden son para promover el mejoramie~ 

to de la actividad agropecuaria básica destinada a la aliment~ 

ci6n, a fin de.incrementar su producción y elevar los ingresos 

:!e los productores. Todo ello se logra con la participación de 

!.a Banca de Desarrollo Agropecuario. Esto quiere decir que no.-

5e da el crédito directamente al cliente, sino que éste debe -

recurTir a la ins-ci~ución de cr~Jito que prcfic=:!.. J soli'=itar 

un préstamo con el apoyo financiero del FIRA. (17) 

b) Fideicomisos del Sistema Banrural. 

,Atendiendo las encomiendas del gobierno federal, la Banca_ 

de Desarrollo Agropecuario_, a travé!i de sus fideicomisos, admi

nistra una amplia gama de programas, los cuales tiene como mi-

sión primordial lograr un desarrollo integral del sector prima

rio con la adecuada combinaci6n de recursos técnicos, económi--

cos y sociales. 

Los recursos financieros para estas actividades se inte- -

~ran con las aportaciones fiscales del Gobierno Federal, que en 

ocasiones se complementan con empr6sti.tos int.ernacionales. (6) 

Cada uno de los. fideicomisos que administra el S4nrural -

~iene una carea precisa; sin embargo, de acuer.do con su forma_ 

de operaci6n es posible reunirlos en tTes gTUpos: 

1) Fideicomisos de Descuenc~ ª En este grupo se integran -
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los que operan a nivel de banco de segundo piso. Es decir, ia -

aplicaci6n de los recursos se hace á. través de los Bancos Regi2._ 

nales del sistema Banrural. Una vez que el fideicomiso aprueba

e1 crédito solicitado, los Bancos Regionales ejercen el crédito 

y presentan para su descuento ante el fideicomiso, los documen

tos originales por las inversiones financiadas. 

En este· grupo queda comprendido el. FICART (Fideicomiso pa

ra Crédito en Areas de Riego y de Temporal.) , su crédito se ~s:.. 

tina para l.a mecanización agr1cola, empresas ganaderas, etc. 

Z) Fideicomisos de Crédito • Estos fideicomisos operan di-

-Fideicomiso Fondo Ganadero; destinado al apoyo y fomento_ 

de la ganader1a (bovina y ovina) , Este se for116 con la -

fusil5n de otros cuatro fideicomisos que operaban de forma 

incli.vidual: el· FOGAN (Fondo de Fomento a la Ganadería de_ 

Exportaci6n), el Fideicomiso para ei Desarrollo, Fomento~ 

y Mejorámiento de la Ganadei!a ·Éjldal; el Fidei.comiso pa:..: 

ra la,Producci6J1., Industrializaci6n y Coaercialización de 

la LIDla; r el Fideico.U.so S7 (Centre de Cr!~ y Desarrollo 

de Ganado Lechero). 

-PRODEL (Fondo del Programa de Descentralizaci6n de Explo

taciones Lecheras·del D.F.), encargado de Tetirar los es

tab1C:,s 1eCheros de ta zona urlaana del. D. F. 

3), Fi:deicoaisos para sujetos· de cr6dito espect.ficos • Deft-; 

tro de est~ ,rupo tr'st• el. sipiente: 

.. _:FOIR ·(Fideico•iso para Obras de Infraestructura Rural} , -
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cuya fina1idad es cana1izar recursos para programas como_ 

el subsoleo y el rastreo. desmontes agrícolas y proyectos 

de infraestructura b~sica. La aplicaci6n de sus recursos 

se hace por programas en los que se agrupan a productores 

de escasos recursos cuya capacidad econ6mica no es sufí-

ciente para el despegue de.sus explotaciones. 
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CAPITULO V 

ELEMENTOS INICIALES DE UKA EVALUACIOM 
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DentTo de las normas de operaci6n tanto ele la Banc~ Nacio

nalizada como de. la Banca de Desarrollo Agropecuario, es requi

sito indispensable para el otor¡aaiento de un cr6dito, realizar 

una evaluaci6n de la eapresa para determinar la viabilidad téc

nica y económica del pro~ecto. 

Dicha. evaluaci6n deberl contener información·divers~, que 

a continuaci6n se aenciona. 

S.1 Datos Generales 

S.1.1 Nombre(s) del solicitante(s) 

Estii> es •m !'unto importante dentro de una evaluación, ya -

que es necesario aclarar sí el futuro acreditado es una sola -

persona o un grupo de personas. Esto tiene su importancia en 

que si el nlímero de solicitantes es de dos o más personas. ha-

brá que registrar las firmas de todas las personas que tendrán 

acceso al crédito. 

Un ejemplo de esto serla el otorgamiento de crédito a una_ 

socie.dad de produccil5n TUral. la. cual es ti integrada por un •1-

niiao. de 10 gentes, l~ cuales déberib! e5tar en comp.leto acuerdo. 

asi como tener registrados ·los nombres y firmas de cad& 'UDO de_ 

ellos. 

- S. 1. Z Ubicaeil5n ele la Empresa. 

Se· refiere al estado. ciudad o Area rural y al terreno pr!!_ 

eiso en donde se ubicar& la unidád productiva proyectada, es ~ 

eir. la -croloealizaci6n. Se entiende por -crolocalización el 
' ·,, , -

hea general o a~croregilSn d6nde-se estA considerando·la insta-

laci6n de la unidad de próducci6n pecuaria y su caracterizaci15n 



peTlllitir~ evaluar si constituye el marco adecuado para dicha 

unidad. Se anotar! tambi~n el nombre del rancho. (ZS,Z6) 

S.l.3 Distrito de Riego o de Temporal 
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Una vez· conociendo la uhicaci6n exacta del predio, se debe 

solicitar.a la S.A.R.H., la información necesaria para anotar'

el nfimero del distrito en el que está ubicado el rancho, ya s~a 

temporal o riego. 

5.1. 4 Tipo de Agrupación. 

En este punto sé anotar! si el sujeto de crédito es P~que~ 

ño Propiet'!"!"io: Ejida'tario', o cualquier otro de los sujetos des 

critos en el punto 3. l. de este trabajo. 

Es también importante verº el grado de preferencia que tie

nen los sujetos de crédito de acuerdo al artículo 59 de la Ley_ 

General de Crédito.Rural, la cual marca lo siguiente en orden -

p·referencial.: 

1. -. Ejidos y Comunidades. 

Z.- Sociedades de Producción Rurál 

:S.'- I.& Empresa Social, constituida por avecindados e hijos 

de ejidatarios con derechos a salvo 

4.- La Mujer Campesina, en los t!rminos del articulo 103 ~ 

de la Ley Federal de la Reforma A~raria. 

S. - Colonos y Pequeftos Propietarios. 

6.- Las Unidades de Producción, que se integren en t!rmi-

nos de la Ley de Fomento Agropecuario-

7. - Uniones . de Ej ido-s y Comunidades. 

8.- Uniones de Sociedades de Producci6n Rural. 



9.- Asociaciones Rurales de Interés Colectivo. 

10.- Cooperativas Agropecuarias y Agroindustri..ales. 

5.1.S N6mero de Socios. 
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Como el mismo t1tulo lo di.ce es si.Jllplemente anotar el núm~ 

ro de personas que forman la unidad productiva. 

5.1.6 Superficie Total. 

Anotar el ntbilero de h.ect&reas que forman la extensión to-

tal del predio. 

5.1.7 Vías de Acceso. 

Aqu1 se deberán describir todas las vias posibles para ll~ 

gar al rancho, especificando detalladaaente cualqueir desvía- -

ci6n, brecha, ect., ast coao ir anotando por tramos los kilóme

tros aproximados. 

Para complementar esta :informaci6n es de suma ímportancia

··anexar un plano c:on todas· sus características. (Ver ejemplo en_ 

el formato anexo). 

S.Z. Principales Activos T Pasivos de la Empresa. 

Bn ·este pll!!'to. sola!!!ént~ - anot_ar!ln las unidades y e 1 valor 

total de los diferentes activos T pasivos de la empresa. El va

lor de la tierra, los animal.es, l&S construcciones y la maquin~ 

ria, deberl. se.r .el valor coaercial en el momento de la ev.alua- -

ci6n, y se toaarlln en cue11ta ios siguientes: 

-Tierras. de Riego 

-Agostaderos y otros 

-Ganado Bovino ele Carne 

-Ganado Porcino 

·-Maquinaria y Equipo 

-Otros Activos 

-Tierras de Temporal. 

-Cultivos_perenes en pie 

-Ganado &ovillo de Leche 

-Otro tip_o de ganado (especificar) 

-Canstrucciones e Instalaciones 
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Estos puntos anteriores se harli.n de acuerdo con lo que cu~n 

te e1 rancho o el predio a evaluar. esto es por ejemplo que en_ 

algún lugar no contaran con maquinaria. o que no tengan anima-

les o construcciones. etc. 

5.3.DescripciOn del Rancho. 

s. 3. i Clima 

El clima es un factor muy importante no solo en la determ~ 

nación del tipo de cultivos m!s adecuados. sino tambi6n en la -

proyecciOn de construccione• agropecuarias para una región y en· 

~! de~er:::inar si alguna raza en especial se adaptaría a un cli

ma determinado. 

-Por esto es de suma impo:tancia que se evalúen las condi

ci~nes climatoHigicas prevalecientes de una región en donde se -

intenta establecer un proye·cto dado. 

El clima está conformado por las siguientes _condiciones f!. 

sicas que influyen en la producción de cultivos y en la proyec~

. ciOn ·de cons·trucciones · agropecuarias: 

-Tempe:ratura 

~Horas Luz 

• Precipi ta~i6n pluvial 

-Humedad 

-Viento 

Estas·condiciones var!an tanto de una región a otra como -

durante el ·atto y afut en el transcurso del d1a en una lllisma re-

gión. La altura sobre el nivel del mar tamhi6n influye en forma 

aarcada en el clima. 
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Existen varios sistemas de c1asificacil5n y descripción de_ 

los climas, entre ellos el más ut:i1izado es el sistema de Ko- -

ppen, modificado por Enriqueta Garc!a. Para objetos de la eva-

luaci15n se anotarán por lo menos las dos pri.Jlleras letras q~e 

identifiquen aL clima prevaleciente en la zona. 

Desde el punto de vista de proyectos agropecuarios es sum~ 

mente importante disponer de ciertas informaciones, tales como_ 

las siguientes: 

-Altura sobre el nivel del mar 

-Temperatu~a m~xima promedio de cada mes al año. 

-Temperatura mínima pTo~di~ ~ cada mc;s al año. 

-Preéipitación media mensual y anual. 

-Temperaturas máximas y m1nimas extremas durante el año. 

-Nfimero promedio de d!as de cada·mes. en que se presentan -

he-ladas. 

-Nfimero promedio de ~!as de cada mes en que se presentan -

granizadas. 

-Horas luz promedio durante los meses del año, o sea, aquí 

se especifica el per!oda con ~as cortos y con días lar--

gos. 

-Velocidad a&xi.ma del viento. 

-Direci:i15n predominante del riento. (15) 

s·. 3. Z Regi6n Fisiográfica. 

Se debe conocer el nombre de la región fis:iogrifica de la_ 

Repfiblica Mexicana, dentro de la cual se localizará la futura -

empresa, para tal motivo se debe utilizar el catálogo de llll.Ulici 

píos incluidos en lu regiones ftsiográficas de la. RepY,blica.(lS) 
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S.3.3 PrecipitaciOn media anual en mm. 

Se anotar! la precipit_aci6n media anual de la zona o de la 

estaci6n meteorol6gica m4s pr6xima. si esta se encuentra en el_ 

mismo sitio ecol6gico. En el caso de no existir esta informa- -

ci6n. la persona encargada de hacer la evaluaci6n tendrá que r~ 

currir a información de gente con experiencia en dicha zona.(15) 

S.3.4 Clasificaci6n del rancho por actividad productiva. 

Esto se refiere a hacer mención de cual es la principal 

actividad productiva del rancho. es decir. las actividades que_ 

se desarrollan.actualmente.en la zona en estudio, debi!ndcse 

tar primero aquella que sea mls importante desde el punto de vis 

ta econ6mico y en. segundo lugar se anotará cualquier otro tipo_ 

de actividad que se desarrolle, si la hay. 

S.3.S Superficie total del ranch.o y superficie aprovecha

da actualmente. 

La superficie total se refiere a toda la extensión· del r3!!_ 

cho. incluyendo las !reas improductivas para fines pecuarios. -

y 1a aprovechada actualmente.es la que se está utilizando al m~ 

mento de la evaluación. 

S.3.6 Superficie no aprovechable. 

Se refiere a todo ei terreno que no se puede utilizar por_ 

alguna causa (por ejemplo los terrenos inundables, caminos, te

rrenos cerril.es o con fuertes pendientes, construcciones, sue--

1.os erosionados o salitrosos• et.e.) y se deber! anotar la cant!_ 

dad de hectiireas. 
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S.3.7 Superficie potencialmente aprovechable. 

Se anotará la superficie de la zona en estudio que se esti 

me potencialmente aprovechable y será aquella que mediante alg~ 

nns inversiones (econOmicamente factihles de realizar) pueda 

ser utilizada. 

S. 3. 8 Topograf'.f.a. 

Se anotarli el tipo de topografia caracteristica de la zo- -

na, ya sea plana, ondulada, montañosa, quebrada, accidentada, -

con mucha pendiente. etc. 

En los. casos en que una misma zona contenga diferentes ti· 

pos de topogra.fía, se anotará entre paréntesis y a continuación 

del tipo de topografía, el porcentaje estimado. (15) 

S. 3. 9 Suelos. 

Se debe incluir una ligera descripción del suelo, conside

rando los siguientes puntos: textura (arenoso, arcilloso, limo

so, o sus combinaciones); profundidad (profundos, medianos, so

meros) y color (café, rojizo, gris, etc.) (15) 

S.3.10 Tipos y Fuentes de Abastecimiento de Alimentos. 

Este ·punto se refiere al tipo de recursos forrajeros, su-

perficies y carga animal ,que pueda soportar el proyecto en eva-

1uaci6n, tratAndose de rumiantes. 

Para analizar esto, es necesario, saber perfectamente con_ 

cuantos potreros y con quE tipo(s) de pasto(s) cuenta el rancho 

para poder determinar cu41 serli su carga animal. basAndose en_ 

las unidades animal (U.A.) que representan las diferentes eda

des de los animales: 



Vaca adu1ta • 1.0 U.A. Semental a 1.5 U.A. 

Vaquilla 

Novillona 

Becerra 

• 0.9 U.A.· Novillón (Z-3 años) 2 0.9 U.A. 

• 0.7 U.A. Novill6n (1-Z años) • Q.7 U.A. 

• 0.3 U.A. Becerro ~ 0.3 U.A. 
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Apoyado todo esto con las estadísticas con las que cuenta 

el COTECOCA (Comisi6n T~cnica de Estudios de Coeficientes· de 

Agostadero. S.A. R. H.)• que es quien hace los estudios sobre los 

:tndices de agostadero, agrupllndolos por regiones y por estados. 

Tratllndose de explotaciones porcícolas o avícolas. se verá 

si cuentan con planta de alimentos o si el alimento se comprará 

a una casa conercial. Si es que se cuenta con tma planta de ali 

mentas se tiene que analizar de donde provienen los granos y 

cual será la cantidad necesaria para cubrir la alimentación en_ 

su totalidad. 

La informac16n sobre recursos forrajeros es indispensable_ 

para el de·sarrollo del .proyecto, ya que permite fcrmar un juicio 

aprox.imado de la disponibilidad forrajera actual y potencial de 

la zona para satisfacer las demandas del hato, piera o parvada, 

en la unidad de producci6n proyectada. 

s. 3. 1 l Características de· las. construcciones• instalacio-

nes, maquinaria y equipo • 

. Otro de los aspectos importantes del financiamiento agrop~ 

cuario a tomar en: cuen.ta es el área de construcciones y equipo_ 

para eiq1lotaci.ones pecu'arias. Aunque no es obligaci6n ser un 

erudito en la aateria, sí.se deben poseer los conocimientos ge!!_e 

:MI.les qtie perni.tan realizar una evaluación rápida y eficiente. -

(Estos datos se. vuelven a describ.ir en los activos de la empre-
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sa). 
Se debe describir &revemente las características de las 

construcciones e instalaciones para las actividades de produc-

ci6n y manejo del ganado en la zona de estudio, si no nay, deb~ 

r~ investigarse en zonas aledaftas-con el fin de conocer el tipo 

de nivel ~ecnológico en la región. Se debe citar el tipo de ma

terial de construcción que se utiliza, las condiciones genera-

les de la infraestructura, tomando en cuenta que las medidas de 

capacidad sean las correctas y si no, ajustarse a lo que sea 

una capacidad adecuada para evitar la sobrepoblación.(15) 

En cuanto al equipo. verificar que sea suficiente para la 

capacidad del proyecto y checar las condiciones en que se en- -

cuentra. También checar la maquinaria para ver su estado gene--

ral. 
Factor importante· es tambil!n el suministro de agua (ya sea 

por bombeo o de pozo• etc.)• ver que: sea el adecuado y también_ 

por supuesto el servicio eléctrico que es indispensable. 

Otra consid~raciOn será también la condición de los cer-

cos, tomando en cuenta el tipo de alambre, número de hilos, lo!!_ 

gitud, etc. 

S.3.lZ Caracter1sticas del Ganado. 

Si existe ya qanado en el proyecto a evaluarse,· se deber~ 

hacer mención de las caracter1sticas de áste, citando su raza(s) 

calidad(es) y condiciOn. 

Si el solicitante no tiene ganado, se tendrá que hacer las 

recomendaciones sobre cu41 o cuáles serán las razas más aptas 

para explotarse en esa zona, tomando en cuenta todos los puntos 

anteriores (clima, suelos, disponibilidad de alimentos, etc.) 
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5.3.13 Prácticas de Manejo 

Estas se anotarán s61o cuando ya exista ganado, menciona~ 
do las má~ rutinarias y en el caso de hacer falta otras, hacer 

las recomendaciones necesarias. En sí son las prácticas de pro 
ducci6n, como pueden ~ser el cuidado del ganado, el cuidado de

los potreros, la a1imentaci6n, los métodos de reproduc~i6n y ~ 
la med~cina preventiva que lleven a cabo. 

5.3.14 Comercializaci6n de los Productos del Rancho 
Se debe describir el canal de mercado que se tiene en la

zona para la comercializaci6n de los productos, citando los -
mercetlo= f1naics ~ intermediarios que intervengan, las fechas

º periodos de venta precios y formas d~ pago. (26) 
Se ?odria realizar un estudio de mercado, ~l cual consti

tuiría en determinar la cuantía de los bienes y servicios pro
venientes de una nueva nueva unidad de producción que, en una

cie~ta área geográfica y bajo determinadas condiciones, la co
munii;lad estaría dispuesta a adquirir pa.ra satisfacer sus nece

sidades. (26) 

5.4 Información Adicional 
5.4.1 Activos del rancho ofrecidos en garantía 
En &st~ purito se anotar' con quW es con lo que cuenta en

propiedades ia persona q·ue está. solicitando un crédito, ésto -
es, el valor de.su rancho o predio, el valor de su maquinaria, 

~l val~r de sus construcciones, etc. 

5. 4 ~ Z Otras garan_tíaa 
Aquí se anotarán los negocios o propiedades ajenas al pr.2, 

yecto en estudio. Por ejemplo si la persona es dueda de algún

negocio o comercio, o sus a_utomovilea o casas, etc. 

,5,~.3 Ingreses ajenos al rancho 
Obtener la información de si existen otro tipo de ingre--
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sos independientemente de la producción pecuaria. Anotar el -

monto y especificar de donde pro~ienen. 

S.4.4 Comentarios sobre el uso actual de los recursos 

En función de las características de la zona, deberá ha

cerse un estudio o análisis de se desarrollo bajo las condi-

ciones de producción que prevalecen, señalando la eficiencia

y/o deficienc.ias en el uso de los recursos y anotando las ca.J! 

sas que han impedido la utilización racional de los mismos.(S) 

5.5 Proyecto de Desarrollo. 
En éste renglón se darán los puntos.de vista técnicos de 

s~ realmente es nec~sar~o .. d:~ el apoyo cred~t~c~o a un sujeto, 

asi como mencionar las necesidades de asistencia técnica para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

5.6 Datos del Préstamo. 

En éste punto se pondrá el monto del préstamo, la tasa -

de interés aplicable al momento de la evaluación, el plazo -

que se concede para el pago y como información adicional se -

anot~rán los antecedent~s creditic~os del o de los beneficia

ri.os. 

5.7 Conceptos de Inversión. 

Aqui se anotarán los conc"eptcis que serán financiados con 

recursos de la instituci.ón bancaria (préstamo), los. que serán 

solventados por el cliente y los que provendrán de otras fuea. 

tea. 
Cabe hacer la aclaración de que muchas veces en los pro

yectos ganaderos, el cliente casi siempre aporta o solventa -

parte de los costos, por ésto es que se anotará lo que él so.!. 

ventari. (10) 

5.8 Criterio General de Evaluación. 
Después de haber elaborado los estudios correspondientes 
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a la proyección de cos.t:os de la ·empresa, los criterios finales 
que se utilizan para el otorgamiento de un crédito, tanto en -
la Banca Nacional de Desarrollo Agropecuario como en la Banca_ 
Nacionalizada, son básicamente tres: 

l.- Que el Crédito sea realmente necesario para el produc
tor. 

Z.- Que sea un crédito autoliquidable. 
3., Que exista una capacidad de pago real. 

En lo referente al sector social, los sujetos de crédito -
pueden ser clasificados dentro de éstas dos formas: 

a) Productor de Bajos Ingresos (PBI). 
Qüedarán dentro de ésta clasificación, aquellas personas -

que vivan exclusivamente de la producción de su rancho, siempre 
y cuando sus in~resos a.~u~lcs netos no excedan de mi1 veces el 
salario minimo de la región en estudio. 

Por ejemplo en esta clasificación entrarían los ejidata-
rios, los colonos, los pequeños propietarios de escasos recur

so!}• etc. 
b) Otro Tipo de Productor (OTP): 
:En esta clasificación entrar!aJ! aquellas personas que re-

basen en sus ingresos netos anuales más de mil veces el sala- -
ria· mínimo de la región en estudio. 

Estas personas generalmente viven· también de otros ingre
sos ajenos al rancho (comerciantes, profesiónistas, etc.} 

Para calcular los ingresos de las personas sujetas al es
tudio y poderlos clasificar, se toma en cuenta el Ingreso Neto 
de la Empresa (INE) • el cual se obtiene restándole a las ven-
tas totáles, los costos. de operación, los costos de producción, 
los intereses, los ·adeuden~ de capital, las depreciaciones de -
maquinaria.- equipo e instalaciones. 

Una vez obtenido el INE~ se saca el Ingreso Neto del Pro
ductor INP), el cual es igual a: 
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Ing1·eso Neto del Productor • !!!~-±-2!:!.2.!_!!!.B!.!!!.2!_!!!-!!.!!.Il 
Número de.Productores 

Ya con éste d~to, el sujeto puede ser clasificado ya sea C.Q. 

mo OTP (Otro Típo de Productor) o como PBI (Productor de Bajos 

Ingresos). 

Nota.: A continuaci6n se anexa como ejemplo, las formas que 

se utilizan en el Banco Nacional de Crédito RuraI_S, 

N.C., para recopilar los datos necesarios para• 

zar la evaluaci6n. 
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C A F I T ü L O VI 

.. ~ 
PROYECCION DE RENDIMIENTOS 
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6.1 Parlaetros para proyectar rendimientos. 

Después de haber e1aborado la evaluación técnica de las i~ 

versiones que se proponen para crédito, será necesario estimar

º proyectar la producci6n pecuaria que se piensa lograr. una 

ves efe~tuadaa dichas inversiones. 

Para faci1itar la proyección de éstos rendimientos del pr~ 

yecto bajo evaluación, en éste capitulo se presentan algunos d.!!, 

tos indicativos, asi como parámetros de producción pecuaria. 

La proyección de rendimientos tiene como fin primordial da 

terminar la eficienc~a y continuidad de la empresa. Continuidad 

en éste cont_exto significa el mantenimiento y/o el aumento de -

la produc~i6n y de la productividad de ésta, sin que se amena-

ce su futura existencia. Por tanto el aumento de la producci6n

Y óe 1a_productividad debe ser planificado de tal manera que se 

eviten cambios y saltos bruscos que puedan repercutir negativa

mente ~n el equilibrio de la empresa. 

Los rendimientos que se pueden obtener de. las actividades 

pecuarias dependen de máltiples factores, algunos de los cua-

les no se puedenmo_difi_car ni adaptar. Afortunadamente existen

algunos factores susceptible• de modificaciones y adaptaciones 

que pueden generar un áumento cons_iderable en la producción y,

productividad _ pecuariaa. Por ejemplo se puede considerar la -

introducción de razas ~ejoradaa y de registro, el buen manejo

del ganada r e1 control de enfermedades en loa animales. 

Es important~ que la aplicación de las nuevas técnicas ~e 

producción se acompade de ~na capacitación del productor o su

je_to de crédito, 'ya que la capacidad técnica de ésta juega un

papel- muy importante en los resulca'doa finales. 

En el campo pecuario existen difi<:ulcades para cuantifi-

car ,bien los rendimientos. En principio• se debe partir del P.!!. 

rámet¡:-~ de comportamiento biológico de los animales, para des

~ués consid~rar el sistema de explotación que se piense esta-
blecer. C lS) 
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En la siguiente tabla aparecen los parámetros de comporta

miento de diferente tipo de ganado, en condiciones optimas: (4) 

p a r á m e t r o s Bovinos Porcinos Ovinos Cabras 

Edad adulta· (m) 10-20 5-7 5-8 5-8 
Edad a primer par'Co (m) 24-30 10-14 12-14 12-14 

Ciclo del celo (d) 22 21-28 17-21 17-21 

Duración del celo (h) 8-48 48-72 20-48 20-48 
Hembras por macho ,:5 zo 30-50 ~0-70 

Parición e ::J 80 75 1 75 ¡ 85 

Gestación. promedio (~) ~º~ l l !> 150 150 -u-' 

Número de crías/parto 1 6-16 l-2 1-2 
Periodo entre partos (m) 12-15 6-9 6-10 6-lC 
Part:os por año l 2 1-l. 5 1-l. 5 
Periodo productivo (a) 5-10 3-4 3-4 3-4 

Mortalidad crías (%) 5-7 10-15 10-12 10-12 
Mortalidad adultos (%) 2-5 2-5 2-5 2-5 

',Peso·~ al nacer (kg) 26-44 1-1.S 3.1.-3.5 3.1-3.5 
Ganancia de peso (g/dia) 800-1200 250-500 100-200 100-200 
Peso adulto hembras (kg) 400-700 100-200 50-60 50-60 
Peso adulto machos (kg) 700-1000 200-300 60-100 60-75 
Rendi•ient.o en canal. (%) 50-60 65-75 40-45 40-45 
Lactancia (d) 280-330 ----- 100-120 200-:?50 
Leche en kg/lactancia 3000-5500 ----- ----- 450-800 
Contenido de grasa (%) 3.5-4.5 ----- ----- 3 .2-4. 8 
Vell6n (kg) ----- ----- 2.5-5 -----

Las abrev~aturas d~ la ea~1a anterior represencan lo siguience: 
(m) • mes d:ias (h) • horas 

! 
1 
¡ 
! 
1 
¡ 
l 
l 
l 

1 
' i 
¡ 

! 
l 
1 ¡ 
1 ¡ 
' 1 

1 

! 
i 
! 

! 
1 
1 

¡ 

(%) porcentaje 

(d) 

(a) ailos (g/d:ia) • gramos po-r···:fía 

(kg)~ k~1ograaos 
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Como se puede observar. es muy dificil estimar con exacti

tud la influencia de cada uno de los parámetros. antes citados, 

e~ la producción pecuaria dado que no siempre las condiciones -
son optima~. Sin embargo, al evaluar se.tiene que tomar una de

cisi6n sobre éste punto. en el siguiente tema se presenta . con

mayor detalle algunos pasos e ideas ~til~s para la proyección -

de rendimientos pecuarios, bajo diferentes condiciones. Se en;

tiende qu~ la información que se presenta es sólo una guía deb~ 
do a las variaciones existentes de una empresa a otra. Aqui es

verdaderamente importante el buen juicio, amplio criterio y ex

periencia de la persona que reali·ce la e.valuaci{>n. 

Dado que seria demasiado exienso realizar la proyección de 

rendímieDtos d~ t~d~~ l~: espec~eti productivas (bovinos, porci

nos, ovinos, caprinos y aves), aquí se ejemplificará proyectan
do.los rendimientos de la producci6n porcina, para poder seguir 

una secuencia en los siguientes capítulos; sin crear ésto mucho 

problema. ya que el mecanismo para realizar la proyección de -

rendimientos es similar en las diferentes especies. 

6.2 Proyecci6n de la producción porcina. 

Respecto de la producci6n y su·proyección se distingue dos 

principales tipos de explotación: 

-Producci6n de lechones. des.tetados 

-Producci6n de cerdo= engordados 

Para estimar iaa inversiones y la proyección de los rendi

mientos de éstos tipos de explotación porcina. en primer lugar, 
ea necesario conoc"er loa cicloa de producción de éstos animales. 

(15) 

6.2.1 Ciclos da Producción Porcina. 

El ciclo de pr.oducción de· lechones destetados empieza en -

el momento del apareamiento de la marrana con el semental y te!:. 

mi.na· con la producción.de.lechones. El ciclo de ensorda empieza 

coa la compra o la producci6a de lechones destetados y termina 
con la producci6a de cerdo• ensordados. 

El. ciclo lle producci6n da lechona• destetados tiene una .._. 



ración de medio año aproximadamente: 

·-apareamiento y gestación 

-maternidad y cria 
-destete hasta nuevo apareamiento 

16 semanas 

8 semanas 

2 aeínanaa 

~semanas 
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El ciclo de engorda tiene una duración de 20 hasta 23 se

manas, y se puede dividir asi: 

-iniciación hasta aprox. 40 Kg 6 7 semanas 

-crecimiento 

-finalización: 

hasta sprox. 70 Kg 

hasta aprox.100 Kg 

7 

7 

8 semanas 

8 semanas 

20 -23 semanas 

En el siguiente esquema, estos datos se representan me--

diante dos círculos concbntricos que abarcan un año de d~ra--

ción cada uno. Del esquema queda claro que se cuenta con.dos -

ciclos de producción de lechones destetados por año. 



' 

35 

ENGORDA 

EllGCRDA ( 
20 SEMANAS 

\ 

GESTACION 

" '~"" ~ 

J 
I 

:!O SEMANAS 

) 
1 
J 

I 

6.2...2 Proyecci6n de la producci6n. 

Para explicar la proyecci6n de la producci6n se tomará el 

siguiente ejemplo y loa parámetros indicados: 

-Núaero de partos por año : 2 por marrana 

-PParición 75%, o sea de 16 marranas paren 12 

-La mortalidad de las marranas se estima en 5 - 6% por 

ño o sea una marrana por año 



86 

-el periodo productivo de las marranas se estima en cuatro 
año&· aproximadamente. 

-La piara de 16 marranas se divide en los siguientes gru-

poa: 
4 marranas de l 
4 marranas de 2 

4 marranas de 3 
4 marranas de 3 

2 años de edad 
3 años de edad 
4 años de edad 
4 años de edad 

·16 marranas en total 

-La renovaci6n o rep~sición anual de la piara de 16 marra
nas se efect~a mediante la selección de los vientres de -

m~s~a producc~6n. Por afio s@ nec~~itan 4 an~~~le= de ! a

ño de edad, para renovar la piara. 
-Cada año se venden las marranas de desecho. Si s~ calcula 

una mortalidad de una marrana por año, entonces se podrán 
vender 4-1 • 3 marranas anualmente. 

-Las marranas se cargan en grupos y a interválos de 4 sem~ 
nas. En un año quedan preñadas, dos veces, el 75% de las-

16 marranas. Esto quiere decir que se tendrán 12 x 2• 24 

marranas preiladas anualmente; es decir 2 marranas cada -

•éa o cada 4 samanaa. 
-Cada 4 semanas se producen 2 camadas. Cada camada se cal
cula que te~dri un promedio de 9 crías. 

-La.· •ortalidad de las criaa se es tima en un 11 - 12 % • o -
sea que de c~da camada aoriri una cría. 

-Se necesita un semental para que sirva a 15 - 40 marranas. 
Para servir a laa 16 marranas se necesita, entonces, un -

solo semental. 

-Con une piara de 16 marranas se producen 2 camadas de 9 -
criaa por mea._Una cria de cada camada muere. De ésta foL 

·aa. ·ae producen 2 x 8 • 16 lechones deatetadoa por mes.E.!. 
to quiere decir que por año sa producen 12 x 16 • 192 le-
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chones. De éstos lechones se seleccionan 4 animales para reno

var Ia piara. Por·tanto. se pueden engordar 192 - 4 • 188 cer

dos por año. 

-La mortalidad de los cerdos de engorda se calculó en 6 % 
o sea. aproximadamente 12 animales por año. 

-En ~ste caso. se tienen 188 - 12 - 176 cerdos finaliza-

dos por año. 

-El semental se renueva cada 4 años. Esto se hace median

te la compra de un sementa1 que se adquiere en una empr~ 

sa especializada en la producción de pies de cría. 

El ciclo de producción. y la composición de la piara ba

jo éstas condiciones son como sigue: 

marrana• 
deYneltaa 

2 se•anaa 

Ciclo de 2roducción 

apareamiento 

l .. 
gestacion. 

0-4 
! 

semanas 

4-8 semanas 

8-12 semanas 

12-16 semanas 

1 
partos 

+ maternidad y cr~a 

L =: ::¡::.:: 
. destete 

ComEosición oiara 

l semental 

4 marranas vacías 

2 marranas 

2 marranas 

2 marranas 

2 marranas 

2 marranas-2 camada.s 

2 marranas-2 camadas 

17 animales-4 camad'.fs 

o 36 c'r:f:is 
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Con ésta piara se producen 2 camadas cada 4 semanas, o sea 

18 crias. De éataa mueren 2 animales. Es decir, para la engorda, 

cada 4 semanas se obtienen 16 lechones destetados. El ciclo de

engorda y su compoaici6n son como sigue: 

o 4 semanas 2 camadas 16 lechones 

4 8 semanas 2 camadas 16 lechones 

8 -1? semanas 2 camadas 16 cerdos 

12.-16 semanas 2 camadas 16 cerdos 

16 -20 semanas 2 camadas 16 cerdos 

20 -24. semanas 2 camadas 16 cerdos 

96 animal.es 

Como la mortalidad de éstos animales es de 6%, entonces 

quedan 96-6 • 90 animales. Por otro lado, al. principio s~ seles 

cionaron 2 animales como vientres para el programa de renova--

ci6n de la piara (o sea, 4 animales por ado). Para la venta re~ 

tan 90-2 88 cerdos engordados cada medio ado o ciclo de pro-

ducci6n, o sea 2 x 88 • 176 cerdos final.izados por ado. (15) 

La proyecci6n en la producci6n de éste tipo de piara se 

auestra en el siguiente esquema: 



MEDIO AÑO 

GESTACION 
16 SEM. 

. VENTA 0 

MEDIO AÑO 

CICLO DE ENGORDA 
20-23 SEMANAS 

GESTACION 
16 SEM • 

.VENTA CERDO ENGORDA 

89 

·! 

t 
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6.2.3 Proyecci6n de 1a Formación de Piaras. 

En e1 caso de un financiamiento para 1a adquisici6n de. &.!!. 

nado porcino, es necesario proyectar 1a formac~ón o e1 desarro-

110 de 1a piara deseada. Para exp1icar el procesamiento se toma 

como ejemplo una so1icitud de ayuda financiera para formar.una

piara de 64 marra~as, bajo 1as mismas condiciones y con los mi~ 

mos parámetros indicados en e1 punto 6.1 

Una piara de éste tipo consiste de 1os siguientes grupos -
de animales· de diferentes edades: 

16 marranas de 1 2 años de edad -- grupo 1 

16 marranas de 2 3 años de edad ---grupo 2 

16 marranas de 3 4 años de edad grupo 3 

16 marranas de 4 5 años de edad grupo 4 

64 marranaa en tota1 

Aparentemente, lo más simp1e seria adquirir, de una vez, -
1os -64 vientres al parto. No obstante, ésta práctica tiene 1os

siguientes inconvenientes: 

-Los costos de inversión son re1ativamente a1tos 

-En el transcurso de un año se debe tener disponible la c.!!_ 

pacidad técnica. las instalaciones, 1os equipos, 1a mano

de obra. laa construcciones y los insumos para mantener y 

manejar a todos loa ani·males en producción. 

Tampoco convi~ne adquirir 16 marranas por año durante 4 a

aos, dado que la •is•• piara-puada producir los vientres una -

tez que se ha adquirido un número inicial de animales. De ésta

f~r••· desde un principio se aprovecha la capacidad productora-

4e 1a piara y a1 mismo tiempo se disminuye el monto del présta

mo en favor de loa productores. 

Por.lo anterior, la producción de reproductores se inicia

con la compra de un primer grupo de marranas y un •emental. Al

respecto éste grupo inicial debe contener un número suficiente

de marranas como para que al final de loa 4 años, a partir de -
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1a adquisici6n de éste grupo, queden 16 marranas. Por tanto, el 

numero de marranas debe ser igual a 16. más el número de muer-

tes que se espera entre éstos animales, durante los tres trasp~ 

sos futuros hasta 1legar a una edad promedio de 4 - 5 años. 

Además. éste primer grupo de marranas tambien debe tener -

un suficiente número de animales como para reemplazar a los an~ 

males que mueran en los grupos siguientes. durante la formación 

de la piara final. 

Es decir, en el primer año, con sólo un grupo de marranas, 

se calcula que la mortalidad será de l animal. En el segundo a

ño se tendrán 2 grupos de animales con una mortalidad anual de-

2 animales. en el tercer año de la formación de la piara, se -

tendrán tres grupos de animales con una mortalidad total de 3 ~ 

nimRl~~- O seft~ pAr~ t~n~r, por fin 1 un grupo de 16 3nirna!e~ d~ 

una edad prome~io de 4 años. que forme el grupo 4, se debe ini

ciar e1 programa con la adquisici6n de 16 + 1 + 2 + 3 22 
hembras. 

Durante el primer año de la formación de la piara, los --

cambios por nacimiento (N), compra (C), mortalidad (H) y ventas 

(V) se muestran en la.siguien~e tab1a: (15) 

AÑO ini N e M V to- Tras N e M V to-
c.,;(;° tal nas O tal 

sementales - - l - -· 1 l ..: 1 - - 2 

cerdos - - - - - - K= - - 8 115 
lechones - 148 1 17 - 131- 148 - 17 - 131 
vientres - - - - - 8 - - - - s-
marran~• l.!?,. 8' -· - 22 - - 22 22 - - l - 21-

marranas 2,!?. 81 - - - - - - - - - - - -
•arranas 3,!?. 8' - - - - - - - - - - - -
-~rr~nas 4o -· - - - - - - - - - - -
TOTALES ,.. 148 23 17 - 154 154 148 1 26 115 162 

tra~ 

naso 

2 

123 

k-
- 3 .. 

i'... 'a 
21 
~ 

·::.... ·-.... 

lqi...; 

+ e - M - V: 148 + .2-t - 17 - o -+ 154 148+ 1 - 26 - llS ;.. + Q~ -
i-...;---medio +-----medio año---·~~ aiio-------. 

.=..·· 
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Como se puede observar, se adquieren 22 marranas y un seme.!!_ 

tal, y durante el segundo medio año, se compra un segundo semen

tal. De las 22 marranas se obtienen 75 % de 22 x 9 • 148 crias. 

La mortalidad es de 11 - 12 %. o sea de las 148 crias mueren 17-

lechones y restan 148 - 17 • 131 lechones. De éstos, se escogen-
8 de los mejores para la reposición de la piara, y 123 se pueden 

engordar. Al fin del aao, mueren 8 cerdos de engorda. Por tanto, 

se podrán vender 123 - 8 • 115 cerdos de engorda. 

Es con~eniente advertir que el año se cuenta a partir de 1a 

adquisición del pié de cria y no en años fiscales. 

El segundo año se empieza con 8 + 21 • 29 marranas. Por lo

tanto, aumentan los nacimientos, la morta1idad, y cambien ia ve~ 

ta de los cerdos engordados proporcionalmente. El flujo durante

el 2.2., 3.2., 4g_, y 5,2. años se muestra en las siguientes tablas: 

:1 -> 

SEGUNDO AÑO ini N e M V co- tra.!!_ N e .M V to- tra.!!_ 
ci.C tal paso tal paso 

sementales 2 - - - - 2 2 - - - - 2 2 

cerdos 123 - - 8 115 - 168 - -: 11 57 - K~~ lechones - 198 - 22 - 176-~; 252 - 28 - 224-
vientres 8 - - - -· ·-a- - - - - B.- , 8 

" ~.;: 
La marranas lg, gl 8 - - - - 8 --- --16 - - - -

marranas 2o.ai 21 - - - - 21 21 - - 2 - ----16 

marranas 3o llJ - - - - - - - - - - - -19 

marranas 4o gi - - - - - - - -· - - - - -
TOTALES 162 198 -, 30. 115 215 215 252 - 41 157 269 269 

N+C-H-V : 198 + o - 30 - ll5 -+ 53 252 + o - 41 - 157 -+ 54 
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TERCE~ AÑO in:I. .N e M V to- tras N e M V to- tra~ .. c:l.o. t·a1 paso tal pasot 
! 

sement~ies 2 -- - - - 2 2 - 1 - - 3 3l 
' 

c.erd·os 216 - - 14 202 - <:_~ - - 16. 232 - /296¡ 
lechones - 288 - 32 - 256- 342 - 38 - 304• ,-í 
vieritres· 8 - - - - 8- 8 - - - - . 8 81 

marranas 12, g1 8 - - - - .8 - -~16 - - - - 16 "°'al 
marranas 22, gr 16 - - - - 16 l.6 - - - - 16 f".....161 

marranas 32_ gr 19 - - - - 19 19 - - 3 - 16 ~16¡ 
marranas 4o "r - - - - - - - - - - - r---. 16! 

'fOTALES 2.ó9 2a·a - 4ó zo;¡ 309 3.U9 3Ü l 57 Z32 363 3d 
N+C-M-V : 288 + o - 46 - 202 -+· 4o 342 + 1 - 57 - 232 s + 5tJ 

CUARTO ANO ini N e M V to- tra~ N e H V to- tra_!! 
·._;(f ;:·,- Cio tal naso I· tal naso 

\ 

: sementai"e_s·· .3 - - - - 3 3. - 22 ·- 1 4 4 

cerdos 296 - - 19 277 

(~ª 
- - 2·1 307 - ,.,.376, 

1.echones. - 378 - 42 - 336- 432 - 48 - 384'< 
vientres 8 - - - - 8- - - - - 8..._ 8 

2\..16 

1 

!marranas ·12_ gr 8 - - - - 8-- - - - - .16..., 1'16 l 
¡marranas 22, gz 16 - - - - 16 16 - - - - 16...,l'--16 ¡ 
~arranas 3_a 16 16 16 r--. gz - - - - - - - - 16..._ 16 ! 

.• 

8-~16 j 1mar_ranas 4,a gz 16 - - - - 16 16 - - 3 s 
.. l°OTALES . 363 378' .- 61 277 403 403 432 2 72 313 452 4521 
N+C~H;,;_V :·-· 378· + o - 61 .;. ·277 -+ 40 432· + 2- - 72 - 313 -+ 4~ 

·, .· 
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QUINTO AÑO in!, r:! <;: M V to- ~ra.§_ N e M V to- tra.: 

cio tal o aso tal oas' 

sementales 4 - - - - 4 4 - - - - 4 4 

t;:.erdos 376 - - 24 352 -
~~ 

- - 24 352 - J76 
lechones - 432 - 48 - 384- 432 - 48 - 384 -
vientres 8 - - - - 8- - 8 - - - - s, 8 

marranas l.e_ gi 16 - - - - 161: _.Ll6 - - - - 16-::: l'.:>16 
marranas 2.e_ gl ·16 - - - - 16-:c=l6 - - - - 16, ~16 

.marranas 3.e_ g! 16 - - - - 161: 16 - - - - 16-:::._ ~16 
marranas 4o ,,. 16 - - 2 6 ·8-- ==t..16 - ·- 2 6 8- ~16 

TOTALES 452 432 - 74 358 452 452 432 - 74 358 452 452 

N+C-M-V: 432 + o - 74 - 358 - o· 432 +O -74 - 358 ~ o 

Como se puede observar, durante e1 quinto año del proyecto se 

estabiliza la piara definitiva, y la suma de N + C - M V es igual 

a cero. 

E1 proceso del desarro11o de la piara se muestra en las si--

guiences gráficas: 

800 a cerdos de engorda /año 

70 número de marranas 700 

/.4 óO 600 .64 4 
5 500 
4 400 4 

3 300 62 
2 22 200 
.1 l.00 .115 

.l. .2 _3 .4 .s .años .1 2 3 4 5 años. 
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C A P I T U L O VII 

PROYECCION DE COSTos·oE OPERACION 
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Despu6s de haber realizado una proyecci6n de los rendimie~ 

tos que se.intentan lograr can el proyecto de financiamiento, -

se_inicia un estudio de los costos de operación. 

Al respecto sobre dichos costos, se encuentran datos indi

cativos en la Banca _Nacional de Desarrollo Agropecuario en unas 

formas conocidas como P0-1 (Plan de Operaciones). Sin embargo,

éstos datos se refieren a promedias regionales y no siempre re

presentan· los valores más adecuados para el caso especifico de

un proyecto dado. 
Bajo éstas condi~iones, es conveniente determinar las cos

- tos a pesar de que ésto implique un proceso más complicado. 

En Aste capitulo se hen introduc~do algunas formas para 

calcu1ar y proyectar dicho~ eo~to~ d~ ~~cr:c!6n, ;µpqwc ªstqs -

costos son exclusivamen;e 'ºº el fin de ejemplificar el proceso 

y pudieron tomarse como ridículos sí se compararan con los cos-

tn5 actuales 
Cabe hacer la aclaraci6n que en nuestros días la elabora-

ci6n de un proyecto o evaluación, puede cambiar sus costos de-. 

un dia para otro, debido al alto iridice inflacionario. 

El proceso se seguirá ejemplificando con el proyecto porc~ 

no. 

7.1 Costos de Insumos de Ganado. 

E.n éste caso 1os principales in~~== son los si¡u~entes: 

-agua 

-alimentos 

-•acunas y medicinas. 

-detergentes y desinfectantes 

-inseminaci6n artificial 

-mano de obr_a 
Los requisitos de insumos de ganado guardan una relaci6n 

estrecha con la composición del bato, de la piara, del rebafto,o 

del l~e de an:imales, asi como c_on los cambios en ésta composi

ción durante el proyecto. (4) 



97 

.7.1.1 Base de Proyecci6n de Insumos. 

Como baae de la proyecci6n de insumos de ganado, en primer 
lugar se necesita conocer los grupos de animales con necesida-

des similares, asi como e1 tiempo que los animales pertenecen a 
un determinado grupo. 

Para explicar el proceso, se toma el ejemplo de la piara 
de porcinos proyectada en el capitulo VI en el punto 6.2.3 de 
éste trabajo. 

La piara de porcinos se puede dividir en los siguientes 
grupos de animales con necesidades similares: 

-sementales·; vientres y marranas gest=tes o vacias 
-marranas An 1act~~i6n y erfa 

-iechones de engorda iniciación 
-cerdos. de engorda crecimiento 

-cerdos de engorda finalizaci6n 

El tipo o periodo que loa animales pertenecen a un determ~ 
nado grupo ea como sigue: 

de.animales 

o 

8 semanas 
.. . 

-f inalizaci6n 8 semanas 

Para .éaJ.cular número 'deáem~n~s animal en cada·aedio año; se

usan las tablas correspondientes a la formaci6n de la piara duran
te los cinco años del proye~to que se muestran en el punto 6.2.3 : 

de éste trabajo. (15) 

Las marranas se encuentran cada medio año durante 18 semanaa

en gestaci6n o vacias, y durante 8 semanas en lactaci6n J cria. O 

:..:: 

.-:· 

:·\ 
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aea, del total de las marranas. una parte igual a 18/26 se en

c:uent.ran en ges tac: ión o vac:ias o sea. en el grupo Ib • y una -

parte igual a 8/26 en lac:tac:i6n y c:ria. o sea. en el grupo II. 

Durante los primeros seis meses del primer afio del proyes 

to se necesitan insumos, tales c:omo alimentos. para l semental 

y 22 marranas. De éstas 22 marranas, se ericuentran 18/26 x 22, 
o sea aproximadamente 15 en el período de gestación (grupo Ib), 

y 8/26 x 22, o sea aproximadamente 7 en el periodo de.lacta---

ción y cría (grupo II): 

Ia sementales 1 X 26 semanas = 26 semanas - animal. 
Ib c:::arranas 15 x· 18 semanas •270 semanas animal. 

II marranas __ 7_x 8 semanas -56 semanas - animal. 

23 

Durance lo~ ~lt~~cs se~s meses de1 pr~me~ afio del proyec

to se necesitan insumos para 2 ~ementales, 8 vientres y 21 ma
rranas. Adem~s, se engordan ~15 cerdos, que pasan por los tres 

periodos de iniciación, crecimiento y finalización respectiva

mente. De las 21 marran~s, aproximadamente 15 se encuencran en 

el grupo Ib, y 6 en el grupo II. 

Ia sementales 2 x 26• 52 semanas animal 

Ih vientres¡ marranas zj x 18• 414 semanas animal 

II marranas 6 x 8• 48 semanas animal 
III iniciación 

IV crecimiento 

V finalización 

115 x 8• 920 semanas 

115 % 8= 920 semanas 

115 x 8• 920 semanas 

animal 

animal 

animal 

De ésta manera. el número de semanas - animal se calcula 

.P<>_r:~ar.u_pos y por· cad.a ·afio del proyecto: 
.... .· 

PllIHER AÑO 
... .. .. 

medio a"i!.o" ' ."m.edio año t t o a 

' Ia sementales l ·x 26 - 26 2 :i: .26 - 52 78 
Ih !ie,tres,marranas 15 X ·18 - 270 .. 23 X 18 - 414 684 
:r Ia + lb 296 466 762 
:r:r lac:tac:ión, e: ria 7 X 8 - 56 6 X 8 - 48 104 
l:II iniciación - 115 X 8 - 920 920 
:rv creci•iento - 115 X 8 - 920 920 
V finalización - 115 X 8 - 920 920 

. 
l 
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SEGUNDO AilO medio año medio año T· o t a 1 

}'.a sementales 2 X 26 - 52 2 X 26 - 52 104 
Ib vieneres.marranas 28 X 18 - 504 32 X 18 = 576 1 080 
I la + Ib 556 628 1 184 í 

1 
II lactación, e ria 9 X 8 - 72 11 X 8 -· 88 160 i 
III iniciación 115 X 8 - 920 157 X 8 •l 256 2 176 1 
IV crecimiento 115 X 8 - 920 157 X 8 •l 256 2 176 1 
V finS.lización 115 X 8 - 920 157 X 8 •l 256 2 176 ¡ 

: 
TERCER AÑO ; medio año medio año t o t a 1 

la sementa1es 2 X 26 - 52 3 X 26 - 78 130 

lb vientres. :iarranas 38 X 18 - 684 41 X 18 - 738 1 422 

I :.la +:.lb 736 816 ·l 552 1 
II .. J.actación cria 13 X 18 - 104 15 X 8 - 120 224 
III iniciación 202 X 8 •l 616 232 X 8 •l 856 3 472 
IV crecimiento 202 X 8 •l 616 232 X 8 •l 856 3 472 
V finálización 202 X 8 •·l 616 232 X 8 -1 856 3 472 

CUARTO Afio medio año medio año t o t a lf 
Ia Semen.cales .3 X 26 - 78 4 X 26 - 104 182 1 
lb Yientres.marr~n~s 47 X 18 - 846 52 X 18 - <l36 ., 782 i 
I. Ia + Ib 924 1 040 1 964 
II lac~a~ión. cria 17 X 8 - 136 20 X 8 - 160 296 
III iniciación 277 X 8 •2 216 307 X 8 •2 456 4 672 
IV crei;::i.aii·e·n~o 277 . X, 8 •2 21.6 307 X 8 •2 456 4 672 

·V finalización· 277 X 8 -2 2l6 307 X 8 -2 456 4 672 

OUINTO ARO · med:1.o· íiñ;.,. ••"'io año ~ o ..... 1 -
Ia sem~nt~les 4 x, 26 . 104 4 X 26 - 104 208 i 
Ib vien~res. 52 .,, 18 .. 936. 52 18 936 l 87? 1 marrana• X - 1 

I la +· Ib 1 040 1 040 2 080 
rr lactaCión. e ria 20 X 8 . 160 20 X 8 - 160 320 
I:I:I intciación 352 X 8 -2 816 352 X 8 -2 816 5 632 
rv· crecimienco 352 X 8 •2 816 352 X 8 -2 816 s 632 f 

l 
V f:l.nalización 352 X 8 ·2 816 352 X 8 •2 R16 o; ñ~2 r .-
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L~ proyecci6n del número de semanas animal según los grupos 

de animales 6on riecesidadea ~imiiares, durante los años del pro

yecto es como sigue· . . 
PROYECCION DE LAS SEMAITAS - ANIMAL 

GruPo actual _lE!r año 2,2. año 3.f!. año 4.f!. año 5,2. año 6,2. año 
mente 

Ta - 78 104 130 la·2 208 SE ESTA-
Ib - 684 l 080 l 422 1 782 l 872 BILIZA 
I - 762 l 184 l 552 1 964 2 ºªº 
II - 104 160 224 296 320 
ITI - 920 z 175 :l 472 4 ó72 5 632 

IV 
V 

- 920 2 176 3 472 4 672 5 632 

- 920 2 176 3 472 4 672 5 632 

- 3 626 7 872 12 192 16 276 19 296 

Con la proyección del n6mero de semanas animal por grupo de 

Bnima1es con requisit~s similares, es re1aeivamente fáci1 proye_s 

tar 1os insumOs de ganado y los costos de los mismos. 

En el caso de otro tipo de ganado, de manera semejante se -
establece la base pnra l~ proyección dé insuMoS y de sus costos. 

7.l.2 Cálculo de Costos de Insumos. 

El primer ins~mo que se calculará será el del agua, tomando 

cantidades promedio del consumo diario de agua potable para los

dif erentes grupos de cerdos, con base a las necesidades de agua

de los porcinos. (4) 
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Grupo Tipo de Animales Consumo Consumo 
di.Ario semanal 

I 
' 

verracos. vientres, marranas geat:. 15 lt: 105 lt 

II marranas en lactación y cria 25 lt: 175 lt 

II:I lechones en iniciación 5 lt 35 lt 

IV 

~ 

.} 

cerdos en crecimiento 7 lt 49 lt 

cerdos en· finalización 9 lt 63· lt 

Al multiplicar el consumo semanal de cada grupo ~e animales 

por el número de semanas - animal del grupo correspondiente. se

obtiene el consumo anual en litros de agua potable. 

P~r eje~plo. duranc~ ~1 primer año del proyecto se prevee -

un consumo de agua para los sementales, vientres y marranas en -

gestación o vacías, igual 762 ( 1 de semanas-animal) X 105 (con

sumo semanal) • 80 010 it., o sea aproximadamente 80 metros cúb~ 

cos. Si el precio de suministro de agua potable es de $200.00por 

metro cúbico, el consumo y los Costos se proyectan como sigue: 

. 

9rupo ~onsumc actual 1,2. año . 2,2. año 3,2. año 4,2. año 5,2. año 
a2ua mente 

I m3 - 80 124 163 206 218 
II .,3 - 18 28 39 52 56 

IU: m3 - 32 76 122 164 197 
:rv m3 - 45 107 170 229 276 
V m3 - " 58' 137 219 294 355 

Total a3 ·233 472 713 945 1 102 

Costo $/•3 200.00 200,00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Cost:o anual IS - 46 600 94· 400 142 600 180 000 220 400 

6,2. aih 

SE ESTl 

BILIZA, 
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Respecto de los alimentos, para calcular los costos de ali

Ment&ci6n, se toma como ejemplo un consumo promedio y un costo 

estimado de las diferentes raciones. Se entiende que se pueden 

uaar otras raciones siempre y cuando s~s composiciones cumplan 

con las necesidades de los animales respecto de energía, procei

·nas y fibras. (4,15) 

Para calcularlos podrían quedar como sigue: 

Grupo tipo de animales Precio del consumo consumo cost:o por 

;.· 

alimento promedio promedio semana -
diario semanal animal. 

Ia semental.es s 200,000/t 3.3 kg 23.1 kg l: 4,.ó20 .. 00 

!?:· -::!.e::::::.-c:, :::::.:.-::::.::.::.::: s 100.000/:: 2 .. 5 !'b 17.5 ··- :=.500~'.J''J .... 
1I marranas lact. y cria $ 200,000/t 5.4 kg 37.8 kg s 7,560.00 

ÍII lechones, iniciación $ 280,000/t 0.9 kg 6.3 kg s 1,764.00 

ÍV 
V· 

cerdoS, crecimiento s 250,000/t l. 7 kg 11. 9 kg s 2,975.00 

cerdos. finalización $ 200,000/t 2.6 kg 18.2 kg s 3,640.00 

Los costos de los alimentos se pueden proyectar multiplican

do loa costos de los al~mentos por semana - animal por el número

de semana•~ animal que se obtuvo en la última tabla del punto 7. 

1.1 de iate capitu1o. Por ejeaplo, durante el primer año de1 pro

yec~o. se prevee tener 104 se•anas - animal de marranas en iac~a

ci6n y cria, grupo II. Estas •arranas consumen 5.4 kg de su ra--

ci6n por dia, o sea 37.8 kg por semana cada una, a un cosco de -

$200;000:0-0 por tonelada, o sea 37.8 kg X 200.00 lg•S7,560.00 por 

s.eáana- aniaa1. El. cos'Co total por año para a1.imen-car a és'Cas ma

rranaa será ígua1 a 104 X $7,560.00•$786,240.00. De manera siai--

1ar se proyectan loa costos de a1imentaci6n para las otras ciases 

de porcino• durante loa a4oa da1 proyecto: 
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1 
?ROYECCION DE LOS COSTOS DE ALIMENTOS 1 

1 
Grupo actua!, ler año 2o año Jer año l 

mente 
. 

Ia - 360,360 480,480 600,600 1 

Ib - 2,394,000 3,780,000 4,977,000 1 
.. 

.'II - 786,240 1,209,600 1,693,440 

III - 1,622,880 3,838,464 6,124,608 

IV - 2,737,000 6,473,600 10,329,200 

V - 3,348,800 7,920,640 12,638,080 i 
1 

Costo 11,249,280 23,702,784 36,362.928 ¡ 
anual ; 

i 

. 4g añq So año 60 año ' 
1 
' .. 1 

Ia\~ - 840,840 960,960 SE ESTA-

l ib - 6,237,000 6~552,000 BILIZA 
h - 2,237,760 2,419,200 1 ¡· 
III - 8,241,408 9,934,848 

1 
IV - 13,899,200 16,755,200 ¡ :·.V - 17,006,080 20,500,480 

éosto - 48,462,2Bá 57,122,688 j ltnual 
-
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La estimaci6n de1 costo de insumos como medicinas, vacunas, 

detergentes, desinfectantes, asi como de mano de obra, se efec-

túa con base an el número de animales. Véase las tablas del pun

to 6.2.3 del capitulo VI de éste trabajo: 

1 actual lll año 22, año 3ll año 4.e_ año { 52 año 

1 .. n.ú.mero de animal.es - 162 269 363 452 
1 

45:! 

$40,000.00 y los de detergentes y desinfectantes, en $ 15,000.00 

por animal por año. Por consiguience, la proyección de los costos 

de éstos insumos es como sigue: 

e o n e e· p t o s actual .ler año ~ 3er año 

médicinaa, vacunas - !,620,000 2,690,000 3,630,000 

detergentes y desinfct. - 2·,430,000 4,035,000 5,445,000 

~ ~ 

m11díci.naa. vacunas - 4,520,000 4,.520,000 

detergent:ea y desinfct:. - 6,780,000 6,890,000 

Respect:o de la mano de obra, exist:en algunos dat:os indicado~ 

res para escimar las necesidades en una granja. Estas necesidades 

·y los sueldos estimados (en base al sa1ario mínimo actual), son -

co•o sigue: 

-encargado 
-cubre turno 
-!ftater11ero 

uno 
uno 
uno 

por 150 animales en adelant:e,$1,200,000.00/a~o 
por 150 animales en adelanee,$1,000,000.00/é'.fio 
por cada 24 marranas, s1,ooo.ooo.001i5~ 
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-corralera uno por cada 300 animales $1,000,000.00/año 

Por lo tan~o, la proyección del númaro de personas y de los

coseos re1ativoa a mano de obra. se realiza como si9ue: 

mano de ACTUAL lex: ªñP ~~ aña J~c ¡¡¡¡g 

obra 
ne. s no. $ no. $' no. $ 

· encargado. - - l 1,200,000 l 1,200,000 l 1,200,000 

-.:.ubre::.::.r::o - - l 1,000,000 l 1,000,000 1 1,000,000 

uac.ernero - - ::. .. nnn ,..,..n 
.L .uuv ..... _ ... 2 2,000,000 2 2,001),000 

-c.orralero - - - - l 1,000,000 l l ' ºº·º' 000. 

=o tal - - 3 3,200,000 5 5,200,000 5 5,200,000 

4o añ2 ~ 

no. ·s no. s· 
encargadp. - - l 1,200,000 l 1,200,000 

cubre turno - - 1 1,000,000 l 1,000,000 

llaternero - - 3 3,000,000 3 3,000,000 
corra1ero 2 2,000,000 2 2,000,000 

total. " 7 7,2ÓO,OOO 7 . 7., 200. ººº· 

7 .1.3 Proyección de Costos de Insumo·s 

Es conveniente agrupar o resumir los datos de los cálculos ~ 

anteriores en otra tabla final. 

Debido a qua cada proyecto tiene sus· propias características 

no es posible prescribir una forma fija o definitiva para la pre

sentación de· los datos. (4,22) 



Loe datos principales de ~ste table, se pueden resumir de ln siguiente manera: 

_PROYECCION DE COSTOS DE GANADO 

-e o n c e p t o s actual ler año 2..!!_ año 3er año 4.!!_ año 5.Q. eñ.o 

lneu•oe ·. 

A¡ua potable - 46,600 94,400 142,600 180,000 220,400 . 
Ali•entoe - 11,249,280 23,702,784 36,362,928 48,462,288 57,122,688 

Hedicinae, •acunas - 1;620,000· t,690,000 3,630,000 4,520,000 . 4,520,000 

Detergent:ee J deeinfct - .2 ,430,000 4,035,0_00 1 5,445,ooo 6,780,000 6,780,000 

Heno de obre - 3,200,000 5,200,000 5,200,000 7,200,000 7,200,000 

ln•u•o• por ello - 18,545,000 35_, 722. J 84. 50;180,528 67,142,488 75,843,088 



7.2 Costos de MAquinas e Instalaciones. 

En proyectos ~e financiamiento a menudo es necesario tomar 
en cuenta los costos de operación de maquinaria e instalacio- -
nes. (4, 15) 

Estos costos consisten en costos de inversión y manteni- -
miento, y costos complementarios: 

-Costos de Inversión y Mantenimiento 
*depreciación de la inversión 
~interés sobre el capital invertido 

-Costos complementarios 
*combustible 
*electricidad 
'"l.ubricantes 

7.2.1 Costos de máquinas con motor. 
Cuando se trate de máquinas de autopropulsión o de máquinas 

con motores de combustión interna y/o eléctricos, se deben aña-
dir los costos complementarios y los costos de inversión y mant~ 

nimiento. Para calcular los costos de operación de máquinas y 

equipos con motores de gasolina, se puede usar la siguiente - -
f6rmula: 

COSTO POR HORA "' (1 + M +O.OS X R) ~ + (0.14 X PG + O.DOS X PL) CF 

Para calcular los costos de operaci6n de máquinas y equipos 
con motores diesel, se usa la siguiente fórmula: 

COSTO POR HORA • (1 + M +O.OS X R) ~ + (O. 12 X PO+ 0.005 X PL) CF 

Para calcular los costos de operaci6n de máquinas, instal~ 

cienes y equipos con motores eléctricos, se usa esta fórmula: 

COSTO POR HORA - (1 + M +a.os X Rl + (0.61 X Pkwh.) CF 



donde: VA Valo~ de adquisición 

VE vida económica en horas 
H facFor de mantenimiento 

R ·• por.centaje de interés sobre capital invertido 
CF caballos de fuerza del motor 

PG 
PD 
PL 

PkWh • 

_precio 
precio 

precio 
precio 

de 

de 

de 
de 

gasolina por litro 

combustible die sel por litro 
lubricante por litro 

un kilovatt hora 

7.2.2 costos de Máquinas por Unidad de Trabajo 
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En la mayoria de los casos, lo que se necesita conocer son 
los cost·os de las máquinas por unidad de trabajo, por metro cú

.bico de agua bombeada, por hectárea de labranza, etcétera. Es-
tos costos se calculan mediante la siguiente fórmula: 

COS_TO POR UNIDAD ·costo por hora de operación 
capacidad en unidades por hora 

7~3 Costos. de Construcciones. 
~ E~ el caso de construcciones como establos, alojamientos,-· 

depósitos y silos, los costos se calculan por afto y no por hora 
de uso, 

Lo~ costos anuales de construcciones rurales se pueden es

timar ~ediante la ~iguiente fórmüla: .. 

COSTO ANUAL ( 1 + M + 0.005 X R ) ~ 
VE 

dónde 

.. _.---: 

VA 
VE 

H 

valor de la construcción 

.vida económica en afioa 

factor de mantenimiento, que puede Y&ri&r entre_ 
0.03 y o.os 

K • porcentaje de interés sobre capital invertido 
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Continuando con el ejemplo de la piara, sabemos que para el úl
timo afto de proyecto se contará con 45Z animales, divididos en
tre los siguientes grupos con requisitos simialres en construc
ciones: 

-sementales, reproductoras, vientres y marranas 56 

-marranas en lactaci6n y cría 20 

-cerdos en engorda 376 

.t52 

Los requisitos de s~perficie de alojamiento para estos animales, 
que permiten calcular la superficie total de las construcciones 
son: 

-sementales 4 x 6. o m2 

-vientres y marranas vacías SZ X 3.5 m2 

-marranas en lactaci6n y cr1a ZO X 4.3 m2 

-cerdos en crecimiento 126 X 0.4 m2 

-cerdos en desarrollo 125 X O. 6 m2 

-cerdos en finalizaci6n 125 X 1.0 m2 

TOTAL 
Si estas construcciones cuestan un promedio de $ 
metro cuadrado, el valor será igual a 542 m2 X $ 
nos d4 un valor total de $ 32'520,000.00 

24 m.Z 

1 s2: m:-
86 

., 
m-

50 
., 

m-., 
75 m-.., 

= 125 r:i"" 

542 m-

60,000.00 por 
60,000.00 y 

En el caso de proyectos como éste, las construcciones de aloja
mientos se efectúan generalmente en etapas conforme al aW11ento_ 
gradual del número- de animales. 

1:4 Costos Generales de Operaci6n. 

Además de los costos de insumos, maquinaria, instalaciones 
y construcciones, los proyectos tienen costos relativos a la 
operaci6n general. Los más illltJortantes costos generales son los 
siguientes: 

-servicios t~cnicos 
-administraci6n 
-seguros de animales y cultivos 
-inrpuestos y cuotas 
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-servicios públicos, tales como electricidad, agua potable, 

telé~ono y servicio postal. 

-contribución como miembro de organizaciones. (22) 

En el cálculo de los costos generales se parte del princi

pio de que cuanto m4s grande sea la empresa en lo que se refie

re al númer~' de animales, y cuantas más ramas de producción te~ 
ga, más altos serán sus costos general.es de operación. 

Por ~sto, ~n primer l.uger se estiman los costos general.es

previstos durante el"Último año del. proyecto, o sea, cuando es

té en plena producción. 

En el caso de éste proyecto prcino se estiman los costos -

generales del último año como sigue: 

-administración $400,000.00 

-servicios públicos $600,000.00 

-seguros $ 6,000.00 por animal 

-contribución a .la asociación de porcicul.tores al.rededor -

de unos $ 100,000.00 por año. 

Después de lo anterior, se determinan los costos general.es 

por cada animal. En el Último año del proyecto se prevee que la 

piara contenga 452 animal.es (ver pu~~o 6.2.3). Por consiguiente 

los costos generales anuales se calculan como sigue: 

-administración $ 400,000-f-452- $885.00 por animal 

-servicios públicos $ 500 ·ººº~ 452-$1100. 00 por a:::.i=al 

-seguros $6000.00 por animal. 

,..contribuc:l.ones $ 100,000+452s$ 221.00 por animal. 

$8,206.00 por animal 

Después para saber el costo por cada uno de los años del -

proyecto, se mult:l.pl.:1.cs el costo por animal al año, por el núm~ 

ro de anímales que habrá en ese ado: 

Por ejemplo en el primer año del proyecto habrá 162 anima

l.es J el coeto por an:l.mal al ado es de $8,206.00, entonces 162I 

S.206 • $ 1,329,372.00 de cos~os general.es en el primer año. S• 
hace lo aismo con los otros años del proyecto. 
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C A P I T U L O VIII 

_ EVALUACION ECONOHICO FINANCIERA 
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Eva1uaci6n Econ6mica Financiera. 

Esta. ·•• b~sa principa1mente en. la comparaci6n de los bene
fisios y 1oa co~tos de operaci6n. Por consiguiente. es de suma -

i_mportan_cia que éstos rendimientos, beneficio• o ingreaos asi c_g, 

mo 1os cost~s o.egresos se determinen en foraa adecuada. 

E1 iná1i~is econ6mico - firianciero se ef ect6a norma1mente -

por un periodo ~ás o menos comparab1e _a1 de 1a vida económica -

del proyecto, que no es necesariamente igua1 al periodo desde su 

inicio hasta su estabi1izaci6n. ni tampoco igua1 a1 periodo de a 
oiort:Í.zaci6n de1 préstamo. En. la práctica, los cálculos deben ha

cerse por .un período lo suficientemente 1argo como para que re-

flejen adecuadamente los beneficios de un proyecto, pero tan co.!:_ 

to como para simplificar al máximo"los cálculos sin que se de l.!!. 

gar a obteDer resultado= CZ4Óiléúti. 

De acuerdo a la eva1uaci6n económica y socia1. se debe se-

leccionar las normas o criter~os que permitan realizar una apre

ciación con e1 objeto "de obtener un máximo benefi~io de éstos, -

permitiendo contar con e1ementos de juicio a ef~cto de aprobar,

descartar o modificar la desici.6n de invertir. (18) 

La diferencia entre la evaluaci6n económica y 1a aocia1 ra

dica eb que e1 primer tipo de e~a1ueción. e1 empresari~, a1 ana-

1iz·ar un. proyecto de invtirsi6n simp1emente cuida que 1oa ingré-

sos esperados a_eaa suficientes para cubrir los gastos fijos y de 

op~raci6ri y que adamá• 1e ~uede un a~plio mer;e~ da utilidades. 

En la segund~. ea cambio deben considerarse cost~s ocasioaa1es a 

terceros que ta1 vez el empresario privado no a1canza a detectar 

o _simp_lem_ente ª·º 1e conviene reconocer; deben tomarse en cueataT 
as:l aismo. beneficios aocia1es generados por la inYerai6n y que-

. no:"_·aeceaariamente van a contribuir a· que el empresario tome la -

de$ici6n de invertir, pero e1 eve1ua~or si toma en con•ideracióa 

para autorizar e1 financiamiento de1 proyecto. 
~. de •UJ11a importancia unificar los criterios de evaluaci6n, 

siendo ésta 1a única manera de medir los a1cances de un proyecto 
en todoa au• a•pectoa. 
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elacióni Producto/ ·capital 
elación:·· Ocupación/ Capital 

Relación: Benéficio/ Costo 
Relación: Valor Agregado 

roductivida~ de la mano de obra 
ntensid~d del Capital 

sobre la Balanza de pago 

riter:f.os Parciales 
roductividad de u 

TIR 

Tilt 

insumo 
del PNB 

del S 

t 
J Criterios I~tegralc::; 

Productividad de un 

r.ecurso - Valor Agregado para 
la Economía 

__,. complejo de insumos 

A precios sociales 
efectos indirectos 

s 

EVALUACION 

RentabiU.d•d por uaici•d 
de ca ital· ... 

A Precio• d9 Mercado 

Eféctoa. d·:l.recto• 

TUI. 
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De acuerdo a los critérios de evaluaci6n, generalmente se 

considera que u~ proyecto es bueno, cuando su tasa interna de

rendimiento se encuentra considerablemente sobre la tasa de i~ 

terés que priva en el mercado de valores. La bondad del proye~ 
to, en efecto, deriva de su ventajosa confrontaci6n con la· al

ternativa relevante de colocar a interés los fondos que el pr~ 

yecto demanda. Cabe hacer incapié en éste punto, ya que si va

a ser un proyecto financiado por el BAnco Nacional de Crédito

Rural, S.N.C. o algún ~fideicomiso que dependa directamen

te del Gobierno, el empresario (s) aportarin un mínimo de cap~ 

tal (dependiendo del monto de la inversión del proyecto y el -

monto del capital financiado por la Banca). Dicho de otra man~ 

ra, dentro de éste enfoque podemos distinguir dos posibilida-

des: 
En el primer caso, donde se determina la rentabilidad del 

pr~yecto en si, simplemente es necesario no considerar el ori

gen de los recursos financieros. En el segundo caso, en cambio, 

dond~ sé determina la rentabilidad del proyecto para el empre

sari~ cuando éste recurre al financiamiento, habrá necesidad 
de hacer consideraciones u~eriores que originan generalmente 

para el empreaario une tasa de rendimientos superiores a la -

simple rentabilidad del proyecto en si. 

Para llevar a cabo la evaluaci6n económica con base a los 

éiterioa estableciaoa, axiaten varios métodos estadísticos co
mo son: el periodo da reatituci6n del capital, ingresos por p~ 

so invertido, ingreso promedio anual por peso invertido. 

Ralaci6n beneficio costo, promedio de ingreso sobre valor 

en libros de la inversi6n, valo~ presente neto y tasa interna

de rendimiento. De ·todos los mitodoa mencionados, solo se des

cribirá en éste trabajo los que se refieran a la tasa interna

da rendimiento, valor presente neto y relación beneficio costo, 

por ser los instrumentos estadísticos más confiables, nsi como 

por ser los utilizados generalmente por los evaluadores de la-



115 

Banca Naciona1 de Desarro11o Agropecuario. 
Como ea 1a,eva1uación de tipo privado, también en 1a eva-

1uación socia1 ~e 1os proyectos, es de abso1uta necesidad to-

mar en consideración 1os costos tanto exp1icitoa como implíci
tos de los recursos.que para la realización de1 proyecto deben ·. 
absorver'se. (24,25) 

Para·rea1izar la eva1uación socia1, se deberá determinar

si los beneficios esperados con la implantación del proyecto.
justifican el empleo de los recursos necesarios.para su ejecu

ción y posterior operación, indicando si e1 consumo de dichos
recursos deberi canalizarse con prioridad en relación a otros
proyectos. 

Deben tomarse en cuenta 1os beneficios socia1es espera~os 

por e1 proyecto, analizando el impacto. y posibles ventajas que 
éste representará para la sociedad en forma directa o indirec
ta. 

Se debe ta.mbien considerar entre otros, los efectos que -
tendrá en el producto nacional bruto, en la ba1anza de pagos; 

en la generación de empleos, en el nive1 técnico y cu1tural -
que ~nduce en la localidad, su aportación al deaarrollo pec~a

rio y en el valor agregado que incorpora a las materias primas. 

·Las instituciones de crédito, a1 dictaminar un proyecto -
de inversión pecuaria, agropecuaria o agroinduatria1, atienden 

más a su anáiisis financiero, a la rentabilidad económica de -
la inversi6n (para la recuperación del capital) y observan su~ 
perficialmente a1gunoaaapectoa de la eiva1uación aocia1. 

La . excepción en la apl:i.caci_ón de éste tipo de evaluación
lo. constitÚyen proyectos cuya inversión sea de ta1 magnitud -
que aa preaencia se haga notar en el productonacional bruto y
cuyaa alternativas favorab1ea (beneficiarios) sean importantes 

sectores de la sociedad. (13) 
Otras da· las tareas de la evaluación es proporcionar ind.!. 

cadorea que permitan co•p•r•r el proyecto en estudio con otras 
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de inversión; de la comparacíón entre alternativas surgirá la 

asigna~ión ópti~a de recursos, la cual es el objeto final de

la evaluación de proyectos. 

En resumen, las tareas concretas de la evaluación de pr~ 

yectos son l~s siguientes: 

a) Definición de beneficios y costos del proyecto, seles 
cionando distintas normas y tipos de cálculo. 

b) Aplicación de instrumental numérico. 

c) Apreciación comparativa entre posibilidades de usos -
de los recursos sobre los proyectos. 

Algunos problemas técnicos básicos de la evalua~ión se -

rpresentan en el cuadro siguiente: (21) 

PROBLEMAS TECNICOS BASICOS DE LA EVALUACION 

ROBLEMA CONCEPTO ENFOQUE PRIVADO ENFOQUE SOCIAL 

Encontrar aquella u_ Unidad de medida son Diferentes crte-•dentificA. 
ión nidad que refleje las utilidades o re~ rios, efectos sobre 

Extensión 

los beneficios a 

obtener. 

Identificar las 

reaccione~ económ,!. 

cas en cadena de ~ 
fectos hacia atrás 

(origen de los in-· 

sumos) y adelante 

(deseino. de los 

bienes y servicios 

producidos) 

tabilidad de la inve~ el consumo. 
sión. 

Efectos directos(al 

proyecto·en si) 

Efeceos sobre .invei -. 
sión. Incremencos 

en el P.N.B. 
Efeceos iridirectos, 
Re·cursos emple.ados· 

Problemas de costo 

de oporeunidad. 



Va1orac:t.6n 

Elomogeniz~ 

ción. 

Cuant:t.ficac:t.ón a 
través de un deno
ainador común.. 

Las inversiones 
que se realizan 

abarcando la v!. 
da útil. del prg_ 
yecto. 

Prec:t.os de Mercado 

Tasa de interés del 
mercado 

8.1 Métodos de Evaluación. 
8.1.1 Tasa Interna de Retorno 
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-Precios de mercadc 
corregidos buscan
do un costo real. 
de los factores. 

Tasa social. de 
descuento. 

Se refiere al cálculo de la comparación de los ingresos-y 
egresos que se generan durante la vida útil del proyecto, ac-
tualizando a tasas variantes de interés que reflejen la dife-
rencia entre flujos netos de inversión yproducción igual a ce-

··:ro, representando el. rendimiento del dinero invertido después
de recuperada la inversión. (8) 

La obtención de la tasa interna de retorno se calcul.a por 
medio de aproximaci"onea sucesivas estimando el. flujo monetario 
ori.ginal varias tasas de descúento hasta encontrar dos valores 
actuaies. uno negativo y otro positivo, se interpol.a para para 
l.legar al val.oE presente neto igual a cero, el. cual. proporcio
na el. val.ar preciso del rendia:t.ento esperado del. proyecto, es
decir, la tasa de interés que podria soportar el proyecto sin
sufr:t.r pérdidas. 

Para el. cál.cul.o de la Tasa Interna de Retorno se requiere 
obtener priaeraaente el fl.ujo de efectivo, el. cuál. se forma de 
diferente manera depend:t.endo del tipo de eval.uación que se trA 
ta. 

-llentabil:t.dad del Proyect.o en s_i • 
. -Rentabil.i.dad par_a el Ea¡ireaario. 
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8.1.1.1 Tasa Interna de Retorno para el Proyecto. 

Parti~ndo de la base que el proyecto será financiando por 

la Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario. 

Para fines de cálculo de impuestos, ~ay necesidad de cona 

siderar pro~~sionalmente como costos, la depreciaci6n de los -
activos fijos o tangibles 1 las amortizaciones de las inversi~ 

nes intangibles. 

Asi mismo, si el proyecto ha sido financiado mediante --
préstamos. es necesario incluir los intereses de la deuda como 

costos y sustraerlos de los ingresos brutos hasta llegar, en-

forma secuencial, a la determinaci6n de las utilidades o gana~ 

cias netas. 

Desde ei punto de vista concable. es iwµúrtan~e se~~l~= -

que.éstas utilidades de ninguria forma constituyen los ingresos 

netos, a. dichas utilidades hay que agregar las disponibilida-

des que, como se mencion6 habían sido apartadas provisionalme~ 

te con fines fiscales, de éste modo, los ingresos netos quedan 

integrados por las utilidades netas después de impuestos. la -

depreciaci6n de activos de capital, la amortizaci6n de activos 

intangibles 1 en su caso, los inter~ses del crédito. 

Para comprendeflo antes expuesto tenemos: 
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.1 .INGRESOS P,OR VENTA 1 

.M!nrOS Costos de·. 
·opera.ci6n, 

Intereses del 
Préstamo 

DepreC:iaci6n de 
Activ,os Fijo.s 

A.mortizaci6n de 
l;nta!'gibles 

!· Imp,ue·stos 

Gananci8s Interes del ·. Depreciaci6n de .Amortización 

netas Préstame Activos Fijos Intangibles 

'\•. 

Ingresos netos para la evaluación de la rentabilidad econ~ 

mica del proyecto en si. 

De éste modo, el flujo de efectivo resulta de sumar alge-

braicemente l~o irigresos. las .~Aversiones. los valores res~dua-

2es (precio de desecho de ~aquinaria y equipo, etc. al término

de su vida útil), el incremento del capital de trabajo y la re

cuperaci6n del mismo. 
Integra~do el flujo de efectivo para la vida del proyecto, 

se multiplica por.~oa factore~ de.actualizaci6n det~rminados, 

lb.asta enconérar un re.saltado nega.tivo y tino positivo, en forma -

1tal que no• permita interpolar los resultados para obtener la -

<::casa de rent'abilidad financ.iera mediante la siguiente formula: 

de' ' 
1 
1 



TIR • T1 + { T2 - T¡ ) __..V~P._.N ____ _ 
VPN1 - VPN2 

Donde: 

T¡ - Tasa de .interés inferior 
T~ • Tasa de interés superior 

VPN¡.• Valor presente neto positivo 
VPN2 • Valor presente neto negativo 

8.1.1.2 Tasa Interna para el Empresario. 
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·Cuando el empresario (s) no cuentan con recursos suficie.!!. 
tes para .financiar l.as inversiones del pro'uecto. recurre a l.a

obtencibn. de préstamos. El. dinero tomad.o en préstamo trae ap1t
T~jad~ u~~ :asá fija de ~nter~s y sb1amence los benefic~os que 

excedan a dicha tasa convenida corresponderán al empresario. -

Asi el empresario espera reci.bir, por un l.ado, un atractivo -
rendimiento para su propia inversibn y, ·por otro, un excedente 
d~rivado del uso de recursos ajenos, una vez cubiertas sus o-

bl.igaciones con l.os acreedores. 
~~ ést~ modo, ia tasa de rentabilidad del proyecto en si, 

es ~iempre inferior a la tasa de rentabilidad del empresario. 

Para calculai ia tasa de rentabil.idad del empresario, un~ 
. camente se considera como inversibn, el monto de los recursos
pr~pioe del produ~tor. 

~- iritegraci6n de ioe ing~esos netos para l.a eva1uaci6n -
del. e11pr.esario se co.111ponen a partir de las utilidad•• netas -~ 
de•PIJ_é.~ · del ·impuesto,' sumandoae · las amortizaciones de activoa
:i.ntángibles y ta depreaiaci6n de capital,· reatando•• la amort.!. 
za~i6n ai princip~l y loa coetoe fina~~i~roa. . . 

.Un~ vez calculado~ loa i~gresos neto• para la eva1uaci6n-

de8de. el punto de vi ata del empresario•· el' resto de1 cá.lculo -
para obtener le TIR eisua el mismo procedimiento que la evalu~ 
ci6n del proyecto en ei. 
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8.1.2 Valor Presente Reto. 

En la·evaluaci6n económica de proyectos es así mismo b~ 

sico el concepto del valor cronol6gico del dinero. Se trata

de tomar en cuenta asi laa preferencias del consumidor en el 
tiempo. Efectivamente. no valen lo mismo $ 1.000.00 en éste

momento que dentro de un año, porque el poder adquisitivo 

del dinero se ve disminuido por efectos de la inflación. 

Es importante considerar éste método ya que el banco 

tiene que proteger su dinero. Cuando ~utoriza un crédito, 

parte de ésta protección la realizan en base a la evaluación 

económica del proyecto utilizando el Valor Presente Neto. 

Su cálculo requiere: 

-Escoger una tasa de interés apropiada 

-Calcular el valor presente de los egresos 

-Calcular el valor presente de los ingresos 

-El Valor Actual (VA) de los ingresos, menos el Valor 

Actual (VA) de los egresos es el Valor Presente Neto 

de la inversión. 

El criterio que se recomienda para aceptar o rechazar -
alternativas. es el siguiente: 

Aceptar proyectos cuyo Valor Actual Neto O 

Rechazar proyectos cuyo Valor Aetúal Neto O 

Ei Valor Act~al da. un proyecto, calculado con un inte-~ 
réa igual al coato da capital. se puede describir con la --

•'xima cantidad de dinero qua una eapresa podria pagar por -

t~n~r oportunidad de hacer la inversí6n sin 11eg~r a un fra

caao financiero. 

Por ejeaplo: 
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VA VA 

Proz:ecto Insresos Es.re sos VA He to Prioridad 

A 9.430" -10.000 570 6 

B 13,365 -10.000 +3.365 5 

e 15.526. -10,000 +5.526 2 

D 14,'620 -10.000 +4.620 3 

E 13,418 -10,000 +3,418 4 

F l6. 344 -10,000 +6,344 1 

8. 1. 3 Relaci6n Beneficio Costo· 

Se refiere a estimar la relación beneficio - costo exis

tente entre los valores actualizados de los beneficios obten_!_ 

dos ~ de lo~ co=tcc ~ea1izadüa v~r~ la operac1Ón norma1 de ia· 

empresa a una tasa de interés determinada y durante ~l hori-

zonte del proyecto. 
Se parte de los beneficios y costos que se obtienen du-

rante todo el horizonte del proyecto. En éste caso se manejan 

~os precios que rigen en el mercado pue• se trata de una eva
luaci6n econ6mica. (20) 

Posteriormente ae actualizan los costos y beneficios a -
una tasa de actualizaci6n determinada. la cual puede estar a
corde con la utilizada en el cálculo de la TIR. o bien partir 

de la equivalente al costo d• oportunidad del capital, la di~ 
visi6n de ambos' valore• nos indica el monto que se obtendrá -

para cada peso invertido. 

Para llevar a.cabo dicho •étodo se requiere de la si--~ 
guiente informaci6n: 

-Proyacci6n de los co·stos. gastos e ingresos 

-Valor actualizado de loa costos 
·-Valor actualizado de loa beneficios 

-Tablas financiaras 

6.2 Análi•i• de Sensibilidad 
Se trata de analizar el rendimiento acon6mico que pudie-
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ra tener la empresa en estudio ante variaciones o cambios en 

las condiciones.originalmente establecidas como base del pr~ 

ye~to, a efecto de que los prámetros preestablecidos para la 

evaluaci6n sufran modificaciones y muestren la flexibilidad

de los cambios en las utilidades esperad.as o en la rentabili. 
dad de l·a empresa. 

La práctica de suponer variaciones en las condiciones -

previstas, generalmente se refiere a los siguientes aspectos: 

volúmen y precios de venta, costos de producción e inversio

nes. 

Los porcentajes de variación y los aspectos a modificar 

para probar la sensibilidad del rendimiento económico de un

proyecto dependen bá•icamente de las características y cipo
de empresa de que se trate. 

Consideradas las variaciones adecuadas que han de prac

ticarse, se deberá elaborar nuevos estados financieros para

obtener un nuevo flujo de efectivo a partir del cual se cal

culará la nueva TIR que arrojará el proyecto, indicando el -

grado de sensibilidad del mismo. (22,25,26) 



e o N e L u s I o N E s 

En el presente Manual. se intenta abarcar los principales as-

pectos que se deben contempl.ar en la Evaluación de Proyectos_ 

Pecuarios. 

Aunque pudi.era resultar un poco confuso para los lectores que 

no están muy introducidos en el. tema, la se~u~~cia qua se ¡¡~ 

va lo hace más accesible al lector. 

Considero que cada uno de los cap!tulos que se tratan en este 

Manual, están elaborados de la manera más sencilla y práctica 

que se pudo, con el fin de que el profesionista o técnico que 

esté interesado en es.te campo lo haga con sencillez, y ya po~ 

teriormente con su experiencia y estudio pueda ir profundiZ<l!!; 

do en cada rengl6n de la Evaluaci!Sn de Proyectos Pecuaríos, -

hasta formar un criterio amplio y solido dentro de esta lirea. 
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