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OBJETIVOS DE LA TESIS 

OBJETIVOS GENERALES• 

1) Realizar el diagn6slico de los problemas económicos y 

sociales de la comunidad, cuanlificando la magnitud de los 

mismos. 

2) Determinar las diferentes especies animales que se explotan 

en el ejido asl como sus sislema5 de producción. 

3) Proyectar la implementación de una cqoperat.1 va de 

producción porcina de ciclo completo en el ejido. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Reconocim!P.nlo del lugar mediant.e la observación direct.a y 

part.icipanle. as1 

ejidalarios. 

como encuestas a las autoridades y 

2) Llevar a cabo plAt.icas con la comunidad sobre lemas 

relacionados con las cooperativas para su concient.ización. 

:3) Real 1 zar el proyecto de la coopera t.! va con su post.eri or 

implemenlac16n. 

4) Sentar las bases necesarias t..ant..o para la implemenl.ación, 

como para el correct..o funcionamient.o de la cooperat.iva, al 

final de nuest..ra esl.ancla en la comunidad. 

5) Dar asesoría necesaria para el mejor aprovechamiento de la 

explot.aci6n de los animales del lugar, mediante el manejo 

f1sico. nuLricional, sanitario, reproducllvo y mejoramiento 

de las instalaciones. 
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INTRODUCCION 

La presente obra está comprendida de 4 capllulos, el primero 

de ellos es el Marco Referencial, el cual tiene la finalidad de 

del1mJ tar claramente el áre:t de trabajo de una manera teórica y 

f•1ndame-ntada; para posteriormente, en el desarrollo del pr-oyeclo 

se comprendan los pl anleam.1 ent~os ahi manifestados. 

Este capitulo est..á dividido en 5 diferentes tópicos, es as! 

~omo se desarrollan; el Marco Geográfico, el Tecnológico de la 

Producción, el Económico y Social, uno de Cooperativas y olro 

referente a los cerdos. El primero prelend~ ubicar la zona de 

estudio en el ámbito ecológ1co, partiendo de aspectos generales a 

part.iculares, yendo de lo regional a lo local. En el Marco 

Tecnológico de la pr-oducción se cita lo que es la acl!vJdad 

eigr1cola, la pecuaria y ot..ras, t..anto a nivel esLat..al como 

r~gi anal, y o?n algunos casos local. Por su parle el Económico y 

Social muest.ra por un lado aspectos generales conc~rnienles al 

Ejido, y por otro la situación econ6m1ca del campesino. haciendo 

~nfasis ~n el crediLo. En Cooperativas se da un esbozo 

mullifacélico de lo que es este tipo de organización, desde las 

rr.i.ices del vocablo hasta los problemas que se despr-enden en una 

~ooperativa agropecuaria, pasando por su hist..oria, sus 

princ1p.1os, constitución, clasificación, legislación, 

funC":ionamient.o, ele, Dado que 1 a tes! s en el aspecto técnico 

~stá orientada a la producción de cerdos, para rinalizar el Marco 

Referencial, se desarrollan aspectos generales de la producción 

porcina; haciendo mención primero de sus sistemas de producción~ 

poster1ormenl~ se cit..a.n aspectos sobre la alimentación de esta 

especie enfocado al pastoreo y al aprovechamiento de recursos no 

lradicionales~ se hace un recuento de los parámetros productivos 

y reproductivos; se mencionan las caracleristicas de las 

ins.tal aciones en el trópico; se habla de razas. selE>cción de pie 

di?' crla y cruzam1ent..oso lambién se cilan las prttclicas de manejo 

más frecuentes, asi como los principales aspect.os de los 

registros. En e5le cap1Lulo para una mejor compr·ensión de lo 

ant.f;.lrior. nos val~mos de cuadros, dibujos y e~quE>md.s. 
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En el capttulo II se enumeran en un principio el equipo y 

accesorios que fueron necesarios para realizar est..e t..rabajo. 

t..ant..o en la invesligación de campo como en la proyección de la 

empresa. Posteriorment..e se explican las lécnicas y mét..odos usados 

en 1 a les is, desde los fundament..ados has t. a el mecanismo de 

c~lculo d~ los costos de producción utilizado en el proyecto de 

esta cooperativa, dado que los recursos financieros serán 

otorgados en especie, dinero y mano de obra. 

La primera parle del capit..ulo III, la integra los result.ados 

que arrojó el t.rabajo de campo, tratándose en concreto de la 

s1t..uaci6n económica y social del ejido en est..udio, en donde para 

su mayor enlendinúent..o se cit.an cuadros. figuras y gráficas. La 

segunda parte est.á conformada por el desarrollo y proyecci6n de 

la empresa; en donde ent..re al.ras cosas se hace un estudio de 

mercado, analizando la oferta y demanda a nivel nacional, estatal 

y regional, as1 como su comercialización; se especifica el t..lpo 

de producción y la lecnolog1a planteada a aplicar al ganado en la 

cooperat..iva; por últ.imo se plasmaron algunos aspectos financieros 

y resullados m.21.temát.icos de los costos de producción. as1 como 

las gr.á.flcas del punto de equilibrio correspondiente. Además de 

las gr.\ficas anles mencionadas se ut.ilizó un Abaco. dibujos, 

esquemas. cuadros y mapas. 

Como últ.imo capitulo manejarnos la discusión. conclusiones y 

algunas cuestiones alternativas a est.e proyecto. 

4 



Capítulo 1 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 



1.- MARCO GEOGRAFICO 

1.1 LOCALIZACION 

La. zona en estudio perlenece a la provincia geológica del 

surest.e de Méx.ico ubicada en la subprovincia "Cuencas Terciarias 

del Surest..e", y dentro de ésta en la zona del lsl.mo de 

Tehuant.epec ( 13). 

El municipio de Minat.itlán se encuentra localizado ent..ra las 

coordenadas ext.re1nas del meridiano 94° 07' al 94° 36' de longi lud 

oeste y del paralelo 17° 07' al 1a0 03' de 1 at..i tud nort.e; su 

allilud promedio es de 64 m sobre el nivel del mar C20, 41). 

Est...e municipio cuenta con una superficie promedio de 3,609.27 

KmG siendo uno de los municipios de mayor extensión en el estad9 

de Veracruz (20, 41, 85). 

Limita al norte con los municipios de Coalzacoalcos, Ixhuat.l~n 

del Sures~e y Moloac~n; al sur con el estado de Oaxacao al este 

con las Choapas; al oeste con Hidalgot..i~lAn y Jesús Carranza y al 

noroeste con Cosol e-acaque y Chi nameca Cver figura 1) C20, 41). 

1. a CLIMA 

La regi.6n de Coalzacoalcos presenta un clima (según el sistema 

Koppen. modificado por García, 1970) que muestra los siguienles 

tipos: 

a) Am Cf) Ci) g Cálido-húmedo con un porcent.aje de lluvia 

invérnal mayor de 10.2 Yo de la anual, con poca oscilación térmica 

entre 6 y 7°C. El mes más cal ient.e se presenta antes del 

solst.1clo de verano C13). 

b) Am (i) g Cálido-húmtedo con lluvias lodo el afio, pero más 

inl~r1sas en el verano, con porcentaje de lluvia invernal ent..re 5 

y 10.2: ~de la anual con poca oscilación térnüca Centre 6 y 7°C); 

el mes más caliente se presenta antes del solst.icio de verano 

(1:~, 78). 

En es~a r~gión la ~emperalura media anual varia entre 22 y 

7 
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Figura 1.- Ubicación del Municipio de Minatitlán en el estado 

de Veracruz 
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as0c. La temporada mas calurosa es de abril a septiembre, con una 

variación media mensual entre 26 y 2aºc; enero es el mes mAs frlo 

con una lemperalura promedio de 21.5°C CSARH,1974). La temperatura 

núnima. extrema es de a0 c y la mAxirna ext.rerna de 40ºc C78, 82). 

La mayor parte de la región de Coalzacoalcos tiene una 

preci pi tac! ón anual de 2, 000-2, 700 mm en temporal 1 rregular con 

vientos dominantes del norte C78, 85). 

Ex.!sten dos épocas muy bien marcadas: La de lluvias y la de 

sequla. En la mitad de la época de lluvias, existe una 

disminución temporal de precipitación en donde se presentan 

algunos dias con clima seco y caliente conocido como "canlcula" 

(79). 

Las lluvias durante la temporada de sequla son producidas por 

los vientos dominantes llamados "norles" que acarrean lluvias y 

en algunas áreas, bajas temperaturas, llamadas lluvias de 

invierno. Por otro lado se encuentran los vientos reinantes que 

se dan en sentido inverso a los anteriores <7B. 137). 

Esta región llene un promedio de 90 dias despejados al afio, 

enl.rP.' 20 y 60 dias con neblina y una humedad relaLiva del 80 % 

C79, 99). 

En lo que respecta a MinaLiLlán su clima es ecuatorial con una 

temperatura media anual de 2e.1°c; lluvias abundantes en verarlo 

y principios de otof'So, con menor inLensidad en invierno 

(influenciada por los .. nortes") pero compensando su sequia; la 

lemper-aLura minima extrema es de aºc y su precipil.a;:ión media 

anual es de 2,041 mm C20, 41, 79). 

t. 3 MEDIO FISICO 

Oroerafla. - En el territorio veracruzano se distinguen tres 

tipos de orografla: La llanura, la sierra y la altiplanicie. El 

estado está. ubicado den t. ro de predominantes provincias 

fisiográficas como la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del 

S1.1r, Llanura Costera del Golfo Norte, ele. C20). 

La ~ranja costera del Golfo de México está constituida por las 



planicies cost.~ras d~ Sotavento y del Sureste C22). 

El municipio de Mlnalillán se encuentra situado en la zona 

1 slrni ca del estado; 1 a mayor par le- de-1 suelo es de ext~ensas 

llanuras de baja altitud distribuidas en el norte y oeste, hacia 

el sur la región ez monlaf'iosa. Presenlé:I plan.teles de inundación 

(20, 41). 

Htdro~rafia. - El sistema hidrográfico de Veracruz pertenece a 

la vertiente del Golfo de México. En su mayorla son rios de escasa 

longitud que descienden de las sierras rumbo al mar y desembocan 

formando barras. En la parle sur del estado los rios llenen cauces 

más amplios y divaganles. MinaUllán está irrigado por una 

abundante red de corrientes fluviales. destacando los rios 

Uxpanapa, Nanchital, Coachapa y Coalzacoalcos, teniendo este 

allimo algunos arroyos y lagunas C20, 41). 

El rio Coatzacoalcos comunica al Océano Pacifico con el Océano 

Atl anti ca. Nace en Oaxaca. recibe 3 af 1 uent..es importan les cerca 

del Area de estudio: el ria Coachapa. el Uxpanapa y el Calzadas; 

pasa a la orilla de Minal1llán para desembocar en el Golfo de 

México en Coatzacoalcos C13, 41). 

Suelos. - El sur de Veracruz presenta suelos de textura 

arcilloso-arenosa en los lomer!os, la t.opografia e~ generalmente 

plana o con pendientes suaves de 6 a 10 ~ (74, 137). 

En la región de Coalzacoalcos de acuerdo con su posición 

lopográf!ca Czona de baja alt.it..ud) y su latitud Czona 

interlropical),la mayoria de la superficie del área corresponde a 

suelos laler1t1cos (oxisoles) ,se caracterizan por su color rojo 

amartllenlo y por su bajo contenido en compu~slos de silice en el 

horizonte superior CAJ,que por et.ro lado es rico en sesquióxidos 

de aluminio y fierro; de reacción ácida, profundos y bien 

drenados; sujetos a rápidos procesos de interperismo por al t.as 

temperaturas y lluvias abundantes; la arcilla que predomina es el 

caolln C33, 41, 78). 

EY..t sten grando:s exlensi enes de suelos aluvial es recientes 

cerca de las corrientes de agua. y hay suelos de gley en las áreas 

sujelas a inundaciones temporales o permanentes (33). 
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MinaUllan tiene suelo de tipo acrisol, ni loso! y 

vertisol. cuyas caracter1st1cas son: acumulación de arcilla en el 

subsuelo. son ácidos~ en condiciones naturales tienen vegetales 

de selva o bosque y susceptibilidad a la erosión C20). 

Flora. - La vegetación en la región de Coalzacoalcos está 

sumamente perturbada en parle por las actividades agrícolas y 

ganaderas, pero principalmente por el desarrollo y la expansión 

de la industria pelroquim.ica C82). 

Las asociaciones vegetales encontradas en un estudio realizado 

en la región de Coalzacoalcos en 1984 y 1985. fueron: 

A) Dunas cosler-as. - Las más cercanas al mar son bejucos 

rastreros o arbustos achaparrados. 

b) Manglar.- Selva establecida en partes bajas de r!os y 

lagunas costeras sobre aguas salo~res; los suelos est.án casi 

permanentemente inundados. El á.rbol mas frecuente es e-1 Mangle 

Rojo (~l.µn,/\'6'1.a. tM..fl.f)leJ. En el r!o Coat.zacoal cos se presenta 

hasta unos 40 Km rio arriba desde la desembocadura (33, 78). 

e) Vegetación ripar!a.- Son árboles y arbustos que crecen en 

las riberas de los r!os donde se forman vegas por el acarreo de 

materiales, arenas sobre lodo. 

d) Bambuselum. - Es un elem.<?nlo ripario, presenta espinas en 

los tallos y ramas, se le conoce como "jimba espinuda'' (13a.m.~tv.)a. 

l'1ngi~lto:>, en la región se distribuye disconli nuamente en el 

r1o Coat.2acoalcos. 

e) Graminelum.- En la región se le conoce como camalot.al 

por la presencia de camal ole o gama! ole C$J04(1.4lu-m. {c..óciculo.tl.un), 

vive en las riberas de los r1os y en los planos o bajios que se 

llenan de agua en épocas de lluvia. Ocupa grandes exlensiones a 

orillas del rio Coalzacoalcos, llene cierta importancia económica 

debido a que el ganado lo consume. 

f) Salixelum.- Es arbustiva muy densa, crece en las islas de 

guijarros y gravas producto de las fuertes corrientes que 

cambian de dirección y se bifurcan. Localmente se le conoce como 

"saucillo" o "taray" CYa.,lix to.:df.tJ-lW. 

g) Palmar de scheelea.- Es una comunidad arborescente que 

lU 



nude de 10 a 15 m de altura. Su componente florlslico m.á.s 

lmporlanle es el "coyol real" o .. corozo", además existen los 

palmares de Sabal. El primero es usado para la conslrucci6n de 

casas, como le~a y como alimento C33). 

h) Selva alla perennif'olia,- Es la vegelac16n má.s alla de 

Veracruz, los Arboles dominantes miden más de 30 metros de 

altura. Se establecen en regiones bajas cálido-húmedas, con una 

precipitación media anual mayor a 2,000 mm, con una temperatura 

media anual mayor de 25°c. Crece en suelos profundos, 

latosos y oxisoles. Entre otras especies podemos citar el 

"chicozapote" (.,\ta,n,UA<lll<l <>"'f'<'W y el "jobo" C.:f'ri.mutúv.> •MIMu0 

C33, 78). 

!) Selva alta subperennifolia.- Aparece en zonas húmedas y en 

lugares con precipitación anual de 1,800 mm. Sus Arboles son 

mayores·de 25 metros. 

j) Sabana. - Paslizal tropical de tierras bajas con Arboles 

achaparrados y espaciados. Las especies más llpicas son: el 

''lachicon" ºnanche" <>(1.(1..). 

"jlcaro" ('e/l..e/.)cel\tia. -Of"fl.)• entre otros C33, 78). 

k) Jimbal. - E:'n el sureste de México el término jimba se usa 

para designar indistintamente los bambúes le~osos, pertenecientes 

a dlst.intos taxones, tales como: $a.m~u.oa a.cu.eltLta, ~a,4Mt.v.)a 

l6ngifell.a. y Ol<M~a ~~«<> . 
l) Pinar lropical. - Constituida por el acote C~Ulu~ lfi.7"C41tfl.a.) y 

Arboles como el nanche C.'8yiv.:>d'n.ún.a. CNJ/.>-Oi/.ttli.a..) ,:eJ.fl)A.. <>fl.fl,. y var-ias 

gramíneas. 

Además de las asociaciones vegetales antes ci t.adas, existen 

otras menos representativas como: el pal mar 1 nundabl e, popal, 

tasislal, selva baja perennifolia, bosque caduciColio, bosque de 

~lnl.J/.) <>tll4~t.v.). pinar de altura, encinar tropical, vegetación 

acuática y agrupaciones vegetales secundarias. Estas Ultimas son 

especies que desplazan a la original, dependiendo del carácter 

de la perturbación: desmonte con hacha y machete, desmonte con 

maquinaria Cbulldozer) y uso o no de fuego; también depende del 

tipo de vegetación primaria (33) . 
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Fa.'Una. - El municipio cuent.a con manúferos como la l!&bre. 

conejo, llacuache y venado en menor escala CZO). 

E)dst.e-n en la región d& Coat.%acoalcos aproximadamente 40 

especies de aves, asociados en su mayor-ta con algún l.ipo de 

humedal, que destacan por su abundancia relativa en delerminadas 

épocas o a lo largo de todo el a.No, por su amplia distribución o 

su frecuencia. Ent.re olf"'as. destacan: El pelicano café C:P~-fet:anu.:> 

6~ló), palo buzo C:PhallU:/l.8CA''Wl:)(, crlú)l11;.eu.o). garza blanca 

(~t10m~u.o a.t~.ht.?). gar24. Cllg'\eU4 thula..). garza ganadera 

C.8~u.tw.> U&>), pichichl <:D~c¡¡g= <>uru.tn<in.l!<>), zopilote 

< 'e"""~I'<> o»tatu.<>) , cirujano e {fa.CM>n. <>(l<rur<>n.) y 

<w1.«:Ula.) ( 02) . 

gaviota C~lVl.W-) 

Ot..ras aves regist.radas en la cuenca baja del rio Coalzacoalcos 

son: La 

lechuza c:ru.. n.l6o;), chejére C.Mel~ awú,,,.,n.o) y pi cho 

e :Oiu«> áwU>) e 02) . 

La población t..olal de aves en la. región varia de acuer-do con 

los dlferent.es habitals. lipo de allmenlación y tipo de 

permanencia en la reglón (82). 

En el rio Coatzacoalcos un lotal de 46 especies de peces y 13 

invertebrados C9 cr-ust..á.c;::eos y 4 moluscos), son la poblac16n 

acuát..1ca. Y en. donde además de las variedades tradicionales de 

cada especie encontramos recursos locales. ~al es el caso de las 

mojar-ras. de 1 os gél'leros 'ClchlM'1m.a. y YOA.4tke.lt.ttd.~n, pescado ~·aobo" 

e rJtH.'U/l.tl-0 f'l;l.dttJAd<!tl). bagre ( .RtUu.o. m.d~f\U.O) • bagre de agua 

dulce pe j el agar t.o C .:tftlw.ci.~t>le.tv.3 

~~fllct.t4). tortuga lagarto, tortug~ lres lomos, nácara, cang~ejos 

bivalvos, camarón reculador C;P,,,.,.c~a.11.tv.) lt' ..t"luóVt6ca..m.JOA.u.o Ua.ma~l 

y langostino 

a..ca..f\.th\Vl..i.v.>). crustáceos, estomat.ópodos. et.e. Entre los reptiles 

desl.a.can la vlbora, cule-bra, la9art.o, iguana. ent.re otros (12, 

13, 20). 



2.- MARCO TECNOLOOICO DE LA PRODUCCION 

2.1 ACTIVIDAD AGRICOLA 

La extensión agricola en el estado de Veracruz para 1983 era de 

2 millones 86 mil heclá.reas, lo que represent..a el 29 X del t.olal 

del eslado. Sus principales productos agricolas cult.ivados. son: 

los past.os, maiz, ca~a de azúcar, café oro, naranja, mango, papa, 

plAt..ano, aguacate, pi~a y frijol, ellos represent..an el 90 X de su 

producción lolal, de ést..os ocupa el primer lugar en pastos con el 

40.2 X• en naranja con el 42.8 X y en cana de azúcar con el 32 X 

de la producción t..olal del pais (84). 

En la región de Coat.zacoalcos, la agricultura puede llevarse a 

cabo ininlerrumpidamenle y sin necesidad de riego durante lodo el 

aNo. Las propiedades del suelo no son adecuadas para la 

agricul t.ura perenne y la única que puede practicarse es 1 a de 

cul t.1 vo int.erm.1 t..ent.e que afect.a 

ext.remadament.e int..ensiva C80). 

la vogel ac i 6n en f'orma 

El sistema de agricult.ura seminómada. t.an caraclerlslico de 

muchas áreas del sures Le de México. consiste en la secuencia de 

desmonte. incendio. siembra de maiz durant.o una o unas cuantas 

t.empor adas sucesivas y abandono por muchos af"íos. El resultado es 

que una pobl aci 6n humana rolat.ivamente pequef"ia afecta enormes 

extensiones de terreno de las cuales desaparece el ecosist.ema 

original y el á.roa se convierte en un mosaico formado por una 

serie de comunidades vegetales secundarias de tipo herbáceo, 

arbustivo y arbóreo. llamados "acahuales" C88). 

Ot.ro uso de la t.ierra. es la transformación del terreno en un 

pastizal mantenido art.ificialmenle. Para tal fin se acost.umbra 

desmont.ar y quemar- la vegelac16n ex.!st.enle y sembr-.ar gramíneas 

adecuadas. El zacatal se mantiene !ndefin!d.amenle incendiándolo en 

la época md.s seca del at'io y resembrándolo después de la quema.. Con 

est,os zacates se logra manlener- una ganaderia bast..anlt:t vigores.a a 

base de ganado vacuno para carne (88). 

En lo que concierne al municipio de Minalit.lán. se siembra; 
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ma1z. frijol, arroz, ajonJoll. loma le, caf'ia de azocar, mango, 

mamey, papaya. limón, cacao, plátano, pif"ía, cilantro, ch1le, 

ac~lga, col, pepino. etc. (41:1. 

Por la organización de productOres para 

c~mercializar la produ~ción agrl~ola es muy def 1 el en le en el 

est.ado, s1Ando contadO"s los qu.;_. colocan sus propios productos en 

el mercado. La generalidad de ellos suele recurrir a los 

acaparadores e intermediarios, quienes, valiéndose del control de 

la producción, fijan los precios que les permit.en obtener altas 

ganancias. Una de l.as causas que facilit.an la existencia de 

"coyotes'' o tnlermediarios es la dificultad para el pequerio 

agrtcult.or de cumplir con las garanl1as que le exige- la banca, 

por lo cual, se ve en la ner:es1dad de recurrir a particulares 

para q•.1e le financien sus necesidades, a cambio de la entrega de 

sus product.os en la cosecha. desde luego al precio inferior 

ey.i slente en el mercado y el 

prestamista (70). 

consecuente beneficio del 

2.2 ACTIVIDAD PECUARIA 

La principal actividad en la región t.ropical húmeda 

engorda de bovinos C22). 

es la 

La zona tropical húmeda est.á relacionada est.rechament.e con los 

mercados del centro del pa1s y es la abastecedora de carne mas. 

imporlant.e del Distri lo Federal. El ganado en ple de esta región 

es el dP.nominado "ganado huast.eco" que ha sido especializado en 

producción de carne (22). 

Los patrones de precipit.ación pluvial y los "nortes" favorecen 

el pastoreo duranle lodo el aKo. sin tener los animal~s pérdidas 

estacionales de peso C22). 

Predomina la engorda en potreros. que se efectúa esencialmente 

~ base de praderas artificiales de gramineas (22). 

Los past.os prer::tominanles son el guinea C.:Pa.nu::u#T~ m.a.xlmu.m.) y 

pangola (:Dl{}ltlv!.W. ~Cf'v.)), en las supE-rficies que stJelen 

inundarse abundan zacale alemán C ~cliMt.Rdi.lera. fU!f(i/.>,adl.ya..) y 
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est.rell.a de Africa C'e~n f\.(ecu.i;.lac.hyt,W) y en suelos secos y 

delgados, jaragua C~yflt.vVt.e.n.ill "-U/a.J. En donde analizando mAs 

detenidamente, podemos concluir que el guinea se presenta en toda 

la región, jaragua y pangola en 'Zonas de menor precipitación y 

alerná.n, elef anl.e C :Pu~n0e.~:um. f).Ul\f\.~um) y par á en 1 as muy 

húmedas y susceptibles a la inundación C22). 

En su mayor1a las superficies de pasloreo han sido formadas 

mediante el desmonte, dando pastos pobres constituidos por 

~añfULl4hwi. ettnJ'U<)<LtlM'i. en los que se sostiene una carga animal 

que generalmente varia de 1 a 3 animales por hect~rea, llegando a 

ser hasta 4 animales en époea de lluvias. Los ganaderos han 

introducido past.os como el guinea que brota vigorosamante después 

de 1 as quemas periódicas. comunes en el sur de la regi 6n. El 

pangola tiende a sust.iluir al guinea, especialmente en terrenos 

que llenen mejor humedad y drenaje C22). 

Los potreros se dejan descansar por periodos que fluctúan entre 

1 y 2 meses al a~o. generalmente se llevan a cabo de 1 a 3 limpias 

o r::.hapeos en los potreros en el transcurso del a~o. El manejo de 

los pastizales s~ reduce. en general a combatir las malas hierbas. 

Et1 el sur de Verar::.ruz la quema de polreros es común y se esltt. 

com~nzando a general1zar la rotación de potreros C22). 

Las razas ll\41s imporlan~es de ganado bovino en la subregión son~ 

cebuinas, Pardo Suizo, criolla y Holst..ein; siendo las cruzas más 

1mporlant.es las reali'Zadas entre las cebuinas con criolla y 

cebuino con Pardo Suizo (22). 

Por ót.ro lado, el rancho de doble propósit..o. que mantiene en su 

h~lo una alta proporc16n de vacas cruzadas, se ha consolidado para 

l.a producción de leche y suminist.ro conslant..e de becerros de 

engorda C2G). 

· El rancho de doble propósito ha lendido a siluarse en las zonas 

d~ compradores regularés de leche, como son, en primer término los 

adyacentes a los mayores cent.ros urbanos como Tamplco, Veracruz, 

Villahermosa, Coatzacoalcos, MinalillAn, Ciudad Valles, ele. y en 

segundo, aquéllas donde se han instalado plantas para la 

induslrializac16n del produclo <22). 
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Los aspeclos esenciales del ga.slo corr·1enlc- de la ganadería 

tr"pical son la mano de obra. limpia y deshierbe de poLrer-os. 

s~les minerale~. garrapalicidas y medicinas C22). 

A la actividad ganadera se dedican casi excl us1 vamente 

ganaderos medianos. El ejido desempe~a en esta región un papel de 

~scasa importancia como producLor de ganado C2Z). 

En los ejidos do la región del golfo, la ganad~r-ia de carne o 

de doble propósito sólo tiene imporlancia relativa como actividad 

generadora de ingresos~ reduciéndose a unos cuantos animales de 

~~caso rendimiento lechero. Los ejidos. en general. son nelamente 

~gricolas, se especializan en muchos casos en los cultivos 

tropicalP.s comerciales de ºrA.pido ingreso" C22). 

En los ejidos dol sur de la reglón (cuenca del Papaloapan, 

Tabasco) donde existen tierras sin cultivar-, se practica 

unicamenle un pastoreo extensivo 

bajisimos rendimienlos C22). 

con zacales auL6clonos de 

Las enfer-medades del ganado más frecuentes en la región del 

lX>lfo so~: Brucelosis, Rabia Paralitica Bovina y Tuberculosis; la 

garrapal;:. es de los paras1tos, el que má.s estragos causa al 

transmitir enfermedades como la Anaplasmos1s y la Piroplasmosis 

(22). 

Por olra parle ~l estado de Veracruz produce el 31 Y. del PIB en 

Ctlest16n ganadera. Su producción ocupa el e. 5 ~ del tol.al del 

nacional 1 de ella el 74 ""' son bovinos. aportando el 12 % del 

l.ot.al producido en P-1 p.a.ls en est..a especie, ademAs ocupó el 

prtmer lugar nacional con una producción de 4. 6 millones de 

r.~b~zas para el aNo de 1903 (84). 

Los tropicos en nuest..ro pais acopian el 60 ~ de las cabezas de 

ganado porcino y son las regiones en las que la producción result_a 

menos eficl~nte. El problema radica en el uso de esquemas 

inadecuados, la t.ecnologia que se usa en« los l.r6plcos para la 

producción de cerdos debe lomar en cuenta las condiciones 

ambientales (31). 

A pesAr de que el estado de Veracruz tiene la mayor población 

de ganado porcino en el lerriloric nacional, su poreicullura es de 
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Upo casero, se hace con técnicas muy rudimentarias, 

principalmente en las zonas marginadas; el alimento más usado es 

~l maiz, ya que el alimento comercial encarece su manutención. es 

por esta razón que las granjas que se basan en el lo no han 

prosperado. Por tradición se ~limenta de excedentes agricolas. la 

f'alta de éstos impiden su desarrollo; aunado a lo anl9rior. la 

indiferencia hacia esta actividad en al estado C70, 83). 

Las razas criollas son cada vez menos usadas y tienden a 

desaparecer, las más comunes son las norleamer !canas y europeas, 

principalmente la Yorkshire, Duroc, Hampshire y Landrace, todas en 

mestizaje C83). 

En cuanto a los principales insumos agropecuarios, éstos no se 

producen en la entidad, por lo que hay que traerlos de los eslados 

circunvecinos, lo cual aumenla su precio. En la comercialización 

existe una gran canlidad de intermediarios que obstaculizan y 

enlorpecen los canales de dislribución de ios prOOuclos, 

originando que haya una brecha enlre el precio de venla de los 

productores y el precio de compra de los consumidores, por lo 

tanto, los primeros reciben pocas utilidades (83). 

En la región de Coalzacoalcos a la vez que- predomina la 

producc.1.ón de bovinos de carne y de doble propósito, lambién se 

encuentra la producción de cerdos no tecnificada C188). 

2.3 OTRAS ACTIVIDADES 

El estado de Veracruz en la actividad pesquera ocupa el cuarto 

lr.Jgar en el consenso nacional. cori una producción deo 9. 4 Y. del 

t..otal del país, cuenta con 40 rios y 116,000 Ha do:? aguas 

1nler1 ores. Las especies mAs aprovechadas son el ost.i ón. jaiba. 

langostino. robalo y mojarra C84). 

Par a 1 a mayor 1 a de 1 as comunidad es campes! nas i ndi genas y 

me~lizas del sureste de Veracruz; el bobo, pejelagarlo, bagre de 

agua dulce, camarones recul adores, mojarras de los géneros 

y demás faunist.icos 

regionales son hoy las únicas fuenles de prol<?ina animal. El uso 
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de los recursos locales se sust.er1l.a, como ha sido por arios, en un 

d~ble propósitoo se produce b~s1c.amenle para el autoconsumo y los 

exc~denles de mayor valor comercial se doslinan a la venta en el 

mE'rcado local. En el caso concreto del langost.1no (..M(l,(/l,.et61U1dlÁun~ 

a.ca.ruhu"l.u~) • aunque di s t.a mue ho de compet.1 r en 1 a cal l dad con el 

• ..+t. CO/l:.;,1.n.u.o:> Clangos.t.1no no pr~sente en la región), debido a sus 

proporciones som:it.1cas y a su peso por individuo, es una tuente 

alimenticia popular y llene capacidad para ofrecer un mejor 

prcduct.o a la dieta de las comunidades riberef"ías. La sol.a 

explot.aci ón perrnanerite de este recurso permi le la ~xi stencla de 

un gra.n número de poblaciones pesqueras; ya que es la úriica 

espec.iP. que resiste pesca continua dura.ole lodo el ai'lo. además de 

lener un precio allo y gran demanda en el morcado, siendo el caso 

d~l Ejido Limonta C12, 62). 

Ent.re los minerales cabe destacar el azufre, donde el estado de 

Veracr•Jz ocupa el primer lugár nacional desde que se inició la 

e.>:plot.ación de este mineral en Mé:<ico. aporta el 76 Y. del lotal 

producido en la república y siendo esta región del islmo la mas 

prod•.Jcliva, donde SP. considera que se encuentra el depósit.o más 

grande del mur1do~ dJ?slacan Jáltipari, Htdalgol.illAn y Minat.illán 

l41, 04). 

En la industria petroqu1m1ca destacan las planlas de 

Coc;oleacaque. M.inalitlán y Coat.zacoalcos C41). 

En la ciudad de Minatitlán, Ver. se encuent.ra y dist.rtbuye la 

J=•roducción de petróleo de la zona del istmo. Tiene inslalada la 

primara refineria del pa!s, catalogada enlre las mayores de 

América Lat.ina y una 1mport.anle red de gasoductos y oleoduct..os 

(41). 
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3.- MARCO ECONOHICO Y SOCIAL 

3.1 EL EJIDO 

La tenencia de- la t.ierra ha lomado en México formas muy 

especificas a partir del reparlo de tierra efectuado en 1934, sin 

.g.mbargo, el reparto agrario adquirió una gran importancia para 

otorgar tierra a grandes núcleos de población que asi lo exigian. 

La propiedad ejidal es pues, una asociación de personas que 

po-s:een en común un conjunto de bienes que explotan y aprovechan 

mancomunadamente en diferentes grados, ya sea que adopten la 

explot.ación de la t.ierra en parcelas individuales, coloclivas 

o cualquier otro tipo intermedio de cooperativa (57). 

Tan pronto la dotación de tierra es concedida, las autoridades 

convocan a una asamblea general de todos los miembros activos, 

para elegir al Comisaria.do Ejidal y el Consejo de Vigilancia y 

decidir el t.1¡:,o de explotación. Cuando se decide la explotación 

individual se procede a fraccionar la tierra en varias parcelas. 

Esle tipo d& explotación, en la mayoria de los casos, ha impedido 

la unidad económica del ejido y su organización como empresa 

agropecuaria. restándole autoridad al Comisariado Ejidal y al 

Consejo de Vigi 1 ancla. en la explotación de los recursos 

individuales, además de fragmentar los esfuerzos del conjunto de 

los ejidat.arios (57). 

Cuando $0 decide la coleclivización del ejido. debido a las 

carac.~erislicas de empresa, se crean secciones como: cultivo, 

riego, trabajo, comercialización y acción social; ellos elegidos 

por la Asamblea General. En la organizaci6n del trabajo. la unidad 

del mismo, es el equipo o la cuadrilla de trabajadores; la 

remuneración de ést.a se basa en el principio de adelanto de 

cuenta, es decir, el trabajador recibe un anliclpo mensual o 

diario (más frecuente), t.ales anticipos se calculan según la 

cat.egoria del trabajador y el número de jornadas efectuadas por él 

mJ.~mo. El mont.o de los adelantos es prest.a.do por el banco. Después 

de haber vend1do los producto::., se des:cuent.an del ingreso brulo 
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del ejido, el lolal d.,. anticipos hechos. E:l i mpor·te qu<> queda es 

repar-Lido ent..r-e los ejidat.arios. Est.e reparlo de bene.flcios se 

hace, gene~almente~ disLribuyendo las ganancias a prórrala, en la 

cual c.;e loma <tn ClJ~nt.a la calidad y el tiempo de t..r-abajo (57, 99). 

El sistema ejidal colectivo tiene por- objetivo; 

- La explotacióh de la tier~a en tor-ma colectiva. 

- Que los inst.rument.os de producción y las tierras pertenezca~ 

a t..odQs los ejidatarios. 

- Cubrlr t...odas la$ fasEts; del ciclo productivo Cproducc16n, 

procesam!ent.o, comer-cialización y la adquisicióf'a de los insumos 

básicos). 

- Pr-Qmovei- lJl'IA ma>·or- part.ic1paci6n democrálic:a del t..rabajador 

~n la loma de decisiones. 

- Obtención de créditos en, común. 

Propon~r formas y mecanismos de inlegraci6n ~egional 

Cfom~nt.ar uniones, ligas. élc.) (67. $9). 

Organización en el E:jido. 

Asamblt?a Gen.e-r-at. 

Es la auL~ridad s~prema. deberá reu~irse en asamblea ordinaria 

tJna vez al mes; se const.i luye con. más del 50~ de los mlembr-os en 

la primEtr-a convocat.oria y con cualquier cant..idad en la segunda. 

Cada int..e-grant.~ t.tene voz y vol.o, incluyefldo a las mujeres con 

derechos ejldales. Efl lodas las reuniones debe haber un 

represen~an~e de la Secretaria d& la Reforma Agraria <SRA) o del 

~anc~ Nac!o~al de Crédito Rural CBanrural). EsLe organismo , 
llene las sigv!enles funciones; 

to.- e1egi~ y remover a los in~egrahtes del ComJsar!ado EJidal 
y del Consejo de Vigilancia. 

20,- Auto~izar, modificar o reclificar las d6Cisiones del 

Ccmi$ariado Ejidal. 

3o. - Discutir y aprobar- el tnforme del Conúsariado Ejidal. 

4o. - Solic::ila.r la int.er-venc!6n de las autor-ida.des agrar-ias para 

resolver la pr-ivación de d~rechos eJ!dales de t.Jr'l miembro del 

"Ji do. 
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So.- Decid! r la forma de usar los terrenos comunales del 

ejido. 

eo.- Formular y aprobar el reglamento interior del ejido. 

7o.- Promover el es t.abl eci mi ent.o den t. ro del ejido, de 

industrias deslinadas a transformar su producción agropecuaria y 

forestal C57, 90). 

Comisarlado E)'idal 

Está integrado por 3 miembros que son: El Presidente, 

Se-cret.ario y Tesorero. con sus respect..ivos suplent.es, ellos 

electos por mayoria de votos, por un periodo de tres af"íos con la 

posibilidad de reelegirse por el voto de las dos terceras parles 

de la Asamblea General; sus funciones son las slgu!enles: 

1o.- Representar legalmente al núcleo de población. 

2o.- Recibir los bienes y documentación del gobierno. 

3o.- Vigilar los parcelamient.os ejldales. 

4o.- Administrar los bienes de propiedad comunal. 

5o. - Vigilar el cumplimiento de los requlsit..os legales en 

relación con la explotación individual o colectiva. 

6o.- Formar parte del Consejo de Administración y Vigilancia de 

las sociedades locales de crédito. 

7o.- Convocar a la rouni6n de la Asamblea General. 

So. - Inf'or·mar a la Asamblea General de sus actividades y del 

movimiento dP fondos. 

9o.- Cumplir y hacer cumplir lodas las órdenes y decisiones 

lomadas en la asamblea general. 

10.- Informar a las autoridades correspondientes de loda 

tentativa de invasión o despojo de terrenos ejidales. 

11.- Citar a asamblea general. 

12.- Contratar la prest.ación de servicios de profesionales. 

técnicos. asesores y de todas las personas que puedan realizar 

t.rt\.bajós úliles al ejido o comunidad. con la autorización de la 

Asamblea General C57, 89, 90). 
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ConseJo de VíeLlancla 

Es el cuerpo supervisor y auditor. su cot'\slit.uc16n. elección y 

reelección son semejant.:~s a los del Comlsariado Ejidal, sus 

funciones son: 

to.- Vigilar todas las actividades del Comisariado Ejidal. 

Zo. - Revisar mensualmente las cuentas del Comisar lado Ejidal y 

formular observaciones a fin de darlas 

GenE>ral. 

a conocer a 1 a Asamblea 

'30.- Informar a las auLoridades sobre cualquier violación de los 

derechos ejidales o irregularidades en el uso correct~o de las 

propiedades o bienes del ejido. 

4o. - Convocar a asamblea general cuando no lo haga el 

comisar i ado. 

?o. - Contratar a cargo del ejido, los servicios de personas. 

que auxilien en la larea de revisar las cuentas del comisariado 

con aprobación de la Asamblea General C57, 89, 90). 

Tanto los nuembros del Comlsariado Ejidal como los del Consejo 

de Vigilancia deberán: 

lo.- Ser ejidatarios en pleno goce de derechos. 

2o.- Haber trabajado en el ejido durante los últimos 6 meses. 

3o. - No haber ._sido sent.enciado por delil.o inLencional que 

amerite pena privativa de libertad. 

4o.- Pertenecer a la sociedad local de crédito ejidal 

ésta lo hubiere en el ejido (57. 90). 

cuando 

La propiedad de las tierras y aguas doladas pert.enecientes 

originalmente a los núcleos de población serán inalier1ables, 

imprescr1pt.ibles. inembargables e 1nlransm.1s1bles. por lo tanlo, 

no podrAn en ningún caso. enajenarse. cederse, transmllirse, 

arrendarse, hipotecarse o agravarse en lodo o en parle C57). 

La propiedad de las t.ierras ejidales se di vi den en 4 parles; 

1 a zona urbana , los t.errenos de cult.ivo, los past.izales y los 

bosques. Todo ejidatario Llene derecho a poseer un solar en la 

zona urbana y los solares que no se ocupen pueden ser arrendados a 

avecindados que pueden ViYir dedicándose a alguna actividad útil a 

la comunidad (57). 
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Las ~uperficies de pastoreo y bosques pertenecen a la comunidad 

y se aprovechan en común, excepto cuando se usen para cultivo, si 

se quieren meter animales para pastoreo, se pueden meter los que 

quieran, siempre y cuando se pague una cuota por cada animal 

adicional (57). 

El uso del agua se hará en común de acuerdo a las disposiciones 

de la Asamblea General C57). 

El ejidatar1o no puede dar en arrendamiento ninguna superficie 

de cultivo, como ya se habla dicho anteriormente, excepto en casos 

de incapacidad f!sica de los ejidat.arios, viudas, huérfanos 

menores de 16 aKos, cultivos o labores que el ejidatario no pueda 

realizar oportunamente aunque dedique todo su tiempo y esfuerzo. 

y en lodos los casos. los contratos deben ser aprobados por la 

Asamblea General. En cambio, el ejido si tiene la posibilidad de 

dar en arrendamiento los terrenos on pastoreo C57, 90). 

Está prohibida la mano de obra asalariada, excepto en forma 

e~pecial,ya sea para el desempef'io de las labores que el ejidatario 

no pueda ejecutar por si mismo. En la mayoria de los casos, los 

ejidat.arios reciben ayuda de los familiares o amigos en las 

labores de cullivo, lo cual se paga de la misma manera (57). 

Un ejidatario perderá sus derechos, sólo si deja de cultivar la 

parcela por 2 af"íos consecut..ivos y si no part.icipa en el trabajo 

colectivo del ejido, lo cual por lo regular no sucede (57). 

3.2 EL CREDITO Y EL CAMPESINO 

La crisis que se vive en el campo es un elemento constante en 

la historia de México. Los campesinos aparentemente-, se han 

acostumbrado a tener af'ios malos y otros peores. Sin embargo, 

periódicament.e, las tensiones en el campo se agudizan y ésto 

p~rm.ite que la crisis nacional continúe (141). 

Desde un principio, el movlmlenlo campesino revolucionario, 

rlernand6 una reforma agraria radical, donde se concebia la tierra 

como fuente de subsistencia, que ésta se sus~rajera dol mercado, 

quP. no fuera enajenable, ni embargable. Querian ser duef'ícs de la 
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tierra qtte t.r abajaban. querian ser campesinos. OLros 

r~voluclonarios. concebian la lierra como sus~onlo de una empresa 

indiv!dual que produjera capit.al y crecim!ent.o, querían la tierra 

como propiedad pr! vada. Aparent.ement.e no hubo ga:nador, surgió una 

J eglslación dual 1 por un lado se asentó el derecho de la tierra 

a lravés del ejido y la comunidad; t.ier-ras que por supuest.o son 

in~mbargables. pero que ~ambién. sólo permiten una precaria 

subsistencia a sus poseedores. Por olro lado. también se acepló la 

propiedad privada de la tierra. aunque con sus ap3rentes 

l.l mi t.aciorws C14D. 

Act..ualme-nle la t.eneneia de l.a t..ierra ha encontrado una gran 

varied¿d de modalidades, qua son en algunos casos. una Lransic1ón 

de una a oLra Corma de propiedad; en ella podemos enconLra~: (141). 

€1 ejido. que es como ya se explicó ant.eriorment.o, una 

dot.ación de tierra ot..orgada a un núcleo de población. Junt.o al 

ejido podemos encontrar 2 formas de propie-dad de la t.ierra~ la 

peque~a propiedad y la propiedad comunal. Esta Ultimas~ refiere a 

una dot.aciól'I colecliva que no ha sido lotificada, ni asignada 

individualmente.La pequeNa propiedad se divid~ en: 

a) M..inif'undios Csuperf'icie menor a las: 5 Ha). 

b) Propietarios medianos C300 Ha de lemporal como superficie 

máxima). 

e) Terrat.enient.es <una propiedad ilegal aunque- en la práct.lca 

muy real, que se manifiest.a con la ayuda de prestanombres) C89. 

141). 

Es claro qua el problema de la t..ierra no sa ha solucionado 

a través de los a~os. En los tllt.imos sexenios se ha hablado de la 

reforma integr;,..1, de un aument..o en la producción agrlcola. no 

obs.Lant..e. a pesar de que la producción ha <'l.umenLado, los 

b~neficios sólo han llegado a los proptet.arios de las grandes 

extensiones de t..erreno y ha empobrecido a los núnifundist..as, éslo 

debido a que los primeros t..ienen los medios para impulsar su 

cr~cim!ento como la asis~e~cia técnica, c~~dilo. lierras irrigadas 

m:aquinarla. ele. Mient..ras que los minifundist..as se han quedado 

rPl~gados en las peores tierras sin crédito y sin asistencia de 
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ninguna especie. viéndose en la necesidad de rentar sus t.ierras a 

los neolatifundist.as y t.rabajar como peón (asalariado) de su 

propia t.ierra (10, 141). 

Aparent.emenle el problema no es muy grave y podria pensarse que 

los mini rundi st.as sufren porque quieren, ya que legal ment.e son 

sujetos de crédito, un crédito que pudiera ayudarlo a hacer 

producir sus t.ierras de una forma provechosa, sin embargo, el 

crédit.o bancario es inalcanzable para él. debido a que no ofrece 

garanlias, ni siquiera son dueKos de sus tierras y cuando lo son, 

no se tienen t.ilulos de propiedad o la tierra es tan mala que no 

es digna de tomarse en serio como para ofrecerla como prenda (141). 

Ant.e esta falla de capital para trabajar la tierra, el 

campesino llene que recurrir a la usura. Este tipo de crédito le 

ofrece algunas ventajas sobre el crédito banacario: 

a) Es un préstamo directo, oportuno y rApido. 

b) Es personal, por lo tanto. no requiere de papeleo que larde 

el préstamo. 

e) No necesila de garanlias espec1ficas (141). 

Este t..ipo de crédito no liene el fin de financiar la 

producción, es un cródito al consumo de subsislencia. os docir. el 

campesino recurre a él para poder comer una vez que se ha agolado 

su reserva de maiz. o bien para resolver gastos que nunca fallan, 

como ceremonias religiosas, enfermedades, gastos sociales, et.e. 

Trabaja sobre el conocim.ient..o direclo de las personas.el deudor no 

llene escapatoria, paga con absolut.a seguridad, si muere o se 

ausenta, la deuda sigue vigenle y la familia paga vendiendo lo que 

tiene, con su trabajo y en ocasiones hasta con la vida (141). 

Esle crédito trabaja sobre un 100 •.1,; de interés, generalmenle, 

ello represent..a t..ener que comprometer la cosecha de la próxima 

temporada. Los plazos son cor los, 4. meses como promedio, si la 

cosecha no se da, se alarga el plazo y la deuda se dobla cada a~o 

(141). 

El papel de usurero lo ocupan los comerciantes locales, o bien 

profesionislas como el doct..orcit..o o el abogadillo; algunos son 

caciques o los que se cobijan bajo su sombra (141). 
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El pago en cos<3>chas convierte al usurero en acaparador. compra 

los excedentes agrícolas y los vende a precios de garantia o los 

usa para abastecer su propio negocio. Gracias a sus ganancias a 

costa de los campesinos. logra un dominio sobre éstos. incluso 

puede escalar puestos politices. En determinado mom~nto puede 

adquirir tierras o rentarlas y convertirse en neolatifundisla o 

empresario agricola C141). 

El crédito usurario alcanza a lodos los campesinos, no es 

posible sustraerse de él, debido a su pobreza crónica y carencia 

de capital, la lecnologia no es accesible para él y su producción 

no alcanza para pagar sus deudas y sus intereses, as! comienza el 

af"io igual de mal o peor. Su presión nunca lerrnina, disminuye 

cuando hay buenas cosechas, pero nunca desaparece. No hay 

posibilidad de ahorrar, si hay excedentes, éstos los caplura el 

acaparador. Es por ésto que se ve en la necesidad de vender su 

trabajo como peón. artesano lo que sea. adquiriendo una 

condición de semiproletario C141). 

Hay empresas que también ot.organ crédi lo, t.ales como 

algodoneras. productoras de aceite y conservas. expor Laderas de 

frutas y legumbres y fabricant.es de insumos agrícolas. ellos 

venden sus productos a plazos; pero estas compa~ias no alivian la 

carga de los campesinos, si acaso la empeoran C141). 

El crédito en general, se destina a las tierras. no a las 

personas quo las poseen, es por ello que más del 50 ~ del crédito 

se concentra en las áreas de irrigación, el 25 Y. en zonas 

privilegiadas que no necesitan riego para la agricultura o la 

ganader1a comercial. Casi lodo el crédito se da en especie; 

semillas, insecticidas, tractores o se paga en 1 abares 

mecanizadas, no se da dinero porque no regresa a la industria o a 

la banca C141). 

En la banca oficial, el crédito se presenta en 2 modalidades: 

el de avio y el refaccionario (141). 

El crédito refaccionario f'inancia la adquisición de bienes de 

capital, su plazo no excede de 15 af'\'os y el interés es más o 

meno~ del 9 ~anual. En teoria estos créditos son complementarios, 
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pero en la realidad Banrural destina más del 80 Y. de los recursos 

al de av!o y el reslo a los créditos de capitalización (141). 

El banco administra los coslos sin la participación del 

campesino o hasta en su contra; le entrega f'ert1lizantes aunque 

se haya comprobado que su aplicación no le benef'i ci a, ésto 

implica 

Cl 41). 

una disminución en las "ganancias" de los campesinos 

Muchos son lo problemas que aquejan al agro mexicano, es por 

allo que se han iniciado una serie de movilizaciones campesinas. 

El factor básico de estas movilizaciones es el incremento de los 

niveles de explotación que responde a muchas causas: La explosión 

demográfica, el deterioro constante de los precios de los 

productos agropecuarios, el cree! ml en to del neol atinfundi smo 

capitalizado y mecanizado que ocupa las mejores tierras con el 

beneplácito de las autoridade$ C141), 

La lucha contra los caciques se ha recrudecido, las invasiones 

de las tierras han aumentado muy sign1f1cat1vam0>nle, y en general 

se puede rP.conocer un claro debi 1 ita mi en to de 1 os mecanismos de 

conl,..ol de la Confederación Nacional Campesina CCNC) y otras 

instituciones. tradicionalmente bajo la tutela de caciques, ellos 

empiezan a dejar de cumplir con sus objetivos de mantener 

desmov1 liza dos y bajo control a los campes! nos. y soluciones 

represivas. se perfilan cada vez más con10 el camino que adoptará 

la burguesia ante el descontento popular. El gobierno carece 

de al ternalJ vas para el campes! nado, pero ningún otro sector o 

marco ideológico ha podido aportarlas, ni los mismos campesinos, 

ni los grupos opositores al gobierno C141). 
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4.- LAS COOPERATIVAS 

4.1 DEFINICIONES 

La palabra cooperación proviene de ••cooperat.1o" vocablo de 

origen lat.ino que soe compone de "cum" Ccon) y "operatio'" 

e lrabajo) (134). 

- Cooperar. - AcLuar conjunt.amente 2 O más personas para un 

mismo fin, es decir. ayudarse mutuamente o reclprocament.e C23. 

134). 

- Cooperactón. - E:xpresa la idea de un esfuerzo permanent.e de 

varias personas para resolver un problema, o encaminarlas a 

lograr un fin común que no puedan realizar con eficiencia en 

forma 1nd1v1dual C23, 95, 134). 

- Cooperat tva. - Es la agrupación organizada de varias personas 

para resolver un problema común basada en la ayuda mutua, 

logrando el mejoramiento social y económico de sus miembros con o 

sin fundamentos legales C23, 134). 

Cooperat ivism.o. - Es la relación o comportanúenlo social 

observado por un grupo de individuos enlre si.. Son las 

interrelaciones de un grupo homogéneo en sus fines, objeto de su 

aglutinación (134). 

4. 2 HISfORIA DE LAS COOPERATIVAS 

Las Comunas Prtmitivas 

La historia menciona los pri_ncipios de ayuda mutua desde los 

cr-1.genes del hombre. las dificiles condiciones en que vivía en 

aquel periodo fueron, probablemente, el molivo de ello. La 

cooperación y la ayuda mutua eran condiciones esenciales para 

sobrevivir. El hombre prehistórico. vi vi 6 sólo como comunidad; 

juntos enconlraban aquellos hombres su subsis~encia. juntos iban 

a cazar y de pesca, vivian juntos y juntos se defendian, la caza y 

la tierra la poseían en común (35). 

Entre Los pueblos primitivos de Asia, América, Africa y 
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Aus.L1·ali.J, las formas d& comunismo primitivo sobrevivieron hasta 

l~s siglos XIX y XX (35). 

En México, en tiempos precol ombi rios, 1 o:: azt.ecas len1 an 

r>ó"suelt.o el problema de la tierra y la organización del Lrabajo 

agr1cola en el "Calpul11 ", que era un.a forrn.a de trabajo 

coop~rat.ivo común !nspir-ado en la ayuda mt.1tua 1 el trabajo er1 

común~ la solidaridad y la dist.ribtJción eqult.ativa del produclo de 

su esfuerzo. Otra forma de t.rabajo coop~ralivo era aquél que se 

praclicaba en los "pueblos comuneros" del istmo COax.aca) donde 

"lodo era de todos" C57). 

Anteced~ntes del Cooperatívísm.o Ac(ual 

En Europa·, como ff'ulo de la Revolución Indust.r-lal, iniciada a 

fines del siglo XVIII e impulsada durante el siglo XIX en 

Inglaterra, comenzaron a aparecer los primeros ensayos 

cooperativos. La causa direcla era el desempleo, los bajos 

S-"lar!os y la explot.aci6n que sufr-1an los obreros, debido a la 

situación del reemplazo de la mano de obra por el lrabajo de las 

máquinas C 23). 

Roberl Owen (1771-1058) reformador social, vio la solución al 

problema con la creación de "comunidades" que t..en1an como bas'?" 

fundamental el principio de propiedad colectiva. Hizo el pr-1mer 

experlmenlo cooperativo basado en el sccialtsmo utópico en 1925. 

Compró Uf\a gran estancia en Indiana, Est.ados Unidos, denomif'lada 

"Nueva. Armon1 a". Pasadas unas semanas 11 egaron 000 i ndi v1 duos sJ. n 

selección previa. El resollado fue desastroso. la mayoria eran 

in~plos para el lrabajo que les esperaba, muchos eran aven~ureros 

o vagos. La colonia ~e organizó en completo comunismo. A lodos se 

lF.os promeli6 la misma cant.idad de comida, ropa y otros prodtJclos 

de primera necesidad. Se consideraban de igual valor todas las 

clas&s dEt trabajo. Tuvo eco por lodas parles per-o no duró mucho. 

En "NtJeva Armon1.a" surgieron conflictos enlre los colonos y la 

<":OmtJnidad no podía sat.isf'acer las necesiades de los ihdtviduos. Se 

disolvió en 1eza C23, 35). 

El Dr. Guillermo King eslrucluró las asociaciones de ~onsumo y 

.-i~ producción a las que les denominó "sociedades cooperativas". 

29 



Las comenzó a organizar por 1822. La totalidad fracasaron <23). 

La historia de la primera sociedad digna del nombre de 

"cooperativa••, nació de la necesidad de proveer de víveres 

suficientes a 28 humildes tejedores de franela del pueblo text..il 

rle P.ochdale, Inglaterra. En esle pueblo habian fracasado dos 

cooperativas formadas al eslilo del Dr. King. La industria en la 

que la mayoria de ellos prest.aba sus servicios, sufria de 

frecuentes paros como consecuencia de la sobreproducción textil 

en el mercado. No teniendo los obreros muchos ahorros, lemerosos 

de que se les acabaran antes de que la fábrica reanudara sus 

labores y de que en consecuencia pasarian hambre junto con sus 

familias, se reunian diariamente para deliberar que hacer. Entre 

Allos se encontraban 2 discipulos de Roberto Owen a quien se 

considera iniciador de la filosofia cooperativista; siendo estas 

2 personas: Charles Howart y George Jacob Holyoake, después de un 

largo intercambio de opiniones e ideas lograron convencer a los 

lejedores de las venlajas que oblendr1an si se asociaban y 

formaban una organización cooperativa C23, 134). 

Los 28 trabajadores accedieron a juntar todo el dinero que 

pudieran reunir, decidieron que con ello seria posible eliminar a 

los comerciantes e lnt.ermediarios que encarecian los viveres. 

comprándolos directament.e con los productores, a los fabricantes o 

a las import.adoras~ de este modo se ahof"rar!an el dinero 

suficiente para sobrevivir mientras regresaban a sus labores, ya 

que estaban en huelga y la hablan perdido CG3). 

Se form6 el acta conslitut..iva de la sociedad que pensaban, 

aportando cada uno. una libra esterlina, para abast.ecerse de 

leche, huevos y mant..equilla del granjero~ verduras. granos y 

harinas del agricultor y tabaco y azúcar del importador. As! el 21 

de diciembre de 1844 abrieron su 11 almacén social•• en Rochdale, era 

una sociedad cooperativa de consumo, asi surge la ºSociedad 

Equit.aliva de los Pioneros de Rochdale" C23, 134). 

Su iniclo fue demasiado rnodesLo. pues se establecieron en una 

sencilla y pequeNa accesoria <23), 

La sociedad de los pioneros de Rochdale tiene por finalidad 

realizar un beneficio pecuniario y mejorar las condiciones 



domé!'it1cas y sc1r:1al.,,..;:; ,.:!<? ::.us miembr-:is, med1ant8 el .ahorro de 1.Jn 

cap1tal integrado por acciones de una libra P.Sterl1na a fin de 

11 evar a la práct..1 ca los sigui ent.e:: planes: 

- Abrir un almacén para. 1.:i. venta de pro·.rlsiones, ropa, ele. 

- Comprar o construir casa para aqu-?llos d'? sus socios qu-:!' 

deseasen meJorar las condicionc~s de su vida doméstica y soc1al. 

rn1c1ar la fabr1cac16n do.:.• los art.1culos qu~ lét ~oc1edad 

estimase conveniente para proporcionar trabajo a los miembros que 

estuvieran desocupados o sujetos a repelidas reducciones de sus 

salarios (23, 134). 

- A fin de dar a sus miembros más seguridad y mayor bienestar. 

la sociedad comprará o adquirirá lierras que serian cultivadas por 

los socios desocupados o cuyo trabajo fuera mal remunerado. 

- Tan pronto como sea posible, la sociedad procedera a 

organizar la producción,dislribución y educación de acuerdo con su 

finalidad y propios recursos, o sea, la sociedad se constituirá en 

iJna colon1a aulónoma de la cual lodos los interesas serán 

solidarios y ayudara a otras sociedades que quisiesen fundar 

~ol0nias semejantes (23). 

Las cr:ioperat.i vas en t .. odo el murado se basan pr 1 ne! pal me-nte en 

l~s normas de act.uación de los pioneros de Rochdale (23). 

En 1848 se 1nscrib16 la r.ooperali•,a de los pioneros en el 

re-g1stro civil del lugar con el !'in de darle reconocimient.o 

of iclal <23). 

Posteriormente a ésto, se dio un auge a este lipo de 

organización, de tal forma que en 1869 se creó la Unión Cooperaliva 

con la que Inglaterra quedaba ma.lerialment.e cublert.a por una red de 

pr~d~clos y servicios cooperativo~ (23). 

Paralelamente, en Francia el filósofo y sociólogo Charles 

F'ourier <1772-1837). realiza el segundo experi menlo cooperali vo 

basado en el socialismo utópico. proclamando la asociación de Jos 

indtvid1Jos en .. Falanst.erios" basados en el trabajo y consumo 

comunales. Creia que todos los individuos de la comuna Ccuyo 

número ópt.imo era de 1600-1800) debían vivir junt.os en un edificio 

llamado F'alansterio. La comuna debia org.anizarse como una sociedad 

anónima por acciones y la ganancia que qu~dase u11a vez pagados los 
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salarios debla dist.r1buirse: 5/12 para el t.rabajo; 4/12 para el 

cap1lal e inversiones y 3/12 para la capacidad e int.el1gencia; les 

propiet.arics de bienes que ingresaban en las comunas no sólo 

recib1an salarios de acuerdo con el t.rabajo hecho y con sus 

capacidades, sino que t.ambién reclbian un inlerés por el cap1t.al 

1nvert.1do en la comuna. A fin de evitar el tedio y la monotonia y 

para garantizar que el trabajo se harta con alegria y entusiasmo, 

proponia cambios !recuentes de tareas. Nadie deberla trabajar más 

de 2 horas seguidas en la misma faena, se cambiaba de actividad 

por lo menos 4 veces al dia. el t.rabajo se haria por grupos de 

amigos que se junt..ar1an por preferencias personales y de acuerdo 

con el gusto de cada uno C23. 35). 

Fourier encontró muchos partidarios. Se hicieron unos 60 

1nlentos para organizar comunas de acuerdo con sus normas. 

vivieron enlre dificultades. No podian eslablecer una base 

económica sólida; el ma~eriat humano estaba impreparado y carecta 

de constancia¡ surgieron conflictos internos (35). 

Pero la tarea de fundar las primeras cooperativas de producción 

indu~trial eslab~ reservada a hombres prácticos: Luis Blanc y 

F'el i pe Bouchez C 23). 

Las reglas de fiJncionamiento de las actuales cooperativas de 

producción industrial y artesanal, se deben a los not.ables ensayos 

de Bouchez. De ahi que Francia se considere la patria de las 

cooperativas de producción induslrial (23). 

En Alemania, los fundadores de las cooperativas de crédito son: 

Herrnan Schulze y Federico Guillermo P.affeisen, su lucha principal 

fue la liberación de los trabajadores de las garras de los 

usureros y la explotación (23). 

Schulze fu.,,. un abogado que trabajó principalmente en las 

ciudades organizando a los obreros. artesanos, empleados. ele. en 

asocidciones de ahorro y crédito. En 1867 logr6 la expedición de 

•ina ley que prot.e-gia a las cooperat.lvas de crédito C23). 

Raffetsen se dedicó a la organización de asociaciones de ahorro 

y eré-dilo, entre los campesinos principalmente. Fue en 1855 cuando 

fundó la primera cooperativa de crédito. Para 1876 habla fundado 

un banco central con t.odas las cooperativas d~ est.e t...tpo C23). 
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Se deben a eslos dirigenles alemanes, las reglas que observan 

actualmente las cooperativas de crédito de lodas las laliludes 

C23). 

El primer paso serio para unificar a las cooperativas en el 

aspecto ideológico y organizat..ivo se dio en 1895 con la 

fundación de la ºAlianza Cooperativa Inlernacional 11
, que en la 

act..ualidad agrupa un 00 Ya de las cooperalivas de lodo el mundo 

aproxl madam<J:"nt.e C23, 134). 

El Cooperativismo en H~xLco 

En México la difusión de las cooperativas fue realizada en 

1865 por un grupo de estudiantes socialistas, organizando 

sociedades de socorros mutuos y sociedades agrarias <23). 

Los lideres de las sociedades mulualist.as. integrados por 

obreros y artesanos desde 1870, comenzaron a propagar que la 

salvación de los trabajadores estaba en la.s sociedades 

cooperativas C23), 

Los sastres capitaneados por Victoriano Mireles, en 1873 

organizaron la primera sociedad cooperativa de producción C23). 

En 1876 se reúne el Congreso General Obrero de la República 

MeY~cana, que enlre otros postulados elaborados, incluyó la 

promoción e impulso a las cooperativas, encontrándose una 

respuesta muy buena (23). 

En 18713, también se creó la primera sociedad cooperativa de 

consumo, por parte de los ferroviarios de la Estación de 

Buenavista, siendo sus lideres principales Félix Carbajal y José 

Mul'!uzuri C23). 

Post..eriormenle, el primer reconocimiento del Estado Mexicano 

hacia las sociedades cooperativas como forma de organización 

económica • encuentra su raiz en el código de comercio de 1889 que 

reglamenl6 la organización y funcionamiento de las cooperativas 

con un criterio totalmente mercantil. Este hecho obedeció a un 

afán de imitar legislaciones extranjeras, 

integramenle a nuestro pais C23). 

lrasplantAndolas 

En 1927 se emite la primera Ley General de Sociedades 

Cooperativas durante el régimen de Plutarco Ellas Calles. En 1933, 
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la Ley General de Sociedades Cooperativas fue susl!Luida por una 

nueva. En 1938, fue promulgada la Ley General de Sociedades 

Ccoperativas vigente y se establece come punlo de partida. que el 

s1 st.em.a cooperat#i vo debe ser concebido como medio de 

t.ransformación social y que debe ser aprovechado para acercar a 

los trabajadores a sus objetivos de clase C23). 

Durante el gobierno del General LAzaro CArdenas, fue el periodo 

en que se dio más impulso a las sociedades cooperativas. As1 para 

1976 hablan registradas 6,610 de las cuales 2,800 eran de 

producción con 142,000 socios y 1,500 de consumo con 27.000 

socios. En 1981 eXist.lan ya 8,801 asociaciones de este Lipo 

registradas C23). 

4.3 PRINCIPIOS COOPERATIVOS UNIV~RSALES 

- Definición. - Son aquellas prá.ct.icas que son esenciales e 

indispensables para el cumplimiento de las finalidades que 

persigue, y son los que hacen que la empresa cooperativa tenga 

! uncionamiento y objet.1 vos t.ot.al mente di fer entes a las empresas 

capilallslas C23). 

Revisados en 1965 por la Alianza Cooperativa Internacional en 

su XXIII Congreso, basados en los pioneros de Rochdale, los 

principios coop~ral!vos son: 

lo.- Adhesión o ingreso voluntario y libre de los socios C14. 

2'3, 66, 134). 

20.- Un hombre un voto. 

:3:0. - Pago de interés f'ijo y limitado para las aportaciones de 

capital Ccomo posibilidad. no como imposición):. Cl. 14. 23, 66, 

1:34). 

4o. - EY.cedent...es dedicados a su dist.riOución en proporción a la 

participación de cada socio en las actividades de la cooperativa y 

a capitalizar servicios sociales. 

~o.- Labor educativa. 

60.- Colaboración con otras cooperativas para resolver sus 

problemas (14, 23, 66, 134). 
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- St.ent.fíco..dr:, y valor de tos prtr~c tpt.os 

to.- La adhe516n o ingreso a una cooperat.l•ta debe ser voluntaria 

y abierta a todd.=> las personas que puedan hacer uso de sus 

servicios y acepl..qn la rt:.!'sponc;.abilidad de socio. No debe habeor

re-=;t.ricci,,nes artiiici.alc:;, r11 nlnguna discriminacion social, 

polit.1c¿,,, r-acial o religiosa. El socio también puede retirarse 

11brement.~ C23, 66). 

2o. - Las cooperativas son organizaciones democralicas. Cada 

miembro representa un voto en la Asamblea General de socios, que 

P-':i la autoridad máxima dP- la cooperat.iva. Su administ..ración la 

d~ben real izar personas elegidas o designadas por procedi m1entos 

acordados por los socios, siendo responsables de ello (23, 66). 

La democracia inl.erna permile que cualquier socio ocupe cargos 

P.n la adm1n1slraclón y puede opinar o cuestionar las actividades 

concretas (23, 66). 

,o.- El capiLal inicial de una cooperaliva puede eslar formado 

por part#ic1paciones nominales de lgual o diferent#e valor hechas 

por los socios; como préstamo personal temporal hecho por ellos 

a la cooperativa as!gnandoles un interés limitado (23. 68). 

4o. - Distribución de los remanentes o excedentes. luego de 

o;;eparar los fondos de inversión de reserva y otros que pueden 

haber. de acuerdo con la participación de cada soc!o en las 

actividades de la cooperativa, de tal rnanera que evit.e ganancias 

dP. un socio a costa de olro CG3. 66). 

'5o. - Fomento a la educación. - Todas las cooperativas deben 

des~rrollar programas para la educación de los socios, empleados, 

dirigent.es y público en general, en base a los principios y 

t.~cnicas econ6rn.icas y democráticas de la cooperación C23, 66). 

Las caract..eristicas que hacen indispensable la labor permanente 

de educación cooperativa son: 

- Es un mov.i.mient.o econ6mico que agrupa gente de escasos 

recursos, muchos de ellos sin anlecedent..es acadénUcos. 

- Es un sist.ema d.;,mocr3.t..ico que ex:lje participación acttva de 

t.odD'i sus 1.nt.egrantes. Pero para acluar se neceslla qt.1e cada socio 

sepa cómo hacerlo (23). 

La educación se requiere para que los socios. dirig~nles. 
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trabajadores y publico en general posibil! t.en la democracia 

lnterna; para que parLicipen en forma consciente en el 

runcionamienlo eficiente de la cooperativa. Para ello será 

necesario además capacilación e informacion (23). 

Oo.- Integración cooperativa.- Las cooperativas deben ayudar5e 

en~re si para ~olucionar sus problemas de abastecimiento y 

comerc1 ali zación de 1 os productos, por ser uno de sus pr 1 nci pi os 

de ayuda mutua C23, 66). 

Las coopera ti vas eslán obligadas 1 egal y moralmente a 

participar en federaciones. secciones. Confederación Nacional 

Ce-operativa de la República Mexicana <Conacoop)y en la Alianza 

Co~pertaiva Internacional (23, 86). 

El sector cooperativo sólo tendrá import..ancia económ.ica si se 

integran las cooperativas de acuerdo a sus objetivos, integración 

que deberá hacerse a nivel regional 1 nacional e inlernacional 

(23). 

4.4 OBJETIVOS ESENCIALES DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCTORES 

Ob;etivos Económicos 

a) Proporcionar a los socios lrabajo est..able. 

b) Eliminar al patrón. 

e) Lograr mejores remuneraciones en el trabajo. o sea. dar un 

pago justo que corresponda al trabajo realizado. 

d) Repartirse los rendimientos económicos que produce la 

acción cooperativa en proporción al trabajo realizado por cada 

uno. 

e) Adquirir en común los medios de producción y mercancías. 

f) Forr.entar el ahorro popular <adquiriendo los certificados de 

aportación y mediante la cap! t..alización de los rendimientos). 

g) Solidarizar a los socios y ayudarlos para luchar contra la 

pobreza. la 1gnorancia y la explotación. 

hJ Contar con sus propios medios de producción <23). 

ObJetlvos Soclales 

a) Organizar a la población económica menos favorecida para 
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que juntos puedan resol ver sus propios problemas y los de su 

comunidad. 

b) Estimular la acción de grupo y las relaciones humanas. 

c) Trat.ar de eliminar la explolaclón. es decir. desarrollar 

una sociedad más justa. 

d) Elevar los: conoclmlenlos y la capac!lación técnica de los 

trabajadores 1 con el t'in de que eslén mejor preparados para 

resolver sus problemas de trabajo o de consumo. 

e) Proporcionar lodos los servicios de bienestar social que le 

sea posible. 

f) Perseguir 

sociales: 

acción conjunla con et.ras: organizaciones 

- Sindicatos. 

- Grupos campesinos. 

- Junta de vecinos. ele. 

g) Beneficiar con servicios. no sólo al socio, sino también a 

su familia y comunidad C23). 

Objet !'.vos Poli t 1'.cos 

a) Las cooperativas pueden ser un instrumento de colaboración 

enlre los lrabajador.;s urbanos y rurales para complementar sus 

actividades económicas, y en su lucha por lograr mejores formas de 

vida. 

b) Las cooperativas pueden ser un instrumento que facilite la 

alianza entre los trabajadores y el Estado, para resol ver los 

problemas de las clases populares C23). 

Principales propósitos de las cooperativas aBropecuar(as 

a) Desarrollar una producción agricola y/o ganadera m:ts 

abundante y di ver si f'l cada mediante la impl ant.ación de técn1 cas 

clent.if1cas y reducción en el costo de producción, para obtener un 

mayor rendimiento econónUco mediante la participación de lodos los 

esfuerzos y as! lograr los resul lados de la gran empresa que el 

productor aislado no puede conseguir. 

b) Utilización má.s eficaz de la tierra y su mejoramiento. 

c) Aumentar los rendimientos finaricieros brutos de los 
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campesinos miembros, mejorando as! su nivel de vlda. 

d) Mayor volumen de negocios. 

e) Ut.ilización eficienle del capilal. rebaja del cost.o de 

producción y precios remunerativos mediante la supresión de 

intermediarios innecesarios. 

f) Aumento de la demanda mediante la ampliación de los 

mercados de producción. 

g) Comercial1zaci6n o venta de productos de los miembros y la 

.adquisición de los suministros necesarios en las explotaciones 

agropecuar 1 as. 

h) Todos los demás objetivos de las cooperativas de 

pr-oduct.ores (1. 101). 

4.5 CONSTITUCION DE UNA COOPERATIVA 

Los pasos a seguir para formar una cooperativa son: 

1o.- Una vez concientizados los posibles socios,debe efectuarse 

una asamblea general para designar una Ccm!sión Organizadora que 

se encargue de los t.rámites inherentes a la const.1tuci6n de la 

cooperativa; la misma asamblea se aprovechará para precisar el 

objeto social, el nombre de la cooperativa, el domicilio y 

direceión poslal donde tendrá su asiento C23). 

Se debe solicit.ar de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

C:SRE), un permiso que será intercalado en sus bases const.ilulivas 

respect.o a la si t..uaci6n en que quedan los ext.ranjeros al formar 

parle de una cooperat.iva (cláusula de extranjer!a). Esle permiso 

tiene 2 medalidades: 

a) Solicitud de permiso para la const.iluci6n de cooperat...iva en 

lugares no comprendidos en las fronteras o costas CF'igura 2). 

Esta solicitud debe ser pr-esenlada por triplicado a la SRE, 

Dirección General de Asuntos Jurldicos. Deparlamenlo de Permisos. 

b~ Solicitud de permiso para la constitución de cooperativas en 

fronteras y costas. Este caso es cuando el domicilio social de la 

cooperallva se encuentra denlro de una raja de 100 Km a lo largo 

d~ las fronlE>ras o a 50 Km en las costas (figura 3) (23, 24. 86). 

En ambos casos 1 a sol ici lud d&berá ir fur1damenlada legal mente 
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Figura 2. - Solicilud de permiso para la conslit.ución de una 
cooperativa en lugares no comprendidos en las fronteras o costas 

MODELO DE ESCRITO DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES SOLICITANDO PERMISO PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS EN LUGARES NO COMPRENDIDOS EN LAS FRONTERAS O COSTAS 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DEPARTAMENTO DE PERMISOS ART. 27 CONST. 
TLATELOLCO 
MEXICO, D. F. 

C Lugar y fecha) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~mexicano, mayor de edad--~~~~

CEdo. civil) 
~~~~~~-c.on domicilio para oir notificaciones en 

CCalle, número, población, eslado) 
manifiest.a que en unión con olras personas va a conslit.uir una 
sociedad cooperat..iva de responsabilidad limit..ada, capital 
variable y duración indefinida, en los t..érminos de los Arliculos 
Cio. y 52, si es cooperativa de consumo) y Clo. y 56, si es de 
producción), y los demás relativos a la Ley General de Sociedades 
Cooperalivas y su Reglamento, que se denominará: SOCIEDAD 
COOPERATIVA C ) , S. C. L. 
con domicilio social en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Calle, número, población, municipio, estado) 
cuyo objeto social serA:~~~-

CDefinir ampliamente el objeto social que se incluirá en el texto 
de las bases conslit.ulivas). 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2o. de1 Reglamento 
de la Ley OrgAnica de la Fracción I del Articulo 27 
Consli~ucional, solicita de esa Secretaria autorización para 
insertar en sus bases constitutivas la clAusula siguiente: 
ºTodo exlranjero que en acto de la consli t.uci6n o en cualquier 
tiempo ulterior, adquiera un interés o una participación social 
en la sociedad, se considerarA por ese simple hecho como mexicano 
respecto de uno y ot..ra y se ent.enderA que conviene en no invocar 
la protección de su gobierno. bajo la pena,en caso de faltar a su 
convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de 
la nación mexicana". 

Protesto lo necesario. 

A T E N T A M E N T E 

CFirma) 

ruonte: Comi.alon Naclona.1. de Fomento coopc.rc;itiva. U.002>. 
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Figura' 3. - Sol!ci t.ud de permiso para Ta Consti luCi'6n de una 
cooperativa en fronteras o coslas 

MODELO DE ESCRITO DIRrGIOO A LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES SOLICITANDO PERMISO. PARA.LA CONSTITUCIPN DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS. EN FRONTERAS O COSTAS 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DEPARTÁMENTO DE PERMISOS ART.· 27 CONST. 
TLATELOLCO 
HEXICO, D. F, 

(Lugar y fecha), 
~~-,-~~~~~-,.-~~mexicano, mayor de edad.~~~~~~~~~~

CEstado civil) 
con domicilio para oir nolificaciones en,~~~~~~~~~~~~-

·(Calle; número 1 ·población, eslado) 
manifiest.a que ori unión con olras personas va a conslil-uir una 
sociedad coopera ti va de responsabi 1 !dad limi lada. capi l-al 
varfable· y duración indef'inida'1 en los términos de los Arllculos 
Clo .. y 52 1 sl es cooperativa _de consumo) y C:lo. y 56, si es de 
producción), y los de1nás relativos de la Ley General de 
Socledades CoOperat.ivas y su Reglamento, que se denominará: 
SOCIEDAD COOPERATIVA C )S.C.L., 
con domiéilio en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cca11e. número, población, municipio, estado) 
y cuyo objeto social será:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(Definir ··amplia'ri1enle el objeto '!iOcial que se lnclulrá en el texto 
de. las bases cons t.. i L ul i vas) . 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 80. del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la F'racción I del Articulo 27 
Const..it.ucional, ,soliclt.a a :esa .Secret..ar.la la .autorización .para 
insertar en sus bases constitutivas la clAusula siguiente: 
'ºNrngur\a pe,.:sóna 'exl'ranjera·· fisica o· -moral, podrá t..enér · 
part..icipaci6n .social alguna et:" la sociedad. Si por algún mot..ivo, 
alguna de las personas mene! onadas anler lormente, por cual (¡uier 
··evento 1 

• liefjcire a· adquirir una participación social 1 

contraviniendo as! lo establecldo en el párrafo q~e antecede. se 
C;~l)Vl~~~ d~s~e a~or~ en q~e ,dicha adq~iSic1.6n sera nula y por lo 
tanto, cahcelada <y· sin riihgún valor de part.icipaclon social ·de 
que se trate y los tilulos que la representen, teniéndose por 
reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 
paf-liC::ipac·i6Íl cancelada .. ;· " 
, .Pr ot..est..o lo necesario~ 

ATENTA ME N T.E 
'·[··· ,· 1 r• ' 

C. Firma) 

Fuenl•: Comi.'"i.On N"Clci.or,o.l de FomQnlo cooporoli.vo Ct01JZ). 

40 



segun el tipo de cooperativa que se pretenda conslilulr: Arl. 1° y 

52 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. para las de 

consumo, y Arl. 1° y 56 de la misma si se lrala de una cooperativa 

de producción. Además, con el propósito de agilizar el trámlte, se 

sugiere como mlnlmo, proporcionar 3 nombres o razones sociales.por 

s:i existiera problemas en su aulorizac16n por alguno de los 

nombres e 23. 24) . 

En dicha asamblea debe acordarse el importe de los certificados 

de aporlac16n, cuyas cantidades integrarán el capital social con 

el cual se iniciarán las operaciones, a fin de que los 

interesados vayan reuniendo el importe de las cantidades q•.ie 

deban entregar a cuenta de los certificados de aportación que se 

propongan lomar C23. 86). 

2o.- Al recibir la Comisión Organizadora el permiso solicitado 

a la SRE, convocará a otra asamblea general; en tanto llega el dla 

de la reunión convocada. la propia comisión exhibir.\ en la 

Dirección General de Regi slros de Asoci aci on'3os y Organismos 

Cooperativos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social CSf y 

PS) o en la delegación de la misma secret.aria. correspondiente 

al domicilio de la proyectada cooperaliva, el permiso expedido a 

efecto de que se le dote del modelo o forma de acta de asamblea y 

bases conslilulivas correspondientes, modelo que estA formado 

por 5 ejemplares, que deben llenarse con los datos que el mismo 

modelo indica C23). 

Durante la segunda asamblea general. la Comisión Organizadora 

informará de sus gesliones efectuadas, la obtención del permiso de 

la SRE y se formularán y discutirán las bases constitutivas C23). 

Las bases const.i tut1 vas, estatutos. normas o regl amen los de 

una cooperativa contendrán: 

a) Denominación y domicilio social de la cooperativa (23. 82:, 

66). 

b) Su objeto social, expresando concretamente cada una de las 

acli vidades que deberá desarrollar, 1 as reglas a que se deban 

sujetar aquéllas y su posible campo de operación Ces recomendable 

fijar objeto social lo más ampllo posible) C24, 66, 91). 



e) Régimen de responsabilidad que adopte: 

Ilimitada.- En el que cada socio responde con ~odos los bienes 

para las obligaciones de la cooperativa. Es aplicable cuando el 

capital propio alcance para financiar cuando mucho el 25 % de las 

operaciones anuales. 

Suplementada.- En que el socio responde con su participación en 

el capital social, más cierto suplemento o tanto, generalment.e 

cierta cantidad de dinero¡ cuando el capital financie más del 25 Y. 

hasta el 50 Ye de las operaciones. 

Limitada.- En que el socio responde s6lo con su participación 

en el capital social. Aplicable cuando el capital financie el 50 ~ 

de las operaciones C86, 86). 

La responsabilidad ilimilada y suplemenlada Llenen uso en la 

primera etapa de la vida de una cooperaliva C66). 

La ley de cooperativas mexicana. prohibe la responsabilidad 

ilimitada (65). 

d) F'orma de consl.i luir o 1 ncrement.ar el cap! tal social, 

expresando el valor de los cert.ificados do aport.acl6n. forma de 

pago y devolución de su valor CQ1). 

e) Requisilos para la admisión, exclusión y separación 

voluntaria de los socios, tanlo a la hora de su conslit.uclón como 

en el futuro C91). 

Para enlrar a formar parle de una cooperativa, el posible socio 

debe presentar solicitud por escrilo al, Consejo de Adminlslraci6n 

con el apoyo de 2 socios act.i vos, éste a su vez lo presenta a la 

Asamblea General, la que decide por mayoría de votos (2/3 parles 

de ella) (59). 

La aceptación de los socios deberá manifestarse a la Dirección 

General de Fomento Cooperativo y Organización Social para el 

Trabajo de la sr y PS indicando el nombre, nacionalidad y 

ocupación de 1 os nuevos: miembros <Ar t.. 9 del Reglamento de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas) C69, 93). 

Son causales di:- exclusión: no liquidar los certificados de 

aportación en el lapso escrito, negarse a ocupar cargos en la 

cooperativa, no respelar los acuerdos de los órganos direclivos o 

del reglamenlQ interior de trabajo y con ello causar perjuicios al 
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grupo. o:-n suma rv.:i respetar lo pactad..:-, socialmente (la exclusión 

-sólo puene hacerse por ac1Je-rdo de la Asamblea General) (69). 

f) Formas de const.itulr 103 fondos sociales, sus mont.os, 

obJelc,5 y reglas par,;i su aplicación Cespec1ficar ie-1 monto del 

fondr.> deo r~st?rva cuando ésle sea limitado) (91, 93). 

g) Secciones especiales qu-: ... v~yan a crearse y reglas para su 

Cune! onami en to. 

hJ Duración d~l ~jerclcio social, no mayor de un ai'io. 

1".J Reglas para la disolución y liquidación de la cooperativa. 

j) Sumisión de los socios de naci.onalidad extranjera a las 

leyes del pal s. 

k) Valorizacióll perictal de las aporlaciones que no se hagan en 

efectivo. 

1) Plazo en el q1.ie debe cubrirse el cerl!ficado inicial de 

aporla.c16n. 

m) Determinrtc1on precisa del limite de responsabilidad personal 

rle los socios. cuando hayan adoptado el régimen de responsabilidad 

st1plemA>nLada y fijación de la mayorla necesaria para que la 

Asamblea modifiqUB" esle limite. 

ri) I nl"?'res que se fije en favor de lo5 socios por su 

o:;uc;crlpc1ón de certificados excedentes. 

o) Determinación de las comisiones que deban encargarse de la 

:i.dminislra..::ión de las secciones especiales, y 'facultades que 

r:-i:"ln"'=ed.an al gero?nte o gerentes en la supervisión de los actos de 

dichas comisiones. 

p) Honorarios r:te los miembros del Consejo de Adminislrac16n, 

~e Vigilancia y dP. las demas comisione~ e~peciales. 

'1) Requi si los para la designación de-1 o de los gerer1les y 

di?terminación de las facultades q1Je lés confieren (93). 

r) Forma en que se deberá caucionar su manejo los miembros del 

Consejo de Ar:lminist..ración, de las comisiones especiales, el 

gerente y t.ant.o los demAs empleados que d~ban otorgar garanl!as, 

como todo aquel personal que tenga for1dos y bien.es a su cargo 

(91. 93). 

s) Composición de los Consejos de Administración y Vigilancia; 

facr1lt.adEos y obligaciones de los mismos y condiciones conforme a 
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los cuales 

miembros. 

podra revocar la asamblea la de$1gnaci6n de sus 

t..) Queda espacio abierto a todas las demás estipulaciones. 

disposiciones y reglas que se consideren necesarias para el buen 

funcionamiento de la cooperativa, siempre que no se opongan a las 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas C91). 

Una elaboración adecuada de los estatutos eliminara gran parle 

de los problemas y suspicacias en el futuro de la cooperativa 

C14). 

Uno de los aspect.os más i mpor t. antes al que deben prestar 

atención los miembros de una cooperativa es el conocimiento y 

al canee del contenido de las bases constitutivas por ser el 

documento básico para la regulación del funcionamiento legal, en 

donde se establecen las facult..ades y obligaciones de los socios y 

directivos C23). 

Gran número de problemas que se generan, se deben al 

desconocim.ienlo que tienen los socios de lo perceptuado en las 

bases consli luti vas. Por ést.o es indispensable su conoci mi en to 

C23). 

3o.- Una vez obtenido el permiso de la SRE, discutidas y 

elaboradas las bases const.i luli vas, los interesados deberA.n 

celebrar una lercera asamblea en la que acep~arAn integrarse como 

cooperativa, aprobarAn las bases constitutivas y levant..arán el 

acta constitutiva, ésla deberá contener: 

a) Lugar de celebración de la asamblea (población, municipio y 

estado). 

b) Fecha de celebración de la asamblea Chora, dia, mes y aKo). 

e) Domicilio donde se celebre la asamblea <número. calle, 

colon! a. et.e.). 

d) Domicilio social de la sociedad cooperaliva (calle. colonia, 

municipio, eslado) estará en el lugar donde se tenga el mayor 

volumen de sus socios. 

e) Nombre de las personas que fungen como presidente de 

debate. secretario y escrutadores del acto const.ilu~ivo. 

f) Orden del dia y su desarrollo (23. 24). 
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g) Nómina definitiva de los socios ftJndadores la cual 

r.r:inlendr~ lnc; apellidos palP-rno y materno, nombre, es.lado civil, 

ri.omicillr:i, nacionali'1.ad. edad, ocupación y cerlificados suscritos 

pr::-r cada •Jno, cantidad exhibir:la, si se aportan bienes o derechos y 

<:>u valor. 

h"J Nombre de las personas que hayan sido ell'"~clas para integrar 

el Consejo de Administración, Vigilancia y Comlsion~s. ya que en 

est.a tero::era asamblea se procederá a realizar la -elección de los 

cuadros directivos: Consejo de Administ.racion, 

Vigilancia, Comisión de Previsión 5':;)cial, 

Consejo de 

Comisión de 

Consiliación y Arbitraje, Comisión de Educación Cooperaliva y las 

demás comisiones que Juzguen necesarias para el correclo 

ftmcionamie11to de la cooperativa. 

Es de suma importancia el conocerse entre si todos los 

fundadores de la proyectada cooperativa, pues de ésto depende que 

en el momento de la elección de funcionarios, puedan fijarse en 

1 os más conveni entt:!'s por sus ant.ecedenles. conoci mi en t. os, espl r 1 t .. u 

de servicio y sensibilidad social, de una buo:-na elección dependo;o 

el éxito de la cooperativa. 

i) La indicación del número de certificados que cada uno de 

los miembros suscribe y la cantidad exhibida al consliluirse la 

cooperativa, cuando las aportaciones no se hagan en trabajo, la 

cual debe ser 10 ~ de su importe por lo menos (23). 

J) Transcripción 1nlegra del permiso de la SRE C24). 

k) Debe insertarse en ella el texto de las bases conslilutivas 

(2.3). 

1) Firma de todos los socios en el acta y bases conslitulivas 

en el mismo ord,iz.n que en iel permiso de la SRE, repitiendo sus 

firmas quienes fungieron como PresidenCe y Secretario de la 

asamblea. Si alguno no supiera firmar, lo hará ot.ro socio a su 

pelición, haciendo constar esta circunstancia (23, 24). 

4o.- En cada hoja donde figuren las firmas, se certificará la 

autenticidad de las mismas. Esta certifLcacion debera hacerla el 

PresJdent.e Municipal, un juez, el jefe de la o(icina federal de 

haciénda, el jefe de la oficina de correos, el delegado de la ST 

y PS. si lo hubiere en el domicilio de la cooperativa o un 

45 



r-:.-,rredor publico o notario (23, 24, 86). 

En asuntos de naturaleza ejidal, el Presidente del Comisariado 

E:Jidal, pu'9'de cert.iftcar la autenticidad de las firmas de los 

f1mdadores de la coopfl'rat.iva. Las certificaciones efectuadas por 

las autoridades sef"ialadas no causan impuest_o alguno, ni requieren 

estampillas sE\'gún lo est.ablecido en el Art.. 78 y 79 de la Ley 

~n~ral de Sociedades Cooperativas, excepto las hechas por un 

nol21.rio público o corredor t.il.ulado, que t..ampoco necesita timbres 

pero causa pago de sus honorarios respectivos (24). 

La fecha de cerlificación de firmas será la misma de la 

conslit..ución de la cooperativa C23). 

La cert..ificación de firmas, el proceso. el cont..enido del act..a y 

las bases constít..ulivas est..án bien delimitados por la Ley General 

r:ie Sociedades Cooperativas y su reglamento, de donde podemos 

prP.sumir que el Estado coart..a el desenvolvimiento nat ... ural y 

autónomo de una organización popular; no permitiendo al 

trabajador establecer sus propios mecanismos de con~t..ituclón 

cooperativa. impidiendo la elaboración de la aslruclura funcional 

administ.rat..iva y no dejando que elija las reglas de 

funcionamiento de su empresa. 

'30. - Una vez que se han satisfecho lodos los requisitos 

~xpresados, se envla a través del Consejo de Administración de la 

cooperativa. la documenlación consliluliva C5 ejemplares del act..a 

y bases conslilut.ivas, as! como el original del permiso de la SRE) 

direct..ament.e a la dependencia fomentadora correspondiente, que es 

la encargada de opinar acerca de si procede la aulorizac16n, o 

direct..amenle a la Dirección General de Registro de Asociaciones y 

Organismos Cooperativos en la ciudad de México, o en las 

delegaciones de la ST y PS correspondiente al domicilio de la 

cooperativa para su registro (23, 05). 

Una vez cumplidos los requisitos legales, la ST y PS dent..ro 

de los 30 dias siguientes concederá la autorización para 

funcionar a la. cooperativa solicilanle, siempre que: 

a) No venga a establecer una competencia ruinosa con olras 

organizaciones de Lrabajadores debidamente autorizadas. 

b) Ofrezca !illficienles perspeclivas de viabilidad C91). 
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Concedida la autorización, dentro de- los 10 di.as siguient.es, la 

Sf y PS harc\ inscribir el act..a const ... 1t.ut.iva en el P.egistro 

Cooperativo Nacional. La autorizac1ór, surtira efect_o a parlir de 

la !'echa en que la inscripciór1 se efectúe (91). 

60. - Aut.orizac16n de los libros sociales y cont.ables, ésto se 

hace cuando ya se tiene el núm~ro del Reglst.ro Cooperat.!vo 

Nacional y la autorización de la ST y PS (24). 

7o.- Est.udios de viabilidad económ1ca;se aplica un cuestionario 

socio-económico que es formulado y otorgado a las cooperatiVa5 por 

la dependencia fomentadora correspondienle, de acuerdo al t .. ipo de 

cooperativa que se desea constiluiro el cuestionario deberá ser 

cont ... estado por los m!embros fundadores, para que el diclaminador 

de dicha dependencia lo examine y se elabore un plan económico y 

financiero, asegurándose la realización de las actividades que 

'incluye el objet.o social de la cooperat.iva~ los element.os de est.e 

estudio son: 

a) Objeto social de la cooperat.!va proyectada. 

b) Investigación de mercados en relación con este objeto social: 

- Sit.uaci6n geográfica. 

- Población (fija y flolanle; numero de miernbros por familia, 

edad, sexo, educación, ocupac16n, ingresos, ele.). 

- Principales act.ividades de la zona. 

- Est.1maci6n cuanlilaLiva de la demanda en el mercado en 

relación con el objeto social. 

- Empresas y cooperativas exislenles sobre la misma acllvidad. 

- Apreciacl6n sobre la saturación de mercado. 

- Margen del mercado que puede absorber la producción de la 

cooperativa. 

e) Actividades de producción: 

- Análisis del producLo y lécn1cas de producción. 

- Element.os maleriales requeridos. 

- Número de socios y t-rabajo que adopt.arán. 

- Fuentes de abast.ecimient.o de insumos. 

- Volumen de producción en relación a la demanda. 

d) Fuentes de financiam!enlo: 

- Costos, precio y volumen de producción. 
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- Pronóstico de ventas y rendimienlos probables. 

- Crédilos bancarios. 

- Presupuestos de ingresos y egresos. 

e) Acuerdo de los socios para sef'falar anticipos periódicos 

bajos,para diferir la distribución de rendimientos, hasta después 

de haber cubierto el importe de los créditos. Para una mejor 

comprensión de lo antes expuesto ver la rigura 4 C24, 86). 

Figura 4.- Flujo para constituir una cooperativa 

Direcc. Gral. 

de Reg. de Asoc. 

y Org. Coop. 

Se l&s presen a 

Documentación 

Consli tul! va 

S R E Interesados 

Formulan la Documentación 

Consllt.uliva 

Dependencias 

Fomentadoras 

Se envla tal 

documentación 

ara su o inión 

ÍR~e;c;;-¡ibbe;n;;:l~a~o~p~l~n~l~6;n:-l~~~~~~~~~~~~~~~~-=======J 
negativa o positiva P.emilen la aulorizaclón 

o se devuelve la 

documentac! 6n 

Autorizan los libros I'<-~~~~~~~~~-' 

sociales y conlables_¡-~~~~~~~~~~~~~E~-s~l~u~d~i!º!....::d~e~v~i~a~b~l~l~i~d~a~d 

Ba"ado e...: Mel4ndoz Ou-rmón U.Ofl4), 
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4.6 CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS 

No exisle actividad licita y de beneficio social que no pueda 

organizarse en forma cooperativa; exist.en varios tipos de 

cooperalivas tal como lo muestra el siguiente esquema C23). 

Figura 5.- Clasificación de las cooperativas 

- De 

{

De bienes 

De servicio 

{

De consumo doméstico 

consumidores {De compra J0e bienes 

en común ~De servicios 

De cornpr a venta 

De venta en común 

{

Hoteleras 

De lranspot"t.e 

De servicios profesionales 

- De productores 

{Oe

Oe servicios 

{

De transformación 

producción 

Exlracli vas 

{

Agricolas 

Agropecuarias Forestales 

Ganaderas 

BQ..Qodo en: Comisilon Hoc\onol do F'omonlo Ccoporoli.vo <1999). 

Fernande:r. y Fernondez ttvnn. 

- Cooperat..ivas de consumidores: Son aquéllas en donde los 

miembros se asocian o se unen con el objelo de comprar bienes o 

servicios en común a precios bajos, para sat.isfacer las 

necesidades de los socios Chogares o aclividades individuales de 

producción) C23. 66). 

- Cooperalivas de produclores: Son aquéllas cuyos miembros se 

unen o asocian con el objelo de trabajar en común en la producción 
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r:I~ biene~ o en la presLación de servlcios. eri forma que pu~~dan 

obtt?ner ganancias ofreciendo buenos precios. Hes ocuparemos más 

profundamente de ésle último t.ipo de cooperativas en nuesLro 

estudio (23. 66, 67). 

Cl.rzsl/tcación. de Las cooperattvas d{] productores 

10. - Cooperativas de product.ores de servicios: Sc>n aquéllas 

donde los productores realizan coleclivamenle la prestación de 

servicios públicos. por ejemplo: hot..eleras, de lransporle. etc. 

C23, 67). 

2o. - CoopE'!'rat.ivas de productores de producción: Son aquél las 

cuyos miembros se asocian con el objeto de lrabajar en común en la 

producc16n.de mercancias C23, 66). 

Según las actividades a las que se dediquen pueden ser: 

lo.- Cooperativas de producción para la transformación: vestidos 

pan, zapatos, ele. 

2o.- Cooperativas d~ producción extracl1vas: mineras, salineras, 

cemenleras, pesqueras, ele. C23). 

3o.- Cooperativas de producción agropP.cuarias: Es una asociac16n 

de produclores, agr 1 cul lores o ganaderos, para adquirir bier1es y 

servicios para su uso, producir o comercializar sus productos en 

forma colectiva (1). 

Las coopera ti vas agropecuarias pueden consll tui rse por 

ejidatarios, peque~os propietarios y comuneros. La tierra 

destinada para esle fin se acordar.A y delimitará en una acta 

conslit.uliva, donde un funcionario cert..1ficará el convenio de 

compaclación (89). 

La formación de cooperativas de producción en el sector ejidal 

no son viables, por el hecho de que un ejido se considera una 

organización paralela a la cooperaliva, sobre lodo en los 

colecl!vos, que forman una organización con carácter cooperativo, 

ello porque se crea una duplicación de funciones y disposiciones 

nivel legal y organizativo, no obs.lanle, la formación de 

r:.ooperali vas lo puede fortalecer de manera importante 

principalment.e a los parcelados y también si tiene relación con 

l~s act ividactes llevadas a cabo en él (89). 
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CaracteristLcas de las cooperativas de productores 

lo.- Los socios deben trabajar dlrect.ament.e en la cooperativa en 

forma colectiva y lo que produzcan les pertenece a lodos CFrac. I 

del Art.. 10 de la Ley General de Sociedades Coop
1

erat.ivas) C23. 

Q1). 

2o. - Los socios ocupar:i.n puestos acordes a sus conocimient.os y 

apti t..udes ( 23). 

3o.- Los rendimien~os, después de separar los fondos sociales, 

se distribuyen entre los socios de acuerdo al tiempo trabajado y a 

la calidad del mismo, que cada uno realizó en la cooperativa CArt.. 

61 de la Ley General de Sociedades Cooperativas). 

4o.- No podrA admitir como socios a extranjeros en una 

proporción mayor del 10 X del total de sus miembros CArt. 57 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas). 

5o. - Podr.á. tener secciones de consumo 

General de Sociedades Cooperativas). 

CArt... 57 de la Ley 

60.- HabrA una comisión de control técnico, integrada por 

elementos que designe el Consejo de Administración y por un 

delegado de cada uno de los departamentos en que estA dividida la 

unidad de producción, incluyendo 1 as secciones. Los delegados 

serAn elect.os direct.amente por los socios que trabajen en los 

depart.amentos, y podrá. revocarse en cualquier momento su 

designación y hacerse una nueva por mayoria de vot.os (Art.. 50 de 

la Ley General de Sociedades Cooperat.ivas) C23, 91). 

7o.- No usará. asalariados, salvo en los siguientes casos: 

- Cuando por circunslancias extraordinarias o imprevislas de la 

producción as1 lo exija. 

- Para la ejecución de obras determinadas. 

- Para trabajos event.uales o por tiempo fijo CArl. 62 de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas) (91). 

Las cooperativas y la participación del Estado 

Las cooperativas de productores y consumidores, pueden 

est.ablecer relaciones o asociarse con el Eslado, cuando se 

organizan en las siguienles formas jurldicas (23). 
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lo.- Sociedades Cooperalivas de inlervención oficial 

Définic16n.- Son las que explolan concesiones. permisos, 

autorizaciones. contratos o privilegios legalmente otorgados por 

las autoridades fe~erales o locales (Arl. 63 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas) C23 •. 91). 

Las que explotan servicios públicos, están obligadas a llevar 

ta contabilidad conforme a las espAcificaciones dFJ la autoridad 

correSpondienle C23). 

El Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperat.i vas en 

su capitulo III, Arl. 97 seNala que la coope.oraliva que preste un 

serviclo al público, estará sometida al conlrol de la autoridad 

correspondiente en los términos de la legislación especial que 

rija el servicio y en su caso, la nulidad, res~isión o caducidad 

dAl permiso o del contrato para funcionar C23, 93), 

Bajo esta modalidad, se han organizado en el pais, las 

cooperativas de producción pesquera: camarón, abulón, ele.; las 

de producción de servicios de transporte: público urbano y rural: 

y cooperativas de producción exlraclivas como la min~ra (23). 

2o. - Cooperativas de participación eslatal 

Definición.- Son las que explotan unidades productoras o bienes 

que hayan sido dados en administración por el <3obierno Federal, 

por los Municipios o por el Banco Nacional Obrero de Fomento 

Industrial, siendo el Estado un socio de lrt cooperativa CArl. 66 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas) C23, 91). 

También pueden tener acceso a las concesiones. permisos. 

autorizaciones, contratos o privilegios de los cooperativistas de 

intervención oficial (23). 

La concesión de entrega del bien de propiPdad fiscal o los 

actos que materialicen los objelivos, deberán regularse por un 

cent.ralo especial, suscrito entre la coop.grativa y la autoridad 

qul'3' otorgue la administración o funcicnamienlo de la cooperativa. 

Se ~slipulará además la parle qué corresponde a l.;:i. autoridad en. 

la administració~ o f'uncionamienlo de la cooperativa C23). 

Igualmente la SI' y PS podrá designar r~presenlanles especiales 

a 1 a asamblea general y consejos con derecho a voz y vetar 1 as 

resoluciones que se t..omen. Esto significa que la voluntad de los 
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-soci.Qo:;, qtJt;>.-:1.3. t.ot ;..lmehte r;ondici.onad<i: al Est.ado, qu1eri s~ pue1je 

op,.,n,::or y r;t~st.tt.1Jlr r:ualqr.tier t.Qma de det"iSion~s realizada por tos 

eof';'lp~r;)t.i.vis.t.as 0Lr;h•:- i:r.-nt.rat.0 r:lt?b~r.\ P.St.ipt1lar • .además. la pa.rt.iei 

r.l.;>o lr".'>s r~ndimi~nt.0-; :;. '111i::- t.P.>ridr.::.-. dl';'rer.:ho la .avt.oridad y ot.ras 

m~t.~,..l"'s r".:"l;¡.f:íori,;l.-1~'> .-:on el ffJnf'."ír:inamiént.o i.nh~rno, la créac10h 

r.J~ forvj~s rj.:;. r~<;;P.rv-a, d""' pr<?visinn s<".:lr:-i..al y otras form-:.s de 

l nt."9'r":!''S p~ra mayor r-:1 ar i dad d"? los t.érmi ncs ~n '1V<S- ~""' da e;;t a 

as1'ci;.,r:inn (2~) 

L~s "="r:>r;.p..,.ralivas d>? productr;,rec; p11e-den asociarse con los 

r:-rg;)nt ~mos int.<:'"rnr:-s d~l E:st..ado para r.umpl ir tnúl Li pl~s ob;e-li vos: 

- Exptot.ar en r::omún una fa.brica t..ext.il, a.groi.ndustrias, de 

~limenl~~. ~le. rl~ prcptPri~d del gobl~rno federal. de los eslados 

t;. mut"11r:-ipios. qw~ s:e P.ncH~nl.r.an inc;;taladas o ~n programas. 

- Bi~n..-:>s dados .:n admlnist..rar:1ór1 como: enl.regar un hotel ert 

.admintst.ración e los t.rabaJadoras que se des~mpei"iarán en las 

Uh campo de v.acaci ones, una 

P.>mP.arr.-ar:1•.:>n par~ tr.'lO$J'.'Of1.E• dt'?' pasa.JE-ros. etc.. C.2.3). 

Cr;.r:-p<:?rat.1 vas ")Sr:ol .'irl"s 

Cc:-nst.1t.uJdas por m.3.e~troc;, alumnos y empleados con finalidad 

ot.-..jur;,at_tva regidas p<:ir- Pl Reglam-anto de Cooper-alivas Eo;colares del 

2~ ~~ abril de lQ~2 <92). 

4. 7 COHUNIC.\CION EN UN.\ COOPERATIVA 

Itnp()rtancia: 

a'.1 l~r::is sor:Los bl~n informados sobre el functonamlerito de su 

r.~op~r~ttva, ~slan más satlsfechos d~ su organización y la 

p<ot.rr:-r:inan pl~nam~nlE> 

b) La l '9t:Jl tad de los -;;ocios hacia su cooperativa e-:ota 

dtr1?r:-•~amPnt.e r""'lAc1on<lda a la eflciP.nc1a de la c:ornunica.ción ent.re 

Jo~ r:iir-~ctor~~ y S.•X::i.o~. 

r.) •:LJan.do se ha est,ablecir.fo la t:..rue-na com1 •. micaci6n, los socios 

r:-~nor:""?n s•1s r'.fo?re-r:-h'-"S y a~t?plan -sus -:!eber~s.. 

rj) IJna comun1.-:ací•:-n ("ómple-la. ~s.t.imulc la p.art..icipaclon acliva 

d~ los o;;r;r.".:'1os qri l.a'"i ~r.:::t.ivl.-iades di? la coopP.ral1va. 

P.'.I Los <\l í -:onl ~ a ~""nt. ir-se par le 1. f\l."'.·gr.) 1 d~ La so1~ i ed;,,..j ( 1). 
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Ml<!'dicis que deben utilizarse para P.st.ablecer la comunicac16n 

""l P.r.t. i v~ d<? una c<:>l')p~rat i va: 

2'.) Cont . .3:~to p-:-r-;onal P intercambio de ldPa5, conversaciones d~ 

"t.u a tü" ( P.l <:>istema. más a.-:tecuado). 

b) ~eunicin"i"s do? cirient.ación en grupf')S. grandes y p"3oquef"\os. 

e) AS.:\.mbl 11-?6~ gB"nPral es "Semanal eos, mensual es. lr i meslral es. 

So?ml?"E::t.rali<:os, anu.al'9's, etc. según las n'='cesidades. No sólo deben de 

-;~r para prll'l'sent.ar informes, elegir directores y administradores, 

stnci quo? .-:iP.ben servir para orientar y auscultar con interés las 

opiniones de los socio~. 

d) C~.rlelones con adecuados m'2'nsajes educativos. 

tr:?) Publicaciones como cart.as, ·circulare$. hojas de información, 

bol el 1. n~s. et.e. 

f) Tablón o pizarrón de adultos colocados en sitios visibles y 

P.st. rat.4gi ces. 

g) Conf9r~ncias, plAlicas y mesas redondas sobre temas t.écnicos 

y ~conómico5 ~ependiendo de la cooperativa. 

Todo lo "'-nlerior se die-be t.ransmit.ir a t...ravés de los directores, 

g~r<'?nles, ~dminist.r.<v'.iores, asesores técnicos y empleados de las 

r.ooperat.ivas quP son l'l5 que deben y est.án frecuentement.e en 

ci:ont~clo r:r:'>n loe; "iOr:-ios (1). 

!nf orm3ción bAsica que debe proporcionarse a los socios: 

a) El funcionamienlo de la cooperativa. 

b) Cuáles son sus derechos y deberes como socios. 

e) La filosofia y derechos cooperativos. 

d) Legisl.3>i:ión qua los afecte. 

e-) Similitudes y diferencias ent..ra las cooperat.ivas y otros 

negot":ios. 

f) Funcione-s d .. organismos cooperalivos, asociaciones, 

federaciones, et.e. y las relaciones que puede ex!slir con su 

coopera ti v~ .. 

g) Servicio~ t.écnicos especializados acordes a la finalidad de 

l;. cooperat.lva o que mf'"jore las ya ex!st.entes. 

h) Cambio~ o mejoras que se rea.licen en la cooperativa. 

t ·1 Explicar c~mo funcionan las lineas de autoridad y 

r.::.-.;ponsabilidarl de las ccioperalivas. 
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j'.l Garanllas que lienen los socios, seguros, disposiciones 

t ~g.il'.l e<;, et.e. 

k) Formas en que los socios pueden servir o ser Ut..iles a su 

cf";loperaliva. 

l) Como pueden y deben dist.ribuirse los ahorros. 

m) EsltJdiar junto con cada socio el eslado en que SI? encuent.ra 

desde el punt.o de vista agrario Cen caso de cooperativas 

agroper:uarias) es convenient.e explicarles en grupo la Ley Federal 

de Reforma Agraria, para establecer clarament.e cuál es su 

posición legal (1). 

Para que las cooperat..i vas puedan comunicarse bien con sus 

scctos • deben sP.guirse las siguienles reglas: 

a) ~r clara y especifica en lo que se diga o escriba para 

cada socio. 

b) TPner en cuo.Jnla la experiencia y conocimientos de- los 

socios para que aporten ideas originales. 

c:i Ilustrar to que cada socio dice en sus observaciones y 

experiencias Cusar casos, anécdolas, et.e.). 

d) Dar tiempo a los socios para que puedan "digerir" o 

~ntender cad~ mensaje. 

~) No usar simbolismos ni tecnicismos dificiles de entender. 

f) No generalizar, ser especlficos sin lralar de ser 

demasiado parco~. 

g) Estimular la parllcipación de cada uno de los socios (1). 

4.8 LEGISLACION COOPERATIVA MEXICANA 

['IP.sde la a.mplia perspectiva insliluc.ional, el marco legar en 

que se desenvuelve el cooperali vi smo rural nacional, se puede 

t":>bser var en 4 n1 veles a saber: 

E:l primP.r nivel lo seriala la Constitución Polit..ica de los 

E~t.ados Unido$. Mexicanos en su Art.. 2'3 y 28 que permiten la 

r.-rganizaciórl económica de los grupos del seclor social para la 

defensa d(=t Slt"'> intereses como puede observarse en las siguir?nlos 

r:1.tas. C69). 
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Art.. C5 .. "La. LP.Y e::;t.;.blecerá los mecanismos que fac1lit.en la 

organización y la expansión de las organizaciones de trabajadores. 

cooperat..ivas ... " C69). 

Arl.. 28 ... ''No constituyen monopolios ... las asociaciones o 

sociedades cooperativas de productores para que en defensa de sus 

intereses o del interés general, vendan directamente en los 

mercados extranjeros los productos nacionales que sean la 

principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan y no 

sean art.1culos de primera necesidad. siempre que dichas 

asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del gobierno redera! o 

de los estados y previa autorización que al efecto se obtenga de 

las legislaturas respectivas a cada caso. Las mismas legislaturas, 

por si o a propuesta del ejecutivo, podrAn derogar, cuando las 

necesidades públicas asi lo exijan. las aulori:zaciones para la 

formación de las asociaciones de que se trata" (69), 

De lo anterior, podemos deducir que si bien en primera 

inslancia el Eslado se reserva el privilegio de dar opor~unidad a 

la organización de personas en beneCicio de sus inlereses, vemos 

en segundo lugar que t.ambién hace que ésla t.enga una clara 

dependencia hacia el poder ejecutivo al condicionar dicha 

asociación con la vigilancia y el conLrol estatal. 

Este t.ipo de manipulación sobre los lrabajadores no es nuevo en 

el sislema polilico mexicano. organismos como la Confederación de 

Trabajadores de México CCTM), Confederación Nacional 

Campesina CCNC) y la aún Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares CCNOP). son un claro ejemplo de ello, los cuales 

representan los pilares del Partido Revolucionario Inst.itucional 

i:..PRI), organismo que ha mantenido una dicladura de parlido en el 

pal s. La Conacoop máximo órgano de representación cooperali va 

oficial estA afiliada a la CHOP. por loquean resumen. se puede 

decir. que las cooperativas vienen a respaldar la actual 

estructura politica mexicana, independientemente de los beneficios 

que pueden aportar al sector social, de ahi el interés del 

gobierno por fomentar este t.ipo de organismos y el de lraspolar 

este lipo de esquema extranjero hacia México. 

56 



El segundo nivel lo define la Ley Orgánica de la Adm1nist..rac16n 

Pública Fedet·al C27-XII-75) en donde faculta para fomentar el 

coC'perat.lvismo a d1ferenles organismos según el tipo de 

ccop~rativa de qu~ se trate, as! tenemos que: 

to.- La ST y PS. está facultada para intervenir en la 

ór9an1zaci6n, registro, vigilancia, disolución y liquidación de 

toda cla~e de cooperativa CArl.34). 

20. - La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial CSecofi) 

participa sobre las cooperativas de industria extract.iva, de 

transformación, construcción, t.exlil, cooperativas de consumo, ya 

sea familiar o para actividades individual.:as de producción CArl. 

34) (24. 69). 

·3o. - La Secretaria de Comunicaciones y Transportes CSCD por lo 

que se refiere a las cooperat.ivas de Lransporte: Lerrest.re, 

marltimo, fluvial y aéreo, en cualquiera de sus modalidades 

siguientes: de pasajeros, turistica o de carga (24). 

4o. - La Secretaria de Agricult..ura y Recursos Hidráulicos CSARH) 

in+."""rviene en las cooperativas de producción agropecuaria CArt... 

33). 

?o.- La Secretaria de la Rerorma Agraria (SRA) lnterviene en lo 

referente a coopora.t..ivas: de producción ejidal y agropecuarias 

(Art.. 33). 

eo. - La Secretaria de Pesca <Sepesca) en cuanto a la 

organización y fomento de las cooperativas de producción p9squeras 

CArl 43). (24, 69). 

7o.- La Secrelar1a de Desarrollo Urbano y Ecolog1a (Sedue) (Arl. 

37) (69). 

Lo anterior es importante, ya que según el tipo de cooperativa 

que se pretende constituir, la dependencia competente deberá 

emitir ante la ST y PS su dictamen de viabt.lidad económica, en 

efecto de conceder el registro de la coopera ti va (24). 

El t.J?rcer nivel abre la posibilidad a los ejida.Larios. 

ccmuneros y aut.ént.icos pequei"ios propietarios para constituir 

empresas de tipo coopP.ratJivo, ya sea de producción o de consumo. 

Art.. 147 y 100 en la Ley Federal de Reforma Agraria (69). 

El cuarto nivel esl~ dado por la Ley General de Sociedades 
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Cooperativas y su reglamento, el Reglamento del Registro 

Cooperativo Nacional y el Reglamento de Cooperativas Escolares 

Cl, 69, 91, 92, 93, 94). 

La Ley General de Sociedades C6operalivas est..~ compuesta por 87 

arllculos fundamentales y 5 transitorios, dividiéndose en 5 

Lilulos. El primero consta de 5 cap1Lulos. nos habla de la 

consLiluci6n y aulorizaci6n oficial, del funcionamiento y 

adnUnistración, del capital y de los fondos sociales, as! como la 

di~oluci6n y liquidación de las cooperativas. El segundo integrado 

por 4 capit..ulos, t..rat..a de las cooperativas de productores en 

general, de las sociedades de intervención oficial y de las 

sociedades de parlicipaci6n eslat..al. El tercero nos menciona lo 

referente a las federaciones y a la Conacoop. El cuarto se encarga 

de los impuestos y prot.ecci6n de los organismos cooperativos. El 

quinto abarca la vigilancia oficial y las sanciones a las 

cooperativas Ci, 91). 

Aunado a lo anterior. y de una manera complementaria y 

reiterativa, tenemos el Reglamento de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas del lro. de junio de 1938. el cual está compuesto de 

114 arliculos fundamentales y un transitorio. divididos en 3 

lltulos. El primero, formado por 7 capitulas, se encarga de la 

constitución y aulorizaci6n de las cooperativas, de los socios, 

del funcionamiento y administración, de la sección de ahorro. de 

los fondos sociales y de contabilidad, por ultimo de la disolución 

y liquidaci6n. El segundo. que consta de 4 capitulos, nos habla de 

fas cooper ali vas de consumidores. de 1 as cooper ali vas de 

participación estatal y de las de intervenci6n oficial. Por 

último, el tercero hace incapié en las federaciones y en la 

Conacoop C1, 93). 

Par a una mayor 

resumen, podemos 

claridad de lo antes 

ver el esquema de 

explica.do y a manera de 

los niveles legales del 

cooperativismo rural en la siguiente pAgina. 
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Figura 6.- Diagrama de los niveles legales en que se enmarca 

el cooperalivismo rural 

Primer nivel 

Segundo nivel Ley OrgAnica de la Adminislración Pública 

Federal. Ar~. 33, 34, 36, 37, 40 y 43. 

Tercer nivel Ley Federal de la Refor.-:ia Agraria. 

188. 

Arl. -:¡ 
Cuarto nivel ]Ley General de Sociedades Cooperalivas¡ 

~/ J, \i 
Reglament.o Reglamento del IReglamenlo 

de la Ley Regi slro de Cooperali -

General de Cooperalivo vas Escolares. 

Sociedades 

Cooperat.ivas 

Da.aa.do on: FlltA U.906>. 

Nacional. 

4. 9 ADHINISTRACION DE LAS COOPERATIVAS 

él capital y los fondos sociales 

El capital de las cooperalivas se inlegra con las aportaciones 

de los socios. con donativos que reciben y con el porcentaje de 

los rendimientos que se destinan para increment.arlos C23). 

Las aporlaciones podrán hacerse en dinero, bienes. derechos o 

trabajo y estarán representadas por certificados de aportación que 

será.n nominativos, indivisibles, de igual valor y transferibles a 

los socios de la propia cooperat.iva (23). 

Cada socio deberA aportar por lo menos el valor de un 

certificado de aport.ac16n y exhibir bien sea a la hora de la 
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const.it.ución de la cooperat.iva o al momenlo de l.ngres;ar a ella, el 

10 Y. del valor de los certlfl.cado~ que 5U$criba (23). 

Casi la t.ot.alidad de las coopP.raltvas recTJrren a los créditos 

para financiar sus operaciones, que en ocasiones se difl.culla 

obtener y a veces es negado porque se considera que la 

cooperativa no es sujeto de crédilo, a pesar de que exisle un 

organismo oficial, el Fondo de Garant..1a y Descuento para las 

Sociedades Cooperativas CFosoc). Aunado a ésto, las cooperativas 

que solicitan crédilo a inst.it.uclones bancarias con el respaldo 

de est..a inst.it..ución, deberAn cumplir una serie de requisitos 

burocráticos que entre otras cosas sirven para lardar y 

entorpecer dicha solicitud. algunos puntos que se piden. es la de 

demostrar la solvencia de la cooperativa, acompa~ar la solicitud 

con copia certificada ante notario público, del permiso de 

aut.orizacion y otros documentos poco comunes C23). 

Por ~al motivo. es recomendable que los propios mtembros de la 

cooperativa. pongan sus ahorros a disposición de la misma. ya sea 

en calidad de préstamo o en certificados de aporlaci6n, que 

disfruten de ambas formas de interés remunerador que const.iluya 

un atractivo para la inversión de los socios, pues de lo 

con~rario se obliga a la cooperativa a un dificil y lento 

desarrollo que en última instancia afecta a los propios socios 

C23). 

También debe mencionarse que no en lodos los casos. el 

crédi~o es recomendable y por el contrario, puede resultar 

perjudicial para los intereses de la cooperat·iva (23). 

En cuanto a los fondos sociales, las cooperativas deben cuando 

menos constituir: 

- El fondo de re-s:erva. 

- El fondo de previsión social. 

EsLos fondos asi como los donativos que recibe la cooperativa. 

no son repartibles (23). 

El de reserva se consliluye mediante la separación del 10 ~ de 

los rendimientos liquidas anuales, hasla complet.ar el 10 ~ del 

capit.al en las cooperativas de consumo y el 26 Y. en las de 

producción (23). 
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El fondo de reserva se destina a cubrir las pérdidas fortuitas 

o eventuales que pueden regislrarsE.> y deberá estar disponible 

constantemente. Existe la obligación de deposltarl~ en Fosoc 

C23, 87). 

El fondo de previsió~ social és ilimilado y se consliLuye con 

por Jo menos 2 pesos de cada mil de 1 os ingresos mensual es por 

concepto de ventas que obtenga la cooperal.iva. Se destinará a 

cubrir los riesgo~ y enfermedades de los lrabajado~es C23, 87). 

No deben ex!st.1r coope-r.dt.ivas que no incluyan a sus socios en. 

por lo menos1 las mismas prest.aclones. que empresas capit.alislas 

semejan~es ofr~zcan. La cooperativa llene la obligación de 

inscribir a sus trabajadores ef\ el Inslil.uto Mex.tc.ano del Seguro 

Sccial (JMSS), pagando las cuotas con este fondo C23, 87). 

No hay que olvidar quo ademas de los anteriores fondos existen 

ot..ros de menor importancia; lal es el caso del !onde de 

amort!zación y depreciación, el nacional de cr-édllo y el de 

educac16~ y propAganda. de$lin~do ósle último a cubrir gastos de 

educación cooperat.iva Ue los socios y sus familire-s, as1 como 

para pagar ios programas de c~pacitac!ón y adiestramienLo en el 

t~rabajo (87). 

Los fondos debcr-an deposl lar se en el Sanco Obrero de Fomanto 

Industrial CArt. 43), según las disposiciones de la ley vig~nte, 

pero con las transfo~maciones que ha sufrido esta institución el 

EjecuLivo Féderal ha trasladado la función a diversas entidades, 

quedando e.st.a ef'l la acLua.lidad a cargo del Banco Nacional 

Pesquero y Portuario <Ley Orgánica de la Adm1nist.rac.i6n Pública 

Federal. 29-XII-76). Atmque en la práctica, las únicas que lo 

hacen son las cooperativas pesqueras (69). 

t..a As~mblea Ger1eral puede decidir crear- otros fondos segl'.m las 

necesida.d~s de la cooperaCiva (07). 

Los rendl mi ent.O$ que obli e nen las coopera ti vas deberA.n ser 

distribuidos anualmenle ent..re los socios, repar t..1 eodo sus 

rendi m1 ent..os entre el 1 os en razón del tiempo lrabajado por cada 

uno s1 se trat.a. d"-" c:ooperat..1 vas de producción y de acuerdo con el 

mon~o de las operacionos r~alizadas en el caso de las de consumo. 

En las cocperaLl v;.,:$ de product-ores los se 



distribuirán tomando en cuenta la calidad del trabajo exigido, el 

tiempo y la preparación técnica que su desempe~o requiera, en el 

concepto de que a trabajo igual corresponderá. igual r endi mi en to 

t23). 

Los lLbros sociales y contables 

Una vez autorizado el funcionamiento de la cooperativa, se 

deberá sollcit~ar la autorización de los libros sociales y de 

contabilidad, en los que los pormenores de la administración serán 

asentados, t.anto en el ámbito social como en el económico (23, 

87). 

Los libros sociales y cont..ablés se llevan para su autorización 

a la ST y PS y una vez realizado este trámite, se presentarán a la 

oficina federal de hacienda respectiva (23), 

Para la autorización se hará una solicitud por escrito 

relacionando los nombres de los libros sociales y contables que se 

anexan. A éstos se les imprimirá al principio y al final. el 

sello que indique el tipo de libro y el número correspondiente, el 

nombre de la cooperativa, número de folio que contenga, fecha y 

firma de la persona que autorizó el libro por parte de la ST y PS. 

Asimismo, cada hoja deberá. estar sellada con el sello oficial de 

dicha secretaria (23). 

Para la autorización de los nuevos libros , serA requisito la 

presentación de los libros anteriores totalmente terminados (23). 

Los libros sociales que deben llevar las cooperativas, ser~n 

los siguientes: 

- Libro de aclas de asambleas generales. 

- Libro de actas del Consejc de Vigilancia. 

- Libro de actas del Consejo de Administración. 

- Libro de actas de cada una de las comisiones especiales. 

- Libro de registro de socios. 

- Talonario de certificados de aportación (23, 07). 

El libro de act.as de asambleas generales, estará. a cargo del 

Secretario del Consejo de Adminislrac!ón. Las actas deberán traer 

al margen izquierdo los acuerdos que se adopten. En el caso de que 

éslas no estén firmadas por el Presidente y el Secretario de la 
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F'igura 7. - Certificado de aportación. 

Nombro?: 

&ln:\eo 
S.,., Axso. d>O 
RoMfu?t 

Cert.1íicado de 

;\port.ación 
5,.., 

s 7,000.00 

No. 200 

<Firma) 

El libro diario deber~ regist.rar diariamente las operac1on~s de 

las coopf".-r;..tivas ordenándolas conforme se vayan presentando. 

En el libro maye".'lr se concentran las operactonog..s del libro 

diario, aqlJl cada pagina lleva el rubro de una sola cuenta que se 

irán abriend•"> conf<?rme aparezcan en las operaciones. De aqu1 

oblenemo5 dalo~ para la elaboración del balanc~ g~neral C23). 

E:l libro de 1nvenlario y balances, cont..ab1liza las exlstenc1as 

almacenadas en el af'\o y su valor, asi como el balance general que 

ei:; un docu1nento en el que se detalla la slt.uación económica de la 

cooperativa y refleja las pérdidas o ganancias habidas C23). 

Les libro.;; con'~C'.bles est.aran a cargo del Comisionado de 

Conta.bllldad..;. lnv._•nl.arios;. el que- leondrá la obllgC\ciñn de Cllldar 

qu-=- la .-r:tntabiltt1ad Sl?a llevada en forma legal, correcta, 

sislematizarla, senctlla y al dia (23). 

La cooperativa al iniciar sus operaciones debt?r.!i avisar 

opr:irtun;;ment"" a ta Of'lcina Federal de Hacienda para que los 

ac;;1enlos c.ont ables coincidó.n con este aviso y no se caig..:.. en 

ext emporanei dad y merezr:a mulla C23). 

En P.l cas':' de pérdida de los libros, se levd.nlora un év.:t.a que 
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asarnbl~a. carecer·an de validez C23J. 

En los libros de act.as de los Consejos de Administ.racion y 

Vigilancia se as~nlarAn las actas de las sesiones celebradas por 

los mismos cada 15 d!as, se inc.lu1rán los acuerdos Lomados y el 

número de votos em1 ti dos. Los re5ponsables de estf'.lS libros son 

los secretarlos del Consejo d<? Administración y V!gilancia 

respeclivamento C23). 

Los libros de las conus1ones especiales serán manejados por los 

respecli vos secretar· i os y para asentar las resol uci enes tomadas, 

se seguirán los mismos lineamientos antes mencionados C23). 

El libro de registro de socios estará a cargo del secretario 

del Consejo de Administración. Cada hoja se destinará a un socio y 

~e asentará el nombre completo de ést6', su domicil10 1 nacionalidad, 

edad, estado civil. profe~.ión, fecha de la asamblea en que hubiese 

sido admilido o separado, el numero de certificados de aporlac16n 

que hubiere suscrito, eYñibiciones hechas, devoluciones y 

reembolsos, nombre d(.•l o de los beneficiarios para el caso de 

fallecimiento. En cada hoja se hará constar la firma del socio 

correspondiente y si no supiera firmar, sus huellas digitales 

CZ3). 

El libro de talonario de certificados de aportación deberá ser 

llevado por el tesorero de ,dichas sociedades. EslarA impreso en 

papel seguridad y numerado progresiva mente sef'ial ando el nombre 

de la cooperativa, el valor del certificado, fecha de 

conslilución de la cooperativa, nombre del socio lilular, fecha 

de exhibiciOn, los derechos que otorga el socio y las sesiones 

de que haya sido objelo. En el caso de modificación del monto del 

valor del certificado, se solicitará a la ST y PS la cancelación 

del libro y la autorización del nuevo, con el valor autorizado; 

ver figura 7 en la siguiente pAgina C23), 

La contabilidAd de las sociedades cooperativas se llevará en 

los libros de hojas t.abulares foliadas, los que generalmente se 

llevan son: 

- Libro diario. 

- Libro mayor. 

- Libro de invent.arios o balances (23). 
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est.ará firmada por una autoridad, notario publico o funcionario 

con la jurisdicción en el domicilio social de la cooperat..iva en la 

que se haga const...ar las circunstancias que int...ervinieron en la 

pérdida de los libros. Con esla const...ancia, se podrA hacer 

solicit.ud a la secret...ar1a correspondiente para que sean 

aut..orizados nuevos libros C23). 

Fuentes de financiamiento 

- Financiamiento interno 

Las Cuentes inlernas de financiamiento estan conslituidas con 

aportaciones de los socios como los t..errenos, inslalaciones, 

fondos en dinero y t..rabajo que los socios entregan al fondo común, 

que se reflejan en los cert.ificados de aport..ac16n, en la 

formación de reservas legales contables y voluntarias, en los 

exceden t.. es anuales y cap! t. ali zaciones de los rendi mient..os nelos 

que se distribuyen entre los socios. La reinversión de una parle 

de las ut..ilidades constituye también una forma de aulofinanciar el 

proceso C23, 108), 

Los distintos métodos de capitalización inlerna son: 

a) Certificados de aportación: Consiste en motivar la compra 

de los certif1.cados de aporlación excedentes por parle de los 

socios adicionalmente a las exigencias del capit..al inicial que le 

planleara la cooperativa C23). 

Procedi mi ent.os: 

Sistema tradicional.- Exige al socio una capit..alización inicial 

de mont.o muy reducido, con obligación de enlregar el 10 Y. de 

inmediato por lo menos. La aport.aciOn es casi siempre nominal, 

pues nadie se ocupa de exigir el cumplimient.o para el pago del 90 

Y. rest.ant.e (23). 

Sist..ema de capitalización permanente.- Cada socio se compromeLe 

a cumplir con un aporte pagadero cuando recibe un salario por el 

monto que el mismo socio sei"íale, el cual deberá. ent.regar por 

~iempo indefinido (23), 

Cap1t.alizac16n por puesto de trabajo.- Los anticipos de 

rendimiento son repart.id0s de acuerdo al valor que se le asigne al 
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trabajo de cada uno de los cooperat.i vi slas, de acuerdo con su 

especialización y calidad. Por est.e hecho el procadimienl.o 

est.ablece que cada soclo debe contribuir a la formación del 

capil.al según la remuneración o anticipo que percibe por el cargo 

que desempena C23). 

b) Capilal rolat.orio.- Consiste en propiciar capitalizaciones 

extraordinarias a las obligaciones corrientes pr"oduciendo al 

interior de la cooperat.iva un flujo y reflujo de dinero que 

permite financiar proyect.os concretos de interés para el mejor 

desarrollo de las proyecciones agropecuarias, incurriendo en 

menores gastos rinancieros. 

c) Capit.alización de rendimientos.- Al pJ"oducir rendimientos la 

cooperativa, se nos abren 2 formas de capitalización, éstos son la 

formación de reservas y capitalización en certificados de 

aportación de los rendimientos a repartir. Es obligatorio la 

formación de reserva legal, pero es posible formar et.ras que 

permanezcan en el giro de la sociedad por tener sólo carAcler 

contable, reservas import.ant.es como las depreciaciones de las 

máquinas y edificios y fondos como los de educación, de seguridad 

social. nos permiten recursos financieros utilizables sin costo. 

En el reparto de rendimientos ent.re los socios se debe dar 

preferencia a su pago en certificados de aportación. 

d) Sección de ahorro. - De acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes cualquier lipa de cooperativa puede instalar una sección 

de ahorro, para recibir de sus socios depósit.os que permit.an 

financiar un sistema de préstamos a ellos mismos, para satisfacer 

sus necesidades esenciales C23). 

Los pocos recursos económicos de que disponen los trabajador9s 

limita a su vez las posibilidades de capit..alización interna. ·hecho 

que hace necesario sistemat..izar los procesos de captación. Esta 

acción afecta en mayor medida a las cooperativas de producción. En 

cuanto a las cooperali vas de consumo, por atender a mi les de 

personas, los peque~os aport.es pueden llegar a sumar cantidades 

considerables C23). 

La legislación en su aran de prest.ar mayor protección al socio 

contiene limilantes que dificult.an el desarrollo financiero de las 
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cooperativas. Las interpretaciones y posiciones doctrinarias 

agudizan la sit..uación ante la falla de procedim.ienlos adecuados 

para las finanzas de la cooperativa. (23). 

- Financiamiento Externo 

Las fuentes externas se constituyen por los créditos que 

reciben las cooperativas de diferentes empresas o instituciones; 

que en la prActica mexicana. se otorga de diferentes fuentes 

(108). 

Crédito Bancario. - Se obtiene de la banca oficial o de las 

instituciones nacionales de crédito. En cada caso los requisitos 

son dislinlos y la cooperat..1 va debe considerar las 

caracteristicas para delermi nar en donde puede y le favorece 

obtener el crédi lo bancario. El banco acredi lanle no deberá 

correr un riesgo mayor que la cooperativa, cuyos obj eli vos sean 

viables en lo técnico y en lo económico (23, 100). 

Los proyectos deberán cubrir requisitos de seguridad. liquidez 

y conveniencia, para lo cual habrá que tratar de cumplir las 

siguientes condicionantes: 

1o.- Solicitud de crédito. 

2o. - Estado financiero de los 3 últimos ejercicios y que el 

más reciente tenga má.s de 6 meses de antigOedad e ir siempre 

acompai"iado de relaciones analiticas. Lo anterior, en proyectos 

acreditados con suficientes antecedentes. no en cooperativas que 

apenas han conseguido su registro. 

3o. - Estudio l6cnico que cubra: antecedentes referentes; 

disponibilidad de materias primas insumos complementarios; 

análisis de mei"'cado y canales de dislribuc16n; incentivos y 

pol!licas gubernamentales; uso de lecnologia y programas de 

adi est.r ami en lo; programas de expansión, sustitución de 

importaciones o de exportaciones; capacidad de pago: beneficio 

social del proyecto. 

4o.- Acta consliluliva de la cooperativa. 

5o. - Reg! stro cooperativo y registro federal de causantes 

C69). 

60. - Inscripción al Registro Agrario Nacional, previo di clamen 
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de la SRA C76). 

7o.- Aulorizaci6n de concesiones, de permisos de operación, ele. 

Bo. - Acla(s) de asambleaCs) general Ces) en que se ot..orgaron 

poderes a los administradores para gestionar o conlralar credilos 

con responsabilidad solidaria de lo~ socios. 

90.- Documenlaci6n que conslale el capital pagado. 

10o. - Copia de conlralos de crédit..os anteriores. En proyectos 

con anlecedenles (69). 

"'En créditos refaccionarios por ley se hace necesario que se 

cuente con garanlias reales y en los préstamos de avio o 

prendarios, con garanlias nat..urales y prendarias".,. desde el 

inicio del proyecto es menester contemplar la eslruct.ur-a de las 

garantias ofrecidas CB9). 

En caso de las cooperativas integradas por productores de bajos 

ingresos, el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantia para 

Créditos Agropecuarios CFEGA) podrA olorgar garant.ias parciales de 

recuperación hasta de 60 y 80 ~ de los saldos vencidos e insolutos 

por capiLal. de los créditos agropecuarios que olorguen las 

sociedades nacionales de crédit.0 1 siempre que esle t.ipo de 

productores car(Jzcan de activos suficient.es para cubrir en forma 

adecuada los márgenes legales de garantia (69). 

Se debe analizar concienzudamenle, las facilidades de crédit..o 

que olorgan los bancos para elegir la opción que más convenga. 

También se debe considerar la seriedad y la opoit.unidad con que se 

enlrega el financiamiento, pues en el sector agropecuario, las 

actividades se realizan de acuerdo a una secuencia establecida en 

función de las necesidades del ciclo biológico del bien a 

explotar C100). 

Un aspecto que se debe considerar en el crédito bancario es si 

éste se otorga en dinero o en especie, pues en muchas ocasiones, 

el crédito se recibe en especie. lo que limita la capacidad de 

elección de opciones t...ecnológicas y puede af'ectar la propia 

eficiencia del proceso de producción. Finalmente, al estudiar las 

opciones de financiamiento, deben .analizarse los requisitos de 

pago que se exigen para d~t..erminar si se estar·a en condiciones de 

cumplirlos, lo cual eslarA deLerminado por la cantidad de sus 
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ingresos y la fecha prevista en que los recibirá (108). 

Crédilo de proveedores.- Este crédito normalmente, se concede 

sin cobro de intereses cuando la totalidad del crédito se 

liquida dent.ro de los 90 d1as siguientes a la recepción de las 

mercancias o a la celebración del contrato. Es una forma útil de 

financiamlenlo cuando se carece de liquidez y la vent.a de la 

producción est.A próxima a realizarse. Se puede usar adquisición 

de productos o de servicios o en la comercialización del producto. 

En algunos casos, los proveedores otorgan crédito a más de 3 

meses cobrando tasas de int.erés por esle servicio, pero sucede 

que con mucha frecuencia est.a t.asa de interés resulta ser muy 

superior a la que manejan los bancos, por lo que es poco 

recomendable usar ésta opción (108). 

Credit.o de prestamistas.- Este crédito normalmente no se debe 

usar por las desventajas que representa acudir a él, pues 

normalmente las condiciones er1i que se ot.orga y la t.asa de int..erés 

que se exige lesiona los intereses de los product..ores (108). 

Fosoc como fuente de financiamiento 

El Fondo de Garanlia y Oéscuenlo para las Sociedades 

Cooperat.lvas, como fuente de financiamiento, fue creado en marzo 

de 1980. Este fideicomiso t.iene como finalidad, foment..ar la 

organización, compelitivldad, modern1zac16n y ampliación de las 

sociedades coopera ti vas, medi ant.e el otorgami ent.o de apoyos 

financieros preferenciales y la prest.ación de asesoria técnica, 

que conlleve al increment..o de la eficiencia y la eficacia que 

ayuden al desenvolvimiento de las sociedades cooperalivas, para lo 

cual mAnejan los siguient.es programas de apoyo a través de todas 

las instituciones bancarias d&l pais (23, 24). 

1o. - Crédilos refaccionarios. - Para la adquisici6n de activos 

fijos la.les como maquinaria, equipo, inst.alaciones, as1 como su 

acondlcionamienlo y monlaje; construcci6n de edificios en que 

estos se instalen, gast.os preoperatorlos y de organización. 

2o. - Crédit.os de avio. - Para la adquisición, exclusivamente 

orlent..ado al consumo propio de insumos dlrect.os de producción; 

como tna.t.er 1 as primas, material es y accesorios, asi como pago de 
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servicios. 

3o.- Crédilos de subsist..encia.- Deslinados especificament..e para 

compras de art..iculos de- primera necesidad y de consumo 

generalizado por las cooperAt.ivas de consumo. 

4o. - Créditos simples. - Para la formulación de esludios de 

mercado y de preinversión, asi como los gaslos de asistencia 

t..écnica por servicios profesionales de calificaci6n reconocida 

que conlleven al mejoramlent..o de la eficiencia y product.ividad 

operat.iva, comercial y financiera de las sociedades cooperat..ivas. 

C23). 

Sin exceder 1 os montos má.xi mas sef"ial ados en 1 a regla ant..er i ar 

el Fosoc podrA financiar hast..a el 80 X del presupuesto tolal del 

financiamiento que requerirA el proyecto, las inslit..uciones 

deberAn participar por lo menos con un 10 ~ y las cooperativas 

deberAn aportar por lo menos el 10 ~ restante C23). 

otros mecanismos de financiamiento 

Por acuerdo del ejecut..ivo federal publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1978, se auloriz6 la 

const..1 lución del fideicomiso denominado "Fondo de Fornen t. o y Apoyo 

a la Agroinduslria'º. CG3). 

El grupo de fideicomisos que el Banco de México S. A. ha 

inst.it..uido en apoyo a la ag~icult..ura est..An expresados en 

Fideicomisos Inst..it.uidos en Relación con la Agricultura CFIRA), 

los cuales son: 

- El Fondo de Garanlia y Fomento para la Agricultura, Ganader1a 

y Avicult..ura, conocido como F~ndo y que otorga financiamienlo para 

crédit..os de habilit..ación o avio. 

- El Fondo Esp&cial para Financiamiento Agropecuario, conocido 

como FEFA, otorga ~inanciamlent.o para crédit..os refaccionarios. 

- El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garanlia para 

Créditos Agropecuarios conocido como F'EGA, este fideicomiso no 

ot..orga financiamlent..os, sino que da apoyo a la banca part..icipante 

para fomentar su i nlervención en el ot.orgamient.o de crédi t..os 

agropecuarios a product.ores de bajos ingresos. C23, 51). 
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func LOnamiento ':si Orea1\l20.ctón. 

El f'uncionamient.o de la-; sociedades cooperat.ivas est.a 

r:ónt.rolado por la lay~ en donde se est.ipula que la dirección. 

adminis~ración y vigilancia de é~t.as estará a cargo de: 

a·1 La Asamblea r~neral. 

b:1 El Consejo de Adminislración. 

c) El Conc;ejo de Vigilancia. 

d) Las Comisiones Especiales que designa la ley y las dernAs que 

acuerde la Asamblea General (23. 91). 

La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos 

obligan a lodos los socios, presentes o atJsent.es, siempre que se 

hubieren lomado conforme a las bases const.it.utivas, asi como a la 

Ley General de sociedades Cooperativas y su reglamento C23, 91). 

La Asamblea General resolverá. sobre todos los negocios y 

problemas de importancia para la sociedad y establecerá las 

reglas generales que deben normar el funcionamiento social (23, 

91). 

La autoridad se ejerce de abajo hacia arriba, ésto es, de los 

socios reunidos en Asamblea General en la cual designan a sus 

direct.ivos. El Consejo de Administ.ración, al cual le delega 

facult..ades y le set'iala las reglas generales para administrar la 

sociedad. El consejo designa a les empleados y les delega parle 

de sus facultades. de esta forma el personal de t.rabajo es 

responsable ante el Consejo de Admlnislrac16n y ésle ante la 

Asamblea General C23). 

Se dice que la responsabilidad final, es de los socios, t.oda 

vez que en sus manos esta la designación de dlrect.lvos, y si 

ést..os fallan. la culpa. es de ellos por no elegir funcionarios 

hónestos y capac,,.s (23). 

Además de las facultades que le conceden las bases 

const 1 tulivas y la Ley, la Asamblea General deber A conocer de: 

to. - Acept.acitin, exclusión y sepa.ración volunt.aria de los 

soctos. 

2ci. - M•:Jdi f icaci6n de las bases consti t.uli vas . 

. 3o. - Cambins. g-'"1flt<H'al~s en los c;islemas de producción. trabajo. 

di st.ri buci ón y ventas. 
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4o.- Aument...a y '1.isminu-:-iór. del r:apit.al ~ocia!. 

S:So.- Nombrar y rl?mover con t"':du~a just.i(it:ada. a lo~ miembros 

de- toe; Consejos di=.o Administ.r.ac1on y Vigilancia y cotnisicmt?.>s 

espAc i al es. 

6o. - Examen de cuentas y b~l .ci.nces. 

7o.- Informes de los cof13~jos y de las comisiones. 

00. - P.espons;...b1lidad de los nUembro~ de los consejos y de las 

comisiones, para el efecto de pedir la aplicacion de las 

'ianciones en qu"' incurran o hacer la desi gnac1 or1 

cor respondi enl<?. 

qo,- Aplicación d~ las sanciones disciplinarlas a los socios. 

túo - Aplicac1on d.E- los fondos sociales y forma de 

rP.-::ono;lit.uirlos. 

11':.:•. -Peparto rl~ r~n'11mio:;>ntos C23, 91). 

Las asambleas genera tes deben ser convocadas con 5 dí as de 

ant.i~ir-ac1ón, por lo menes, si no se reúne el número suficiente 

r.ie c:oc10s Cla mayc.•rta, o en su dt:>fec::to las dos terceras part....es en 

c~so dP qu~ c::e t,raten é\r::uerdos sobre los asuntos que se refi~ren 

l:iii; fr.a~ciones 1 a '3 ant.eriorment.e citadas), se convocarA por 

se-gurida. vez. y la asamblea podrá celebrarse con el número de 

soclos que conr::urra, P.:.i:ceptr:> si ~e trat.a de un asunlo que 

reqt1iP.ra especial. Las bases const..1 lut..1 vas 

det.ermtnarán la forma en que deba hacerse- la convocatoria C23, 

<;11). 

Leos asambleas generales serán ordinarias o extraordinarias; 

las primi?ras se celebrarán periódicamente cqando menos una vez al 

af'l<:-i P.n la !echa que sef'ía.len las bases const.il.utivas, y lac; 

s~gurid.;a..s. cuando l,:¡.s r:ircunst.ancias lo r~quleran. Corresponderá 

?l CcinsP.j~ ~~ Administración hacer la convocat..oria de las 

ac¡¡ambleas, y si éste no la lleva a cabo, el Consejo de Vigilancia 

tiP.ne la facultad clP realizarla, y !=";t éste reusara a su vez, la 

~~~mbl~a ordinaria o extraor~inaria p~drá ser convocada por el 20 

"~ rle too; SOr:'iC"IS (g;(). 

En las asambleas tois acuerdos se tomarán por mayoria simple di? 

vot,os, s~lvo qu«:~ p~ra algunos e.a.sos -s;e est.ablezc-a.n oe-n las bas~s 



económicas, nominales o seer et.as 1 según lo establezcan en 1 as 

mismas bases (93). 

El Consejo de Administración serA el órgano ejecutivo de la 

Asamblea General y tendrá representación y la firma social de la 

sociedad, pudiendo designar de entre sus miembros o de personas 

no asociadas. uno o m:is gerentes con las facultades y 

representación que les asigne, as! como uno o más comisionados 

para que se encarguen de administrar las secciones especiales 

C23, 91). 

El Consejo de Administración estará integrado por un número 

impar de miembr-os no mayor de 9, que desempet'iará los cargos de 

President.e, Secrelario, Tesorero y Comisionados de Educación y 

Propaganda, Organización de la Producción o de Consumo y 

Contabilidad e Inventarios. Si el número de miembros es de 3, 

desemperíarán los puestos de President.e, Se-cretario y Tesorero, y 

los que excedan de 6 tendrán el carácter de Vocales (23, 91). 

Los acuerdos que lome el Consejo de Administración deberá ser 

por mayor1a de votos o por unanimidad de los miembros de este 

consejo. Los asuntos de t.rámlt.e o de poca trascendencia los 

despachará.n los miembros del propio consejo. según sus funciones 

y bajo su responsabilidad, debiendo dar cuenta de esta facultad 

en la siguient.e reunión del consejo C23, 91). 

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administ.ración 

lo hará la Asamblea General en vot.ac.16n nominal, precisando al 

emi t.i r el vol.o, el nombre de 1 a persona por quien se vote y el 

puesto que deba desempeKar. Sus faltas temporales seran suplidas 

en el orden progresivo de sus designaciones. Duraran en su cargo 

no mAs de 2 a~os y sólo podrán ser reelectos despues de 

t.ranscurrido igual periodo a partir del t.érmino de su ejercicio 

C23, QD. 

El Consejo de Administración debera reunirse cuando menos cada 

19 dias, pero podrán reunirse cuantas veces lo requieran los 

asuntos a su cargo. A las junt.as del Consejo de Administración 

deberá. permitirse la asist.encia de los miembros del Consejo de 

Vigilancia, que no tendrán voz ni voto CZ3, 93), 

Los miembros del Consejo de Adminislración seráo removidos por 
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la Asamblea ~neral en cualquier tlempo. por fallar a cualciulera 

•:iiF- las dispaslciones del pacto social o dt? los preceptos de la 

L..;oy y Sil Reglamo:?nlo (23, 93). 

El <:onsejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de ledas las 

aclivtdad~s de la s·:.:iciedad y tendra derecho de veto sobr-e la-:: 

t"P.~cluciones del Consejo de Admint.~t.ración, r::oí1 el efecto de que 

la Asamblea resuelva el conflict.o planteado ent.re los 2 órgar1os, 

p~ro el Consejo de Administración puede, bajo su responsabilidad, 

~jecular prov1sionalmenle la resolución (1, 91). 

El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impa1' 

di'? miembros no mayor de 5 con igual numero de s•Jplenles. que 

desempef1arán los cargos de President.e, Secretario y Vocales, 

dP.s.tgnados en la misma forma y ccin igual duración a las 

establecidas para el Consejo de Administración. Eslt<;!' Consejo 

deberá reunirse por lo menos cada 30 dias CQ1). 

Al igual que el Consejo de Administ.ración, podrá ser removido 

si .falt..a. en cualquier form.a a las prevc:onciono:-s del pdclo so-:;ial o 

a las de la Ley y su Roglamento C23, 93). 

Sólo los miembros de las cooperativas podran integrar los 

consejos y las comisiones especiales C93). 

El Comisionado de Educación y Propaganda liene la obligación 

de documentarse en todo lo relativo a la instrucción que est.~ 

obligada la cooperativa a impartir a sus socios y familiares. 

[¡r.;obo? recurrir a los organismos. oficiales que proporcionan esla 

educación a ~fecto de conseguir el envio de un expert..o (23). 

El Comisionado de Inventarios y Balances t..iene a su cargo la 

responsabilidad de que la conlabilidad se lleve al d1a. en forma 

senr.:illa y corrt?ct..a para que est.zi. al alcance del conocimiento de 

los socios; cuidar que se pract..iquen corles de caja mensualmente 

y que sean fijados en el interior de las oficinas para el 

r-r.-nocimienlo de t.odo5, Igual ment..e debe i nler venir en 1 a 

formulación periódica de inventarios de reconocimiP.nlo y el anual 

para la formulac:ión d"=!'l balance gen'?'ral CG3). 

El Comisionado de l~ Producción llene la obligación de cuidar 

qu~ el rit..mo e::::tablecirio para la obtención de las mercancias que 

pro<ltKé la COC'Jpo:;!'rativa, no disn\inuya, y que la product..ividad 
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corresponda a lo planeado. También debe vigilar que la calidad 

corresponda a las normas establecidas (23). 

La Comisión de Conciliac16n y Arbitraje tiene la obligación de 

conocer de las dificultades que se originen entre el socio y los 

órganos de administración, recibir las pruebas que ambos 

present..en y fallar en conciencia. Los socios inconformes cor, el 

fallo de esta comisión pueden manifestarse ante la Asamblea 

General para que ésta resuelva en definitiva. Y si todav!a el 

socio está insatisfecho con la resolución de ia Asamblea. puede 

recurrir a la sr y PS, para que esta dependencia revise las 

actuaciones y pruebas presentadas y falle con justicia (23). 

La Comisión de Educación Cooperativa tiene a su cargo 

promover, por los medios que estAn a su alcance, la formación y 

Capacit.ac!ón en materia cooperativa y la educación integral de 

los miembros de la cooperativa y sus familiares (23). 

Al hablar de las obligaciones del Comisionado de Educación y 

Propaganda del Consejo de Administración. se le seNalaron 

obligaciones semejantes. Debe entenderse que al considerar a toda 

la familia de un socio denLro de la educación cooperaLiva, es con 

la finalidad que el sistema de ayuda mutua se pracLique en el 

hogar y se logre una integración ramiliar indest.rucLible C23). 

La Comisión de Previsión Social tiene la obligación en primer 

término de cuidar de que lodos los trabajadores se inscriban en 

el IMSS. en la misma fecha de su ingreso y con el anticipo 

correspondiente para no defraudar al trabajador en antigüedad y 

percepción, pues de advertir que al pensionarse un socio por 

incapacidad fisica para trabajar o jubilarse al té>rmi no 

requerido, si no figura inscrito con la remuneración real, o sea. 

el rendimiento lolal, so le causa un grave perjuicio. Las cuotas 

deben pagarlas las cooperativas. Empresas colectivas con gran 

volumen de operación suelen constituir. además de la inscripción 

del trabajador en el IMSS, un fondo especial complementario que 

aument..e la percepción del socio al jubilarse (23). 

En las cooperativas de productores se consliluyen 2 

comisiones; la de Control Técnico que se integra con delegados 

elegidos por los distintos departamentos E"n que est.é dividida la 
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unidad productor 3, y la Com1si011 de Seguridad e Higiene serial ada 

por la Ley Federal del Trabajo. por lraLarse de una indust.ria con 

riesgos naturales y enfermedades profesionales (23). 

En la distribución de labores, las cooperaLivas de producción 

tienen sus Departamentos de Caja, para el manejo del dinero; de 

Contabilidad, indispensable para llevar la historia económica~ 

Pl aneación de Opera.el enes, en donde son aprovechados 1 os dalos 

que se derivan de los ap1mtes de contabilidado Almacenes para 

conservación de las mercanc1as de lé:\s cuales se aprovisione la 

cooperaLiva~ as1 como los product.os que obtenga. bien sea en 

estado natural o transformados:. por la propia e111presa; Talleres, 

t.ransportes; Investigación de Mercados para saber donde podemos 

adquirir materias primas o los insumos necesarios, asi como para 

la. venta de lo producido¡ Control de Calidad, tanto de las 

mercanc1as o malerias primas de entrada, as1 como de la calidad 

de lo producido¡ el Depart.amento de Comercialización, que es el 

ejecutor de las disposiciones relat.ivas a la adquisic16n de 

mercanclas, asl como a la venta de lo producido; Sección de 

Consumo para proveer a los socios y su familia de los insumos que 

solic1•~en¡ Cuentas da Soclos para llevarles delalladament.e sus 

operaciones en general¡ Sección de Ahorro y Prést.amo C23). 

Los Vocales desempef''iarán las comisiones que les sei"iale el 

Consejo de Adminislración de conformidad con el objet.o social y 

las actividades que deba desarrollar la cooperativa C23). 

Es causa de remoslón de los comisionados encargados de las 

secc1ones especiales y d~ los miembros de las misma~. la 

realización de acLos u omisiones que redunden en perjuicio de la 

cooperativa o que conLrarien las estipulaciones del pacto social, 

de la Ley y su Reglamenlo C9~). 

4.10 OBJETIVOS, POLITICAS Y PROGRAMAS DE LA CONACOOP 

La Confederación Nacional Cooperativa d~ la República Mexicana, 

C. C. L. también conocida como Conacoop, principal órgano del 

movimiento coope-rat.ivo oficial en México fue creada de acuerdo 

con lo dispuesto por el t..it.ulo tercero de la Ley General de 
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Sociedades Cooperalivas de 1938 C23). 

Desde su consliluc16n ha si.do, hast.a la fecha, el órgano máx.imo 

del cooperativismo oficial en Méxicó y la t'lnica enlidad de lercer 

nivel en la est.ruclura de esle sistema social para el t...rabajo, 

producción y consumo. Las federaciones regionales y las socied3des 

coopt?orat.ivas en p::trlicular, ocupan el segundo y primer nivel 

respect.i vament...e (23). 

Según lo disponi?' la legislación P-n m.aleria. las sociedades 

cooperat.ivas deberAn formar parle de las federaciones y ést.as de 

la confederación (23). 

Las federaciones llenen por objeto (segun el articulo 73 de la 

L~y General de Sociedades Cooperalivas): 

lo. - La coor·dinaci6n y vigilancia de las actividades de las 

cooperativas federadas, para la realización de los planes 

económicos formulados por la Conacoop. 

2o.- El aprovechanúent.o en común de los bienes y servicios. 

~o.- La compra y venta en común de las malerias primas y de los 

product.os de 1 as coop0raLi vas federadas, as! como 1 a compra én 

común de los arllculos de consumo. 

4o. - La represent.dci6n y defensa general de los inlereses de 

las sociedades federadas e intervenir en los conflict.os que surjan 

ent.r~ las mismas. 

~. - Cont.ribuir de acuerdo con la Ley para el Fondo Nacional 

Cr:>operat.ivo CG3). 

Por mandato de la ley, la Confederación Nacional Cooperativa 

de la República Mexicana, Liene por objelo según el articulo 75: 

lo. - Formular de ac 1.Jerdo con la ST y PS los planes económicos 

para 1 as act.i vi dades que deben desarrollar los organismos 

cooperalivos. 

2o.- La coordinación de las necesidades económicas de la 

producción y consHmi:>. 

·~. - La compra y venta en común de las maler i as pr 1 mas e 

implementos de trabajo. 

4o. - Conocer y resolver los conflict.os que sur jan en las 

federaciones, y enlre éslas y las cooperativas. 

5o. - Represenlar y defender los inlereses de las fedf'2'r.:t.:1ones 
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asociadas. 

60. - Cont.r i bui r 

Cooperativo (23). 

a la const.it.ución del Fondo Nacional 

Las asambleas de las federaciones y de la Conacoop 1 se integran 

con delegados que en el primer caso pueden ser hasta 3 por cada 

sociedad federada y 2 por cada federación en el segundo caso 

(23). 

En las bases constlluvas se fijará el número de delegados, en 

la inteligencia de que la minoría que represenle en la Asamblea 

el 29 Y. de los votos emilidos t.endrA derecho a designar un 

delegado (23). 

Los votos de las asambleas generales: de las federaciones se 

lomarán en proporción de uno por cada cooperativa y en la 

Conacoop uno por cada federación C23). 

Los Consejos de Admlnislración y Vigilancia serán nombrados por 

la Asamblea General C23). 

En ningún caso los cargos de miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia y los puestos directivos dti> cada 

federación, podrán ser desempef'fados por personas ajenas a las 

cooperativas federadas y as1 

Adm.lnistarción y Vigilancia 

los miembros de los CanseJos d& 

y los puestos directivos de la 

Confederación Nacional Cooperativa, deberán ser represenlados por 

los miembros de las federaciones C23). 

La confederación marca en sus bases consli tuti vas que está 

formada por todas las federaciones que funcionen en la República 

Mexicana, pero también forman parle de ella individualmente las 

sociedades cooperativas no federadas C23). 

La Conacoop como motor del movimiento cooperativo oficial dice 

buscar en esle momento.mediante acciones coordinadas con el sector 

público el mayor número de beneficios para las cooperativas 

nacionales, as! como formar cuadros profesionales capacitados en 

la leorla1 técnica y práctica cooperativa con tal de procurar, a 

t.ravés de una adm! ni slración sana. que el cooperali vi smo se 

desarrolle en t..oda su amplitud y se fortalezca como una de las 

estructuras más sólidas de la organización social para el 

trabajo, dentro del sector social de riuest.ra econom! a. Esto 
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último son simples declaraciones. ya que el cooperativismo en 

México se ha estancado por falla de programas concrelos de 

ntfusión y apoyo, como se puede ver en al siguiente punto C23). 

4. 11 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS COOP1':RATIVAS EN HEXICO 

a) Omisión de un estudio pl'eliminar para su eslablecimient..o. 

b) Escasa o nula asesoria técnica pel'n~nenle y eficiente. 

c) Ausencia de objetividad en el deseo de los gobernantes de 

impulsar el cooperalivismo. 

d) Insuficiente difusión de la filosofia cooperativa. 

e) Déficit.. de técnicos especializados en coop.:.>ralivism';, (135). 

f) El envejecimiento e inadecuación consecuent.e de los 

conceptos expresados en 1 a Ley General de Sociedades Cooper ali vas 

y su Reglamento y la escasa apl icaci6n que siempre han tenido 

éo;los a una realidad social que no ha favorecido el di!.•sarrollo del 

cooperativismo CB9, 135). 

g) Los esquemas burocráticos de fomento cooperativo sin basP. 

social que terminan en el abandono de l~s cooperativas que- seo han 

pr~movido, las cuales en estas condiciones fracasan por falLa de 

formación adc-cuada y de una verdadera concit?ncia social entre los 

fomentadores, los que sólo han producido actividades iniciales de 

apcyo a los cooperalivistas, más formales que reales C25). 

h) La i nmer1sa cantidad de t..raml Les admi ni st.rall vos a que son 

sometidos los fuluro5 cooperat.i vis Las para autor izar una 

cooperativa, por lo cual, un gran número de éstas prefieren 

iniciar sus act.ividades sin est.ar legalizadas. Esto se debe, por 

una parle, a la gran cantidad de organismos que tier1e a su cargo 

el f'oment.o de los di versos tipos de cooperali vas, en vez de 

hallarse co~cenlradas en una sola dependencia. Y por olro lado el 

número de oficiflas de la ST y PS son insuficientes para efectuar 

t.rámit.cs dos- registros conforme a los l.<tpsos legales eslablecidos, 

generando falta de motivación y desinler~s~ aunado a lo anterior. 

las operd.ciones de viabilidad emitidas por 1 as seer et.ar 1 as 

fomentadoras., frecuenlement.e resultan inoportunas o poco objetivas, 

p,....,r 1 a t.=>s:cac:;ez de per St."'nal 1 d6r1eo par a c-s tas lar e.as C 69). 
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4.12 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

Ent.re los principales problemas con que se enfrenlan las 

cooperativas agropecuarias, cabe destacar: 

a) El tama~o de la empresa. 

b) La ignorancia sobre el cooperat.ivismo. lo que t.rae como 

consecuencia la falla de esp1rilu cooperalivisla de los socios. 

e) La inadecuada administración abarcando ést.a la falla deo 

financiamient.o, la falla de estabilidad en el negocio y una 

direcclón inadecuada. 

d) En el sector agropecuario surge est..a forma organizat.i va 

sobrepuesta en el ejido y la comunidad. es decir, las actividades 

que pretenden realizar las cooperativas, las puede efectuar el 

ejido y las comunidades. 

e) F'alta de mecanismos que permitan el buen funcionamiento de 

la-: federaciones y 1 a Conacoop, unidad endeble que tienen las 

cooperat.1 vas que da como resultado que las federaciones y la 

conf-:?deraci ón no sean real ment.e represent.ali vos de los i nlereses 

y nP.cesidades que representan. 

Como resultado de las incidencias anteriores y de otras, se 

organizan en el agro nacional, un buen número de cooperativas de 

membrete, ésto es, sin un proyecto especifico sustentado técnica, 

econórrúca y socialmente (69). 

80 



5.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION PORCINA 

5. 1 SISTEMAS PE PRODUCCIOH PORCINA 

Los sist.emas de producción animal tienen como fin el generar 

productos necesarios para el hombre. ut.ilizando los recursos 

naturales disponibles quo permitan cubrir las necesidades de los 

animales para asi obtener de ellos el mAximo rerldimient.o. Los 

sistemas de producción ex.ist.ent.es son t.an variados que pudiera 

decirse que cada productor usa un tipo di.ferenle, no obst.ant.c, 

para crear una clasif'icación que permit.a diferenciarlos se 

consideran los siguientes aspect.os: Part.lcipac16n de capit.a¡. 

int.ensidad de la mano de obra y parliclpación t..écnica; de est.a 

forma podemos considerar los siguientes sistemas: 

- Altamente t.ecnificado (79). 

- Tecnificado o lnlensivo. 

- Sem.it.ecnificado o mixto. 

- Ext.ensivo o no t.ecnificado C5, 30, 79, 128). 

En los sist.emas de producción porcina podemos encontrar los 

e:<t.remos, desde las explot..aciones al t.ament.e t.ecnif !cadas hasta 

aquellos lugares donde t.odavla se les encuentra en t..rashum.ancia 

C5). 

El sist.ema alt.ament..e tecnificado se ubica en los est.ados del 

noroeste y en menor proporción en el Bajio; son explot.aciones que 

cuent..an con lo más reciente en t..ecnolog1a, ll~mese instalaciones, 

programas genét..i cos, sistemas de al 1 mentación y con t. rol san! t.ar i o 

est.rict..o; el personal es altament..e capacilado y la producción es 

alt.a. de aproximadamente 20 cerdos terminados por vientre al ano 

C79). 

El sistema tecnificado t.amblén tiene buena disposición de 

tecnolog!a, como el anterior. Se encuentra principalment.e en 

Sonora, Sinaloa y est.ados del Bajío como Guanajuat.o, Puebla, 

Querétaro. Michoacán y Jalisco. Al igual que el ant.erlor, el ple 

de cria es de buena calidad, sólo asi es redit.uable est.e tipo de 
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explot.aciones debido a la gran inversión realizada, asi est.as 

granjas manejan de 16 a 20 cerdos t.erm!nados por vient.re al af'ío. 

Se calcula que represent.a el 16 % de la producción nacional C79). 

El sist.ema semi t.ecn! f i cado t.rabaja sobre formas t.radicional es 

de manejo, t.endiendo a la t.ecnificación, 

et.apas; su producción es más reducida, 

sobre lodo en algunas 

t.erminando de 10 a 15 

cerdos por vientre al ano y obt.eniendo márgenes de ganancia muy 

bajos. Se encuenlra principalmenle en el Baj!o y sureste, 

representando un 34 X de las granjas en el pa!s C7Q), 

El sistema extensivo o llamado t.ambién a campo represent.a el 

mayor volumen de la producción C46 ~) y es considerado de 

subs.tstencia, t.raspat.io o aut.oconsumo; es un sistema rústico. no 

cuenta con asistencia técnica y los animales se encuentran en el 

campo, los basureros y en los residuos de las cosechas buscando 

alimento, est.e sistema se encuentra muy difundido en el pais, 

principalmente en los est.ados con clima tropical y subt..ropical 

C79). 

Para seleccionar el sistema mAs adecuado para una explotación 

se debe considerar aspectos t.an import.antes como el clima. l;. 

disponibilidad de alimento, capital 

polit.ica, et.e. C79, 128). 

disponible. el mercldc·. l?.. 

5.2 ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA ALIHENTAC!ON DE LOS CERDOS 

En pal ses donde 1 os costos de los ali mentes balanceados son 

alt.os y la renla del~ t.ierra baja, se pueden usar pasturas en la 

producción de cerdos. En Méx.ico. las past.uras se presentan como 

sust.itulos corrientes en la alimentación de los cerdos en ejidos 

y comunidades de bajos recursos económicos. para reducir los 

coslos de alimentación, en los cuales no alcanzan a cultivar t.oda 

la t.ierra que poseen y exist.en pastizales naturales o 

introducidos C7, 32, 106, 124). 

Beeson (1952), Becker et. al. (1955), Conrad et al. C1957), 

Hutchinson et al. C1957), Mercgalli C1957), Mirle C1866), Paulenja 

(1965) y Speer el al. (1957) demuestran que el empleo parcial de 

forraje verde de buena calidad en el engorde de los cerdos, puede 
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result.ar más econórnico qué' alimel.-ándolos sólo con concent.rado, con 

ahorro del suplemento proteico (7, 59). 

Los pastos de e-leV'ada calidad pueden reemplazar del 10 al 18 ~ 

de los concentrados y 25 al 60 % del suplemento proteico de la 

ración . Hablt.ualmente, el rlive-1 de prot.einas en la ración se 

reduce en ul'l 2 ~cuando los animales Lienen acceso a. las pasturas, 

en relación con los que seo alim1~nl.an en confinamiel'lt.o. Sangulr'let.t.i 

y otros e-ncont.raron la menor ganancia de peso al sust.it-ulr en la 

ración de crecim.tent.o 60 ~por pastoreo <32, 106). 

La. inforrnación encont.r.ada en la li t..orat.ura es escasa y 

conflictiva. Se acepta generalme~te que los cerdos. en especial en 

el periodo de crecimient.o. no son capaces de ut.ilizar 

efici&ntemenl~ grandes cantldado5 de forraje o pastos como fuente 

principal de energia y prot.eina cruda CPC), porque la celulosa 

posee muy poca digestibilidad para el cerdo. Cunninghan, Friend y 

Hicholson C1Q6éD y F'arrel y Johnson (1970) demost.raron que la 

celulosa de los forrajes pueden aporLar energía a pal"tir de la 

fermenlación microbiana en el lracLo intestinal de los porcinos, 

por lo qua. cuant..o más pesado es, mayor es el aprovechanúent.o 

de la fibra cruda CPC) en la ración. Sin embargo, Kass, Van Soes~, 

Pond, L~wts y McDowell (1980) encontraron que los cerdos faenados 

a los 48 Kg de peso vivo CPV) t.enian una mayor capacid;.:td de 

dig&st..ióo de la mal&ria seca (MS), nitrógeno y otros componentes 

de la pared celular que aquéllos faenados a los 90 Kg de PV. Eslos 

componenles podrian aportar en la primera etapa hasta 25 Y. de la 

•nergia de mantenirnienlo C32, 98, 106). 

El pastoreo para los cochinos presenla la l1m1lant.e de la 

digestibilidad de la FC.Los cerdos son menes aplos para usarla que 

otros animales de g~anja. Su aparat.o digest!vo incluyé un estómago 

simple- de relat..ivamenle escasa capacidad <5. 7 a 0 lit.ros) en 

conlrast.e con los estómagos complejos del ovino y del bovino. 

AdemAs, la cantidad de lignina en un forraje fibroso afeC't.a la 

digestibilidad de la FC. Según Teagu~ et ~l. C1954) los pu&rcos 

digieren muy poca FC en todos los niveles y su inclusión disminuye 

la digeslib1!1dad de la PC, el extracto etéreo CEE) y el ext..racto 

libre de nilrógeno <8LN) de la dieta. Sin embar-go. est..os mismos 
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autores comprobaron que cuando la diela contenta mayor porcentaje 

de FC la digeslibilidad de la misma aumenlaba (7, 3Z). 

Farrel (1973) demostró que los cerdos en crecimiento pod!an 

aprovechar prole! nas, aminoácidos esenciales, minerales y 

vit.amlnas del contenido celular de los forrajes (106). 

Chestnov (1968) comprobó que marranos alimentados con dietas 

donde predominaba el alimento voluminoso mostraban un aumenlo en 

el volumen del esl6ma.go. longitud y volumen del intestino grueso. 

So entiende ent.onces que en los porcinos la mayor parte de la 

digestión de la celulosa se produce en el int.estino grueso. El 

product..o final de la acción de la microflora inlesllnal sobre la 

celulosa en los porcinos son los ácidos grasos volá.t.iles CAGV), 

producidos y absorbidos en el ciego y colon C7, 32). 

Respect..o a la eficiencia de conversión, los resullados son 

cont.radictorios: Hulchinson, Terril, Jensen, Becker y Nort.on 

Cl957), en Illinois, EEUU, muestran que los cochinos en pastura de 

alfalfa tuvieron mejor conversión del alimento que los manlenldos 

en conf.inamienlo, no habiendo dlferenclas para consumo de 

alimenlo. También, Echevarria el al. (1989) demuestran que los 

cerdos en las e~apas de crecimienlo y terminación (desde los 38 kg 

de PV) manejados a campo con forrajes de avena y lrébol de olor 

C.Atellltttuo al~uo) luvleron mejor conversión alimenlicia y menor 

consumo de alimento que los confinados. Para Conrad el al. 

C1957), Milrovié el al.(1957) y Pond el al. (1971) una suslilución 

de concentrado por pastura no afecta la conversión; en cambio, la 

empeora para Chamberlain el al. <1000), Dinusson el al. (1956), 

Hulchinson el al. (1957), Kidwell el al. (1956), Paulenja (1965) y 

Teague el al. (1954) C7, 58). 

Asimismo, el agregado de suplemenlo verde en la dlela de los 

cerdos disminuye la ganancia diaria según Crampton el al. C1954), 

Dinusson el al.(1956), Kidwell el al.C1956), Merkel el al. (1958), 

Miric (1968), Paulenja C1965), Teague ol al. (1954) y Vanchoubroek 

el al.C1Q67), prolongando el periodo de terminación de los cerdos. 

Para Hut.chinson el al.(1957) no hay diferencias significativas. En 

cambio, la aumenta para Echevarria el al. (1985). Ademá-s Pond, 

Maner, Gallo, Henao y Porlela C1971) en Palmira, Colombia 
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Camblent..e sernltropical). encontraron que los cerdos en crecimienlo 

mantenidos en confinamiento lenian mayor velocidad de desarrollo 

que los mant.enidos sobre pasturas de Bermuda C~y.n.<ttlbn 

(7, 58). 

Permingeal el al. C1Q85) demuestran que puercos en crecimiento, 

únicamente en pastoreo a base de 70 Y. achicoria y 30 Y. trébol 

blanco se retrasaban mucho, de un peso de 17 Kg no superaron los 

36 Kg a los 3 meses después; ésto comprueba la ineficacia del 

aporte de las pasturas como única fuente de alimento, ya que no se 

logró una lasa de crecimiento normal. Mientras que marranos en 

pastoreo mas maiz CTB) ad libitum, alcan~aron 56.6 Kg y cerdos en 

pastoreo mas balanceado comerCial CTC) 75.1 Kg (diferencias 

allament..e significativas). Los animales del TC llegaron a los 60 

Kg en 04 dias mient..ras que los del TB necesitaron 15 dias más. El 

consumo medio diario de concentrado fue menor con TB y la 

conversión alimenticia fue mejor para TC. El costo diferencial del 

malz con respeclo al alimento comercial balanceado juslificaria en 

clerlos casos la desvenlaja del TB, en la eficiencia de los cerdos 

en esla et.apa de crecimiento. El uso de grano propio producido 

seria una allernat.iva si el productor eslablece pasturas de alt..a 

e.ali dad Cl 06). 

Azzarini el al.(1967) demost..raron que cerdos en crecim.lenlo Cde 

25 Kg a 57 Kg de PV:> en pasloroo Cpasloreando desde las 7:30 hrs. 

hast.a las 16:30 hrs. con dot.ación equivalent..e a 25 cochinos/Ha en 

2 praderas dividiendo los cerdos en dos grupos iguales; cada 

grupo past.oreaba en una pradera diferenle. rolando cada 7 di as: 

estando las praderas compuest..as de alfalfa. t.rébol rojo, lrébol 

subt.errAneo, rye grass perenne y phalaris, predominando las 

grarnineas) recibiendo el 70 Y. de la cantidad de ración balanceada 

que consumían los cerdos en confinamiento, la diferencia en 

ganancia diara no t.uvo significación esladist.ica, por lo que para 

est.e periodo, las praderas fueron un suslit.ulo salisfaclorio de 

los concent.rados. Las diferencias en el consumo de concentrado y 

en la eficiencia de conversión fueron favorables y siendo 

significat.ivas. En el periodo de lermlnaci6n 1 de 57 a QO Kg de PV, 

el mayor aumen~o diario de los marranos en confinamienlo demoslró 
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ser alt.ament.e significativa y det.erm1n6 que el t.rat.amienlo en 

pasloreo,reciblendo el 60 Y. de la cantidad de la ración balanceada 

que consumian los cerdos en confinamiento, demora 44 dias para 

poder pasar de 67 a QO Kg de PV. No se encuent.ran diferencias 

slyniflcatlvas ni en el consumo de concentrado ni en la eficiencia 

de conversión para el mismo. La reducción del alimonto concenlrado 

al 60 Y. para los cerdos en pastoreo no se ·tradujo en un ahorro de 

concentrado ni en un mejor indice de conversión, debido al mayor 

tiempo requerido en est.e periodo. En la etapa de t.erminaci6n la 

pradera aparece como un sust.it.ut.o ineficaz de los concentrados 
(7) .. 

En cambio, es t. os mismos autores comprobaron en otros 

experimentos para ganancias diarias de peso, una decidida ventaja 

en favor del confinamiento respecto a los tratamientos en pastoreo 

con un 50 6 70 Y. de suplement.ación, en los periodos de crecimiento 

y t.erminación, con diferencias est.adislicament..e significat.ivas. 

Esto indicarla que el pastoreo no llegaria a complementar 

suficientemente la restricción de concentrado impuesta C7). 

Los animales a campo, a pesar do que tardan mAs di as en 

llegar al peso de faena (Q5, 108 y 105 contra 73 dias en 

confinamiento) consumieron menos cantidad de concentrado que el 

tratamiento en confinamiento, con diferencias significativas. Los 

resul lados sugieren que la pastura no sust.i luyó la cantidad de 

concentrado suprimida, puesto que si bien el consumo fue menor a 

medida que aument.6 la restricción de concentrado, no se logró una 

economla de concentrado equivalente al porcentaje de restricción 

de consumo (7). 

Los cerdos en pastoreo t.enian una ericiencia de conversión para 

concentrado mejor que el Lrat..ami ent.o e1'\ confi namient.o, con 

diferencias significativas. Sugiriendo que a medida que se 

restringió el concentrado, 

aprovechamiento del mismo (7). 

aumentó la eficiencia en el 

Carninot.t.i. Spiner, Pinot.t.i. Lat.t.anzi y Peret.t.i C1903) usan 

pasturas con balanceados para el servicio, gestación, crecimienlo 

y t.erm1naci6n Cl06). 

El uso de pastoreo como sistema do ali menlación de cerdas 
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gest..ant.es, que son las que mejor lo utilizan, en la mejor época 

del ano para las pasturas, permite calcular que una buena pradera 

de leguminosas y gr"'amineas nos hará ahorrar 1 Kg de alimento 

concentrado diario por cerda CWhittemore y Esley, 1978). Este 

sistema permite que si se dispone de praderas naturales o 

artificiales, se pueda durante el primer mes de gestación 

mantener a las cerdas solamente con pastoreo, sin que haya 

disminución del rendimiento reproductivo. Esto implica un sis~ema 

de al1ment.aci6n que consiste en enviar a pastorear a los animales 

durante el dia y suministrar el alimento balanceado por la tarde, 

a partir del segundo mes de gestación. con la finalidad de 

estimular lo más posible el consumo de praderas, lo que es más 

barato. En estas condiciones se pueden mantener de 16 a 20 cerdas 

gestantes/ Ha, si es de alfalfa o si es pradera de trébol rojo de 

1!5 a 25 cerdas/Ha C18, 124). 

El Dr. Rafael de Lucia de la Unidad de Zootecnia, UACh sugiere 

que en paslizales tropicales se puede mantener 16 cerdas 

gestantes/Ha. d1vid1end~ la Ha en 6 lotes con una rolac16n de 7 

d!as por lote <ver figura 8) (39). 

Figura 8.- Rotación de pastizales para cerdas geslantes 

El('\c.obiÓn 
rci•as T Otos -rd:a,. 

total: 1- Ha. de 
¡>0!> .. 0<CO 

15 
e.u~<. 

--.. D~C"ec.c.\ón de 
\q ..-otctc..ión. 

"+dfQ5 "i'd{a& -+d•a& 
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En cambio. el MVZ Lucas Melgarejo (profesor de la cátedra de 

Broma~olog1a Animal en la UNAM)en ontrevisla personal, considera 

que el pastoreo no represenla un aporle significatlvo en la 

nutrición porcina. debido a que ha podido constatar que el cerdo 

sólo exprime el forraje y luego lo desecha; por lo que recomienda 

proveer a los animales de extensiones pequeNas Cv. gr. 1/4 de Ha) 

permaneciendo ah! unos di as C4 ó 5). estas extensiones deberán 

estar situadas junto a refugios equipados con comederos y 

bebederos Cver figura 9) (102). 

Figura 9.- Rotación de polreros para cerdos 

V+Ha 

--.Ott"cc.c\ón 
clela +-sdra6 
rotQdón .. ,__ __ _, 

+-5 Mos 4-5.Jrq,¡, +-:.Jras 
._____... •f 

En buenas pasturas de leguminosas o de leguminosas y gramíneas 

permi t.en una densidad de 25 a 30 cerdas adultas o de 20 a 25 

primerizas/Ha en servicio y gestación. Si son cerdas laclant.es 

colocar de 15 a 20/Ha. de 12 a 20 cerdas si es sólo da alfalfa o 

si son de trébol rojo de 10 a 17 cerdas/Ha. (18, 32). 

Si los cerdos en crecimiel"lto y lerminaci6n Cdesde los 19 Kg de 

P\/) pastorean en praderas de leguminosas o de leguminosas y 

gramineas de buena calidad, permitir una densidad de 50 cerdos/Ha 

si eslán a ración complela y de 25 a 28 si están con restricción 

alimet"llaria (ver cuadro 1 y 2) C19, 32). 
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Cuadro 1. - Comparación del trébol blanco Cvar. ladino) y 

alf'alfa con cerdos de 21 Kg alimentados en comederos tolva 

durante 90 d1as 

Forraje y 

t..ratam!ento 

No. de cerdos 

por Ha 

Alfalfa c/s 

Trébol blanco c/s 

Alf!-lfa s/s 

Trébol blanco s/s 

46 

46 

30 

30 

Continuación del cuadro 1 ... 

Peso promedio 

al final de 1 a 

prueba CKg) 

80 

g5 

82 

87 

Ganancia promedio 

por dia 

0.47 

0.82 

0.67 

0.73 

Forraje y tratamiento Concentrados necesarios por cada 45 Kg de 

aumento de peso CKg): 

Alfalfa c/s 

Trébol blanco c/s 

Alfalfa s/s 

Trébol blanco s/s 

c/s = con suplemento 

s/s = sin suplemento 

Mai:z 

139 

135 

147 

146 

Fuonte: Vogt.ol y Moll <ts>-49>. 

Suplemento 

89 

15 

13 

Minerales 

0.27 

0.36 

O.llO 

0.54 

Tolal 

154. 27 

148. 36 

147.90 

146. 54 



Cuadro 2.- Capacidad de carga de diferentes forrajes para cerdos 

en crecimiento 

Forrajes Tiempo necesario aprox. Capacidad de carga 

ent..re pastoreo Cmeses) aprox. /Ha 

CNo. de cerdos de 22.5-45Kg) 

Alfalfa 4-6 36 - 60 

Trébol rojo 4 30 - 50 

Trébol blanco ladino 6 60 - 60 

SudAn 1-1. 6 37 - 60 

Ray grass i la.llano 2-3 25 - 37 

Mezcla de prados: 

Dact.ylo 

Trébol rojo !5-6 60 - 60 

Trébol blanco 

A manera de resumen • mencionaremos algunas sugerencias del MVZ 

Raúl Schinca F. profesor de la cAledra de :zootecnia Porcina en la 

FES-e, UNAM Centrevisla personal. 1989) sobre pastoreo en cerdos: 

E lapa 

Geslación 2o. mes 

3er. mes 

4to. mes 

Sistema de alimenlación. 

0.6 Kg de alimento balanceado+ pastoreo 

l. o Kg " 

1. 6 Kg " 

Para crecimiento, desarrollo y finalización desde los 30 Kg de 

PV con 70 ~ de alimento balancedo + 30~ de pastoreo C121). 

Los reproductores en corrales de montas, cerdas en lactancia, 

cerdos en las etapas de destete Chast.a los 16 Kg de PV:> e 

iniciación Chasta los 30 Kg de PV:> deben permanecer en 

confinamiento a base de alimento balanceado C121). 

90 



Ahora hablaremos de los forrajes tropicales y algunos 

complementos aliment.icios para cerdos en el trópico. 

En general. podemos decir que los pastos t.ropicales se pueden 

usar como forrajes de cort..e o en pastoreo, a excepción del 

elefant.e C.:Pe.n.n,.l'!)e,tum f\Ultf\Ull.eum:> ya que su utilizac16n en pastoreo 

t.iene sus inconvenientes. Algunos resisten las inundaciones como 

el c::amalot..e C.:Pa.Afcu,m, (.ei..u;d(1.h4.eu.m) y el alemán o hierba de la 

laguna C'&ddn4cAf.ta.- fl.4l'!Y-><a.clq;aJ, incluso éste últ.imo crece en las 

aguas salobres. En el cuadro 3 se mencionan la mayoria de los 

forrajes t.ropicales y algunas de sus caract.erislicas C71). 

Cuadro 3.- Pastos tropicales y algunas de sus caract..eristicas 

Pastos Al tura que Rec omendac i enes par a 

alcanza Cm) corte y pastoreo 

Al tura Edad 

Cm:> Cdias) 

Guinea o 

Pri v!legio 1. 5 - 2 0.4 - o. 5 30 - 50 

Camal ole 1.5 

E:lefant.e 3.5 o.a - 1. o 1a - 90 

Pangola 0.5 o.a5 - 0,3 2a - 50 

Aleman - 1. 5 

Est.rella de Africa o 

pata de gallo o.a - 0,22 - 0.35 25 - 50 

Jaragua 3 0.4 -o. a 
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Continuación del cuadro 3 

Past.os Composición bromalológica en % 

Humcd.ad MS PC F'C ED Hcal/Kg 

Guinea 77.75 22.25 2.6 l. 26 2.38 

Elefante 61. 30 38.70 1.17 11. 07 2.54 

Pangola 78.00 22.00 2.70 6.35 

AlemAn 1. 10 5.10 

Est..rella de Africa 3.80 4.50 

Jaragua 80.00 20.00 2.00 9.00 

:PM(\<l.lum. ófl.f' y 

Axa-rut(l.u<> Ofl.f' 72.00 28.00 2. 40 9.40 2.54 

-----------------------------------------------------------------
8'18a.do •n: Floree Moriendez <t~O> y St-ilmada U.P09l. 

Todas las plantas forrajeras después de la floración, aumentan 

considerablement.e la FC en delrimenlo de los olros elemenlos. 

en especial el de PC. y su aprovechamient.o se reduce 

considerablemente; por lal mot.ivo, deben consumlrse ligeramente 

anles de la florac16n Cver cuadros 4 y 5) (71). 

El contenido de PC, Calcio CCa), Fósforo CP) y Magnesio CMg) en 

el forraje disminuye según aumenta el intervalo enlre corles, 

mienlras que el contenido de lignina aumenla C71). 

Los past.os de gramlneas son menos apet.ilosos para los cerdos. 

proporcionan menor cantidad lolal de forraJo. un periodc de 

pastoreo mAs corlo y ahorran menos suplemento proteico que los 

lréboles y alfalfa, aunque con frecuencia sean usados con 

provecho. Por su bajo contenido proteico, se adapt...an mejor a los 

cerdos de peso no inferior a 27-34 Kg con pastoreo permanent...e de 

2 a 3 meses. En part..icular. el zacat.e Elefa.nle debe pastorearse 

int.ensa y precozmente para esli mular el enraizado y evl lar que 

crezca alto y baslo ClB). 

Por otro lado. los pastos lropicales pueden asociar$e con 
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Cuadro 4.- Influencia del estado vege~alivo y estación del a~o 

s:obre el porcentaje de PC y digestibilidad del zacale guinea en 

base seca 

Estado vegetativo Estación del aNo PC Y. DigestibiUdad Y. 

Prefloración Lluviosa 9.6 71.0 

Inicio de la sequ1a 9.3 73.0 

Sequia 7.4 

Inicio de floración Lluviosa a.o 52.0 

Inicio de la sequia 7.5 51. 2 

Sequia 7.1 

Completa tloración Lluviosa 6.6 47.0 

Inicio de la sequia 6.2 41. o 
Sequia 6.5 50.0 

Fuento: Florog Monondoz U'100). 

cuadro 5. - Influencia del estado vegetativo sobre varios 

componentes bromatológicos Cen base seca) de los forrajes 

elefante, guinea, pangola y PtV->f'l.'dum. dUa.taA.U.fTL. 

Forraje 

Elefante 

Guinea 

Pangola 

PO/.>(la.lwn. ctlla..ta . .tu.m 

Final de crecimiento o 

pref lora.ción 

ED PC 

CMcal) X 

2.78 11. o 
2.19 9.2 

16. 6 

2.78 23.2 

FC TND 

31 63 

23 50 

27 

30 63 

Final de floración 

ED PC 

CMcaD Y. 

2.29 7.8 

2.58 6.6 

10.1 

2.56 7.1 

FC 

Y. 

39 

34 

30 

32 

TIID 

Y. 

52 

59 

59 

------------------------------------------------------------------
Fuente: Shi.mQda. U.POS>. 
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leguminosas ~ropicales como: centrosema C~~óenw. ~u.&~~). 

pega pega CD<v.>m...Uum. ~'l.tum:l, lcudzú C~ lhtJ.<Mi~, 

sirat.ro 

clitoria, et.e. C71). 

La clitoria o campanila morada C~LU4''lÁ4 ~ L..) es una 

leguminosa ~repadora que se enreda en los cult.ivos más allos; sus 

ramitas tienen de 5 a Q foliolos; sus flores son azules o blancas, 

las vainas son alargadas Cde 5 a 10 cm.). Es tolerable a la 

se-qula. Puede usarse para pastoreo o para corte en verde, En el 

primer caso debe ser rotacional y cont.rolado dando los dias 

suficientes de descanso (de 40 a 00) según la estación (71). 

La. yuca ( .Ato"""4t ..,,~. de el 1 a puedan ser usados sus 

~ubérculos y el follaje Csus hojas y peciolos). Las formas en que 

puede ser suministrada a los cerdos os fresca, secada al sol. en 

harina o ensilada o cocida a hervor (16, Q6). 

Padilla et. al. C1Q06) t.rabajando con yuca f'resca. cocinada a 

hervor y secada al sol, encontraron los mejores rendimlenl.os 

product..ivos, tanlo biológicos como económicos con la yuca secada 

al sol: lo que coincide con los result..ados de Maner, Buit.rago y 

Gallo C197D y De Uriarle, Shimada y Bravo C1Q7D. Cvcr cuadro 6) 

(16, Q6). 

La yuca puede ser proporcionada a libertad complemenlada con 

un concentrado proteico. ya que su principal lim1lan~e es el bajo 

contenido de prot..eina Cde 1 a 3 %), Por io que la ericiencia en 

el uso de la yuca depende del suplement..o proteico usado pl".ra 

complemenl.ar la aliment.ación porcina. El nivel de PC en el 

suplemento varia de 30 a 40 ~; Padilla (1986) encontró que en 

cerdos en desarrollo y engorde el nivel óplimo de PC fue de 30 Y.; 

siempre y cuando se satisfaga el requerimient.o diar!o de lisina 

d~ los cerdos (ver euadro 7) (15. 98). 

E:l u:s:o de la yuca secada al sol en dielas para cerdas 

geslant.es ha producido resultados muy sat.isfaclorios.; mientras 

en la lactación los res:ult.ados fueroTJ variables, 

esp&cialmen~e por los bajos consumos de es~e alimen~o C15). 

Uno de los principales problemas con la utilización de la yuca 

secada al sol consist..e en que la mayor1a de las ~reas donde se 
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produce, el nivel de precipit..ación pluvial es muy alt..0 1 lo que 

represent..a un serio problema en el proceso (15). 

Una alt..ernativa es la producción por medio de secadores 

especiales para la elaboración post..erior de la harina C15). 

El plAlano C..M.t.v.>a.. .04.fiú::o..tu,m. y ..M. cana..n.de-::>hü, según la variedad 

su fruto puede pesar de 100 a 200g y contener de 60 a 66 % de 

pulpa comestible. La forma en que puede ser sumlnislrado a los 

cerdos es verde o maduro, fresco o cocldo. en harina o en puré. Se 

ha observado que el cerdo llene mejores consumos y rendimientos 

cuando el plá.tano ha madurado, ést.o debido a que mejora 

sensiblemente la guslocidad por el fruto maduro y a un menor 

cont.enido de taninos. los cuales le confieren un sabor amargo al 

Cuadro 6.- Ut..ilización de la yuca en la alimentación de cerdos 

en desarrollo y engorde Cl) 

ParA.met..ros Formas de utilización 

Cruda 

C2) C3) 

Cocida 

(2) 

Secada al 

sol (2) 

Ensilada C 4) 

yuca yuca+maiz 

Ganancia diaria,Kg 0.51b 0.706 0.700a 0.711a 0.622 0.546 

c. de yuca, Kg 4. la 3.8 4.85a 2.Qa 

c. de ensllaje,Kg 3.8 3.6 

c. de suplemento, Kg 0.833 0.8 0.9 

Conv. aliment.icia 4.76b 3.1 4. 21ab 4.09a 

(1) Peso inicial 35 Kg; peso final 06 Kg; suplemenLo con 40~ de 

PC. 

a,b Medias con diferente letra en una misma hilera varian 

es~adislicamente. 

C. =Consumo, Conv.= Concers16n. 

f'uonle: t21 Po.dl.llo ot. al. <t99dl. 

181 Mcinor. Buitro.go y Oa.llo lt.:>711. 

C·U t>O Urlort.o, Shlmada. y Ora.va t19?). 
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Cuadro 7.- Efecto del ·nivel de proteina en el suplemento sobre 

los rendimientos productivos de cerdos en desarrollo y engorde 

Parámetros (1) Nivel de PC Cx:l 

30 35 40 

Ganancia diaria, Kg 0.635 0.620 0.600 

Consumo de yuca.. Kg a.10 a.38 a.36 

Consumo de MS de yuca, Kg 1. 39 1. 57 1. 56 

Consumo de supl ement.o. Kg 1. 31 1.17 1.10 

Consumo t. o\. al de MS, Kg a.70 a.74 a.66 

Conversión alimenticia 4.a5 4.4a 4.43 

Peso inicial a6.5 Kg; peso final 94.3 Kg; yuca secada al sol. 

C1) No se present.aron variaciones estadislicas. 

Fuonl•: Po.di.llo el a.l. U.l)Od>, 

plAtano verde. (ver cuadro 8). Bajo condiciones iguales de 

consumo, los rendimientos son muy similares para ambos productos 

c15, 7a, OO). 

La mayoria de las investigaciones sobre el uso del banano en 

la aliment.ac16n de los cerdos, establecen como época óptima para 

empezar con su utilización, el periodo de desarrollo Cde 30 a 35 

Kg de PV). Pesos inferiores eslAn limitados por la capacidad del 

puo,rco para usar en forma eficiente este tipo do alimento, por 

deficiencias lf!!'n su desarrollo enzimAtico. Pero esto varia según 

la forma de administrarlo, para banano verde el peso óptimo de 

inicio fluct..óa de los 30 a 35 Kg. mientras que para el maduro y 

puré Csin cá.scara) lo es a los 26 Kg Cver cuadro 9). Est.a 

reducción en el peso de inicio de consumo, se debe a una mejor 

disponibilidad de los hidrat..os de carbono y al faclor cáscara. 

que es una limit.anle en la u\.ilización del plat.ano C15). 

Por ser el plá.tano bajo en nut.rient..es,es necesario complementar 

con un suplemento alto en PC y que a su vez satisfaga los 
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Cuadro 8. - Comparación de la fuent..e de banano y grado de 

suplement.ac16n sobre rendimientos de cerdos 

Pará.met.ros Verde Verde cocido Maduro Puré 

C1) CiD CD (1) C2) C2) 

Consumo de suplemento,Kg 1.04 1. 20 0.00 0.71 1.20 1. 20 

Consumo de banano, Kg 4.25 5.04c 6.20 0.05 0.30a 9.63 

Ganancia de peso. Kg 0.46 0.606b 0.60 0.66 0.574a 0.60 

Conversión aliment.icla 4..16 4.60 4.26 4. 4.4. 4.98 4..66 

------------------------------------------------------------------
a,b,c Medlas con diferent.e letra, 

est.adist.icamente. Suplemento 30 ~ PC. 

Fuanle: U.) Clo.v(jo y Man•r U."7~>. 

CZ> Campaba.dal Uc:>eP>. 

difieren CP O. 06) 

rendimientos de vitaminas y minerales de los cerdos. Por eso se 

recomienda como nivel 6pt.imo de PC en el suplemento 30Y.. Pero 

Musmanni et al. C1Q7Q) encontraron que el nivel ópt.imo de PC en el 

complement.o de cerdos en desarrollo consumiendo banano verde fué 

25Y. y 20 para engorde Cver cuadro 10). Además la forma mAs 

común de suministrar el suplemento de prot.e1na a los cerdos es una 

vez al d1a en niveles que fluctúan de 0.75 a 1.26 Kg/dia. 

obteniéndose las mejores respuest..as cuando la aliment.ación con 

plAt..ano es suplemont..ada con 30Y. de suplement..o prot.éico (ver cuadro 

0) C15, 96). 

Por otro lado Clavijo et al. C1971) y Campabadal C1989) 

demostraron que el pla~ano puede ut.ilizarse eficient.ement.e en la 

aliment..aci6n de cerdas geslanles. Pond y M.aner C1Q74) no 

recomiendan el consumo de banano durante la lact..ación ya que por 

su capacidad flsica. la cerda eslá imposibilit.ada a consumir lo 

necesario para cubrir los requerimlent.os de energia que le 

permit.an producir una cant..idad adecuada de leche y obt..ener buenos 

97 



Cuadro 9. - E:fect.o del peso sobre los rendim1ent.os de los 

cerdos consumiendo banano verde, maduro o en puré 

Paramet.ros 

verde 

a) 25 30 

b) 0.3B5b 0.4!3a 

C) 4.10b 4. 39a 

d) 4.73a 4.32a 

a) Peso de los 

b) Ganancia de 

e) Consumo de 

3S 

0.51a 

5.8a 

4.23a 

cerdos, 

Forma de suminist.ro 

maduro 

as 30 35 

0.513 0.525 0.556 

7.30 7.85 B.15 

4.79 4.89 4.73 

Kg. 

peso. Kg. 

banano, Kg. 

d) Conversión aliment.icia. 

puré 

25 30 35 

0.615 0.618 0.635 

9.20 9. 31 9.63 

4.62 4.63 4.60 

a, b Medias con diferente let.ra difieren estadlst.icament.e 

Las demas son similares. 

1 Kg/ cerdo/ dia, suplement.o 30 Y. PC y banano a libre acceso. 

F1,.1ente: Compabado.t <:U>Os,>). 

rendimlent.os de la camada (15), 

En general se puede concluir que el plát..ano es una buena 

allernat.iva en aquellas zonas productoras de est.e alimento (15). 

La calabaza ('gUC\.Llt.6lta. (lefl.4), en la alimcnlación del cerdo 

puede ser usado su pulpa y semJ.lla, se ha empleado fresca con y 

sin semilla y con niveles alt.os y bajos de suplementación Cver 

cuadro 11). Además. 10 Kg de calabaza sust.i luyen 1 Kg de grano. 

La carne obtiene un buen sabor pero la. grasa t.oma un color 

amarillento. La pasta de semilla de calabaza se puede usar en la 

misma proporción que cualquier otra pasta oleaginosa C7Z. 96). 

98 



Cuadro 10. - Rertdlmient.o de cerdos alimenlados con banano mas 

suplemenlo con diferentes ~ de PC 

ParAmet.ros Y. de PC en el suplemento. 

Con t. rol 30~ 

Desarrol 1 o: 

Ganancia de peso, Kg 0.69a 0.65b 0.63bc 0.50c 

Cons urno de MS. Kg,.dia 1. 69c 2.54.b 2.31b 2.5lab 

Conversión alimenticia 2.49c 3.SSb 3.69b 4.18a 

Engorde: 

Ganancias de peso. Kg o.esa 0.Blb 0.68c 0.67c 

Consumo de MS, Kg-'dia 2.62c 3.26a 2.91b 3.11b 

Conversión alimenticia 3.00c 4.00b 4.25b 4.60b 

a,b.c Diferencias signiricalivas. 

Cuadro 11.- Crecimiento de cerdos alimentados con calabaza 

Parámet..ros 

Nivel de suplementación 

Ganancia diaria (g) 

Consumo de calabaza Cg) 

Conversión alimenticia 

Con semilla 

Al lo 

545 

564 

3.5 

Bajo 

446 

578 

3.3 

Sin semilla. 

Alto 

564 

516 

3.3 

Bajo 

380 

541 

3.8 

Fu•n1e~ C•nlro do ff"\ve9llg:a.ci.ono111 Piacuculoa Oolfo C•r'llro (l."'84>. 
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El camole C .9"""'"' ~<WWu> Lam. 

rendimienlo por heclárea va de 6 a 12 toneladas, lo cual puede 

subir en el trópico hasla 22. En la alimentación del cerdo 4.9 Kg 

de camote sustituyen a 1 Kg de grano (72). 

El grano de mai z C Zea. m4l,.13) puede usar se hasta en una 

proporción del 80% de la ración total para cerdos¡ ésto dependerá 

de los otros ingredientes que f'orman la ración. En las primeras 

semanas de vida de los lechones, debe usarse de preferencia 

t.rit..urado o molido. Se ha observado que después de 46 Kg de PV, 

es lo mismo darlo triturado, molido o entero C32, 71). 

En los cerdos debe•usarse el grano sin elote y sin envoltura 

Cglumas), pues sólo los rumiantes pueden usar dichos produclos 

C72). 

El frijol crudo contiene 

di hi dróx.1 f'eni l al ani na. sust.anc! a que es lóxi ca para el cerdo, 

semejante a la adrenalina. Produce diarreas y vómitos y su 

toxicidad disminuye algo mediante la cocción, que lo torna más 

digestible y palatable. Ni aún as! es satisfactorio para el cerdo 

C32). 

Los frijoles se pueden usar con resul lados regulares si no 

superan la cuarta parle de la ración y si los suministran con un 

buen suplemento proteico. Cuando se emplean, deben suminist.rarse 

en escasa canli dad a cerdos en engorda y nunca a 1 as hembras 

reproductoras. Las pasturas do .frijol no se recomiendan para los 

cerdos C32). 

El pescado se puede proporcionar fresco macheteado si son 

pequenos, ensilado o en harina, Csugerido en ent.revisla personal 

por el HVZ F'rancisco Cisneros del Centro Experimental "La Post.a", 

Paso del Toro, Ver.) C21). 

El pescado puede ser ensilado en bolsas de plást.ico o en 

frascos transparentes para ver el proceso de ensilaje; deben eslar 

bien cerrados y ocupar lo luego de 3 semanas, C entrevista 

porsonal, MVZ Lucas Melgarejo Vel~zquez, 1999) C102), 

A la harina de pescado se recomienda no adicionar más de 10 % 

de, sal. Se obtl enen buenos resul lados usando es la harina como 

(mico suplemenlo proteico en raciones a base de cer-eal. Conviene 
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a todos los cerdos jóvenes en su desarrollo. pudiendo formar de 

30 a 60 ~ de sus requerimientos proteicos. Puede sunúnislrarse 

desde el deslele en cantidades crecientes de 50 hasla 150 grd!a, 

mezclada con harinas de cereales. Debido a su al lo cost.o, se 

recomienda no usar niveles superiores al 5 % del lotal de la 

ración. En los animales en cebo, se suspenderá su administración 

enlre los 15 y 20 dias ant.es del sacrificio, para eliminar el 

olor y sabor a pescado que pueden present.ar 1 as carnes de éstos 

animales. Sin embargo, cuando se emplea una harina de buena 

calidad no se altera el sabor de la carne porcina (32, 71). 

El ramón o ca.pomo C:BJt<tolum.. ~tJl.u.m.) es un á.rbol t.ropical 

abundante, que se encuentra en forma natural en el sureste de 

México; llega a medir hast.a 30 m de alt.ura y su resistencia a la 

sequia lo hace un buen alimento en la época de est.iaje. Los frutos 

o semillas pueden usarse como sust.itulo de granos en raciones para 

monogáslricos (96). 

El guácimo o guácima C'$ua.;r.una, u,l,,,;.r..aa::i es un árbol de la 

familia de las esterculiáceas que alcanza de 4 a 5 m de altura¡ 

las hojas son oblongas u ovales, agudas o acuminadas. serruladas. 

lisas en haz. y generalmente t.orment.osas en ol envés -con pelos 

estrellados- las flores son pequef'fas. verde-amarillentas o 

blanquecinas, de olor agradable¡ el fruto es verde al principio y 

negro en la madurez. globoso u oval. capsular, leKoso. de 2 a 4 cm 

de largo y cubierto por un gran número de espinas o tubérculos que 

le dan un aspeclo erizado. Sus hojas y los renuevos se emplean 

como forraje para el ganado porcino y vacuno. El frut.o es 

comest.ible lanto crudo como cocido: su pulpa es mucilaginosa y 

llene sabor dulce. Se localiza en t.odas las regiones tropicales y 

se le conoce t..ambién como t.ablote. palolo negro. cuahulota. 

majahUa de toro, vacima, pixel. pixoy y aquiche (4). 

El cocuile C ~l/AW.dW. o~um, o ~ m.a.culoA<L> es un Ar bol 

leguminoso cuyo follaje puede usarse en la alimentación del cerdo. 

Como medida de manejo se recomienda no corlar el mismo Arbol antes 

de e a 1Z meses C39). 

El gandul C~a.Jan.u.ó c,a..,Ja.n. L. mlllsp) es un arbust..o leguminoso de 

grano. perenne anual de 0.6 a 3.6 m de allura. conocido también 
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como frijol de palo. pigean pea. gendul, etc. , originario de la. 

India y de distribución pant.ropical y de amplia adaplaclón. En 

nuestro pais se encuentra principalmente a lo largo de la planicie 

del Golfo de México y en la cosla del Pacifico. Est.a leguminosa 

es en México un recurso no convencional que se usa sólo en algunas 

poblaciones para la aliment.ación humana y ahora lo han 

proporcionado como pienso para el ganado. En otros paises es 

cultivada para la obtención de grano o bien como forraje e 

incluso en la implantación de praderas mixtas. (117). 

Sandoval el al.C1Q87) concluyen que el gandul es un alimento de 

al t.o valor proteico que se puede aprovechar como forraje; sin 

embargo, debe considerarse que el contenido de ácido lAnico 

podria representar cierto problema en la ut.ilización de la planta. 

C117). 

et.ros complementos para la alirnent.ación del cerdo en el 

trópico son la guayaba, el mango, la naranja, el chayote, la pi~a. 

et.e. 

En el cuadro 12 se describe el contenido de algunos aminoácidos 

del maiz y la harina de pescado y en el cuadro 13 se mues~ra la 

composición bromalológica de algunos complementos alimenticios 

descrit.os. 

Cuadro 12.- Composición de aminoAcidos del grano de maiz y la 

harina de pescado 

Ali men\.o Li si naC Y.) Meti oni naOO 

Grano de maiz 0.18 0.15 

Harina de pescado 4.80 2.00 

F'uont•: Florea y Agro.z Cil>7P>. 
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CisllnaOO 

0.18 

0.95 

Tript.oranoOO 

0.06 

0.70 



Cuadro 13. - Composicion brcmat.olc: .. gica de algunos complemeritos 

alimen~ictos para cerdos en el trópico 

Aliment.o 

Plá~ano 

Calabaza 

Humedad 

(!-'.) 

69.5 

entera 85.7 

Pasta de se

milla de Ca-

labaza: 

Con cascara 

Sin cáscara 

Ca mole 

Malanga 

( 't!ttld'ca....:>tO

eoev.lenAa..) 

Yuca: 

Hoja 

15. o 
11. o 
67.0 

78.0 

70.0 

Raiz 62.0 

Maiz (grano) 11.13 

Frijol 9. 45 

Harina de 

pe-scado 

Gandul 

Cha ya 

8.76 

(f]o,iá<'O~l~ 

Gl\41!M'<1"'-'a.) 83. 00 

!-IS 

(~) 

30.5 

14.3 

85.0 

89.0 

33.0 

22.0 

30.0 

38.0 

88.87 

90.55 

PC 

1. 05 

1. 28 

33.130 

43.00 

1. 44 

l. 17 

6.57 

0.79 

e.94 

19. 02 

PC ELN Cenl zas Ca 

(};) (~) (~) (~) 

o. 71 

•L 12 

21.10 

10. 50 

l.22 

o. 53 26. 82 

0.89 

6.50 

9.00 

0.32 

6.74 

19.20 

20.00 

32.37 

l.83 0.18 16.61 

5.84 1.53 13.27 

1.63 

2.96 

4.50 

o. 48 

4.13 

2.15 

34.23 

70.81 

58.53 

l. 33 

1. 00 

6.10 

6.50 

1. 03 

2.21 

2.79 

0.88 

1. 76 

4.80 

0.2 

0.6 

0.56 

l. 08 

1. 08 

0.56 

0.05 

91.24 57.67 0.87 10.46 

18.09 29.20 

6.9 20.1 5. 31 

0.06 

17.00 5.32 2.25 0.09 7.17 1. 37 1. 56 

Floro o y Agro.::t 

Ri.ca.rdoz Ra.m1 te-.: <1007,, Sa.ndovo.l et ol. <ll>67) y SEP "Por<;:\.roor,f' 
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5.3 PARAMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LOS CERDOS 

El éxito de una e~-plotación porcina se basa en la cantidad de 

aninules que salen a la venta, ya sea lechones, cerdos para 

ab.a.st.o e para pie de cria; para que entre ellos se distribuyan 

los costos totales de la explotación. Por lo lanlo la eficiencia 

productiva es uno de los aspectos más importantes en la 

proyecc1on de una granja para poder prever las ganancias que se 

esperan en delerm1 nado ti E!mpo y conociendo as1 cuales parámetros 

prod.uct.l.vos se pueden mejorar a corlo o largo plazo y mejorando 

el rend1 mi en to de la pi ara. 

Por ello es import.ante conocer los parámetros productivos más 

l.mportant.es en cada elapa. para saber si estamos dentro de los 

rangos normales o si debemos mejorar en algún aspecto, asimismo 

podemos darnos cuenta donde se encuentran las fugas de capital. 

ya sea por una mortalidad elevada de los animales en alguna etapa 

o por la falta de rendimiento de los mismos. 

En las granjas de ciclo completo. el pie de cr1a es muy 

importante, de el los depende 1 a produce! 6n. La proporción entre 

hembras y machos es de 20 a 1, según la mayor! a de los autores 

consult.ados. Según estudios en la Habana C1977) en la región 

~ropical lo recomendable es trabajar con una relación de 17 a 1 

C3, 30, 40, 109, 115, 128). 

Tornando en cuont...a la edad de los sement.ales, el número de 

montas se puede manejar de la siguiente forma: 

Cuadro 14.- Edad de los sementales para cubrición 

Edad (meses) 

7 o menos 

7 - B 

B - g 

g - 15 

Ola 

Ninguna 

- 2 Cb) 

No. de montas /semental (a) 

Semana 

Ninguna 

2 - 4 

4 - 6 

Mes 

Ninguna 

4 

8 - 12 

12 - 16 

más de 15 2 - 3 6 - 12 16 - 40 -- - - - - - ---- -- -- - - - --- - - - - - -- - - -- - - - -- - - - -- - --
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Conlinuación del cuadro 14 ... 

Ca) Es bastante dificil determinar un número normal de 

cubriciones por verraco, debido a las variaciones en el libido. 

la agresl vi dad y la capacidad indl vidual de los machos. El 

presenle cuadro puede ser usado como una orientación. 

Cb) Inlervalo entre cubriciones: 12 a 24 horas; cuando es 

utilizada má.s de una cubrición al dia, el intervalo minimo debe 

ser de 6 a e horas. 

Fuento: AMbropa. UP8~>. Buxado Ct089), Cuhna <l9891, 

Plerc• Ct9dS>>. 

Es recomendable que las montas se efeclúen 12 horas después de 

haberse iniciado el celo y posleriormenle dar una segunda monta a 

las 12 horas de haber hecho la primera, para con ello obtener una 

lasa de concepción más elevada CSchinca, 1980). La tasa de 

concepción en México se encuentra en un 79.03 X CCancino, 1977), 

hasta un 90 !{ CSchinca, 1980), dependiendo de la edad de la cerda, 

as! podemos encontrar para las primerizas un 70 Y. de efeCtividad 

CQuiróz el al., 1991). El porcentaje de repe~iciones se considera 

de 10-20 ~ según la mayoria de los autores revisados. encontrando 

casos bajos del 6 ~ CRodriguez Quijano, 1991) y casos altOs como 

el 30 Y. que reporLa Nunez (1983) C3, 17, 29, 30, 81, 109, 115, 

125). 

La rnort.alidad del pie de cr1a se considera del 1-2 Y. anual 

lanlo para hembras como para machos CQuiróz el al. ,1981). C3, 109) 

Los reemplazos en cerdas se consideran de un 3C - 35 '-' 

(Quiróz el al., 1Q81). también se puede manejar el 33 ~ ya que 

ello nos perm!le programar la estancia de los cerdos durante .~ 

parlos que son los ~s productivos de la cerda Cver cuadro 16). 

Sin embargo lo mAs recomendable es manejar los reemplazos de 

acuerdo a la información contenida en los registros de producción 

de la granja Cver cuadros 15 y 16). (103, 109, 115). 
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Cuadro 15.- ToLal de vientres en porcentaje según el número de 

partos 

30 Y. de cerdas primerizas 

40 ~de cerdas adultas 

30 Y. de cerdas de má.s de 4 partos. 

F\1onLo: Nuf'ío: U.P991, 

El reemplazo para los sementales se considera del 50 Y. a 

parlir del segundo ano CNuffez, 1G83) C103). 

La gestación dura alrededor de 114 d1as C111 - 116 según 

Schinca, 1908 y de 11a-11e según .lo reporta FlRA, 1.905) 

encontrando 2-3 Y. de abortos CQuiróz et al., 1QS1) 1 no obstante 

el reporle en el trópico es de apenas 1.66 X CCancino, 1977). Los 

d1as entre parto fluctúan entre 185-191 <Trujillo, SLephano, 

Córdoba, 1908). Los d1as ent.re dest..et.e y primer servicio varian 

de 4-10 enconlrándose casos hasta de 14 dias CQuiróz et al. ,1981 

y Schinca, 1900); en el trópico se considera· de 1Z.81 dio.,; 

CCancino, 1977) C17, Z9, 30, 60, 109, 123, 1Z6). 

El número de nacidos vivos/ parlo varia ent.re B.5 y 10 con un 

promedio anual de 18.4 a 20; para la reglón del sureste el dato 

es de e. 5 nacidos al parlo y 19.14 anuales. El porcentaje de 

nacidos muertos va de 3-7 X considerando para el trópico el 7.49 

<Stepha.no 1 Trujillo y Córdoba, 1Q09). Los pesos promedio al 

nacimiento por lechón son de 1. 2-1. 46 kg. enconlrando casos 

extremos de 0.8-1.S. El peso promedio de la camada oscila de 11.1 

a 12.15 dependiendo del número de lechones nacidos (3, Z9 1 109, 

115, 180). 

La mortalidad en la elapa de lactancia es muy elevada debido a 

la fal t..a de madurez del lechón para enfrent.ar el medio, siendo 

las principales causas la inanición y el aplastamiento, ést.a 

última os una consecuencia de la primera, debido a que la 

debilidad del lechón lo hace más suscept.ible a ser aplastado. El 

porcentaje de mortalidad en esta et.apa varia de 12.6 a 25 Y. 
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Cuadro 18. - Promed1o por parto de algu11os indicadores d~ 

producliv1dad en cerdos 

Numero de Lechones Lechons-s Pez o de Peso d& Interval•:i Di as 

part.o nacidos deslela- la ca- la cama- enLre abler-

vivos dos mada da al partos los 

CKg) deslete Cdlas) 

CKg) 

e. 5C12) 7. '53(12) 1 o. 6(6) 34.1(3) 180(9) 69.9(5) 

e e. 3c12' 7. 90(12) 10. 7C6) 42. 2C3) 169(9) 59. 05(5) 

3 9. 3C 12) 8. 02(12) 12. 2(6) 42. 6(3) 164(8) 54. OC5) 

4 9.3(11) 7. 87C12) 12.2(6) 42. 2(3) 165(6) 55.09(4) 

5 9. 8(8) 8. 30(8) 11. 8(2) 37.9(2) 175C4) 66.68(4) 

6 9. 6(6) 7.92(8) 11. '5(2) 37. 9(2) 162(3) '52.16(2) 

7 9. 2(3) 7. 23C3) 12. 0(2) 34. 9(2) 171(2) 76.10(1) 

e 9. 0(2) 6.10(2) 9.8(1) 30.9C2) 145(1) 

g 7. 5(1) 7. 4'5C1) 10.9(1) 160C1) 

10 s. 3(1) e. 54CD 11.6(1) 

En el presenLe cuadro se analizaron 12 granjas porcinas de 3 

regiones del pal s; ce-nlro (6 granjas). noroeste ( 4 granjas) y 

sureste (2 granjas), podemos notar que. los paráme~ros más 

imporlanles son más elevados ent.re el tercero y el quinto parto; 

sin embargo, en el sax.to aún podemos encontrar niveles 

imporlan~es en nacidos vivos. lechones destetados e intervalo 

enlre par tos. 

~ Los números entre parén~esis indlcAn el número de granjas en 

cada es~imador. 
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CSchinca, 1Q80) encont..rá.ndose casos extremos de 5. 46 (Rodriguez 

Quijano, 1981) hast.a 38 ~ (Guerra, 1980). Asi se vienen 

dest..et.ando de 7 a 8. 5 cerdos/part.o CCancino. 1977) y de 16 a 20 

por afio CQuir6z et. al. ,1981 y Rodriguez Quijano, 1981); en el 

t..r6pico el report.e es de 7. 75 cerdos dest.et.ados por parlo (60, 

01. 109, 115, 118, 183), 

En la ólt..ima et.apa (engorda) los animales tienen una tasa de 

mortalidad de 2.5 a 6 % como promedio, por lo que la salida al 

mercado es de 5. 66 a 8 cerdos por cerda por parto CCancino, 

1977 y Aguilar Viveros, 1974) C3, 17, 109, 115). 

El cerdo es de los animales domésticos. uno de los que liene 

mejor conversión alimenticia, siendo esla de 3: 1 y de 2. 0: 1 

CQulr6z el al., 1981) 1 el MVZ Mario A. Velasco en la cátedra de 

Clínica Porcina menciona que ésta se encuentra de 3-4:1 C109). 

5.4 INSTALACIONES PORCINAS EN EL TROPICO 

Para la planeación de las instalaciones porcinas debemos tomar 

en cuenla las variar1.t.es del clima, t..ales como la t.emperat.ura 

máxima y m1nima, la precipit.ación pluvial y los vient.os 

dominantes; ya que estos factores climáticos tienen un efect..o 

direct..o import.ant..e en la fisiologla de los animales. Estos pueden 

ser controlados mediant.e el uso de inst.alaciones adecuadas a cada 

situación ce. 19, 98). 

En los climas cAlidos como el trópico, las instalaciones deben 

estar orientadas con las aberturas mayores en forma perpendicular 

a los vienlos dominant.es y paralelamente a la trayect..oria del sol 

para obtener una ventilación permanente que a~enúe los efectos de 

la temperatura. Asimismo, deben t..ener una protección contra las 

lluvias con vienlo que caen formando un ingulo de 450 con respecto 

al horizon~e y provenientes del nor~e C107, 129). 

En general las const..rucciones deben tener ciertas 

caract.erist..icas. 

- Drenaje adecuado para evit.ar la humedad que es uno de los 

fact..ores que más afectan a los cerdos; se recomienda un declive 

del 2-3 ~ en piso de tierra. 
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- Higiénicas y (Acil de limpiar. 

- Material de la región que economice su uso. 

- De f~cil acceso y su dise~o debe lomar en cuenta la secuencia 

de trabajo de rutina y el flujo de personal (5, 129), 

De acuerdo a su etapa productiva los cerdos tienen diferentes 

necesidades: 

Reproductores en corrales de montas. - Las hembras pueden 

mantenerse en grupos de 4 a 6 con una superficie de 2-4 m
2

pcr 

animal y siendo de 2-3 m2 de sombra por cerda, la altura de las 

paredes 

superficie 

debe ser de 1.1 a 1. 2 m. Para los ver-racos. 

t.olal debe ser de e, a 12 m2 con 2-3 de sombra; 

la 

la 

pared de 1. 2 a 1.5 m de altura. En ambos casos la alt.ura del 

lecho es de 1. 8 a 2. 2 m en la part.e mAs baja y 2. 8 en la parte 

mAs alta. El lecho puede ser de una o dos aguas (18, 129). 

Ges tac í ón. - En confinamiento se pueden alojar en forma 

individual Cjaulas) o en grupos (corrales de 4 a 6), En pastoreo 

se puede dar una hect.Ar ea por cada 10 cerdas di vid! da en dos 

parles; se puede agrupar de 15 a 20 cerdas por lote, alojAndolas 

en cobertizos porlAt.iles, las paredes deben medir de o.a a 1.5 m 

de altura y el techo de 1.8 a 1. 9 m en la altura menor y 2.4m 

para la alt.ura mayor (18, 107). 

Parldero.- Tiene una jaula interna de 0.6 a O.B m de ancho, una 

barra lateral ajustable a 20-30 cm del suelo, en algunas 

explotaciones se dejan fijas las barras durante los primeros 2 a 3 

dias que es cuando hay mayor peligro de aplast..arnlent.o, (ver 

figura 10). Es recomendable dar un pasillo al frent.e para dar 

alimentación y un pasillo posterior para asistir el part.o sin 

molest.ar a la cerda, el pasillo poslerior no debe medir menos de 

0.75 m de ancho ceo. 129). 

El espacio considerado para el lechón a los lados, es debido a 

la preferencia inst.inliva de ést.e a permanecer echado cerca de 

la ubre de la cerda en las primeras horas de vida. La alt..ura de 

la pared es de 1.1 m y la altura del locho de 1. 0 m en la part..e 

más baja y de 2.0 en la parle mAs alla (10, 60). 

El paridera de campo se usa en el sistema ext.ensivo, const.a de 

3 chapas de zinc acanaladas de 1.8 m de longitud unidas con 
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Figura 10.- Dlmensicnes de un parldero para cerdas 

~:¡ ·. i¡; 
.w~.. 'o 

,__ ;!,'I"" 1 

Arco.. 
O..~ _\ lVLA 

'o) fsr•CIO ri><A L«••1Jl1 

Fu•nle: Engtlah. P. u.PBZ). 

remaches y fijadas en los extremos por soporles de hierro; una de 

las puntas de las chapas se enlierra a 0.1 m de profundidad y la 

olra queda levanlada apoyAndose en una eslaca de 0.8 a 0.9 m de 

altura, de modo que la chapa queda inclinada como un tejado de 

una sol a agua e 1. 07) . 

Lactancías.- A estos corrales se pasan los animales después de 

2-3 semanas del parlo. La superficie es de 6 m2 teniendo una 

parte para la marrana y olra para los lechones. debe constar de un 

pasillo anterior y uno poslerior como el paridera. (129). 

La división entre los corrales debe ser de una pared con 0.9 m 

de altura para evitar que las heces pasen de un corral a otro, las 

paredes externas deben medir de 1.2 a 1.6 m (129). 

Crecimiento.- La superCicie es de 0.6 a 0.75 m2 por animal, las 

paredes deben lener una altura de 0.7 m; el lolal del lejado no 

menor de 1.8 m de altura en su parte más baja con techado del 100 

}¡. En pastoreo se recomienda tener en refugios a los animales 

durante los días de lluvia y cuando el paslo está mojado (19, 991 

107, 129). 

Ensorda.- Las paredes externas son de una altura de un melro y 
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las inlernas de o.a m.la medida del techo es de 1.B a Z m en la 

part.e más baja y de 2..5 a 2.S m en la parle más alla.debé t.&ner un 

100 " de techado y laterales abiertos. En past....ore'o sori 

recomendables los cobertizos porlálil0s C20, 107). 

En los sistemas extensivos las cercas no son indispens~bles, 

debido a que los animales l!enden al reposo luego de recibir una 

ración alimenlicia adecuada. no obstanLe. se requlere hacer 

rot.ac16n de polreros cuando s~ cuent..a con buena pastura; est..as 

cercas pueden ser eléclricas, de alambre no eléctricas o de madera¡ 

en e~ caso de los cercos de alambre los posles deben ir colocados 

cada 8-12 m y debe ser de 5 hilos como minimo con una alt.ura de 

O.O m. Los cercos eléct..ricos neces!Lan sólo 2 hilos. uno colocado 

a 15 - 20 cm del suelo y el olro a 35 - 41 cm del inferior o bien 

que abarque 2...-3 partes d~l tamaNo del animal; la pulsación puede 

ser int..erm.lt.ent.e o continua con una 'iariaeión de 1 - 10 mil 

voltios: en lineas largas es mejor usar volt.aje bajo (69, 107). 

Es import..anle proveer de refugios a los cerdos. tales como los 

árboles que en determinado momen~o pued&n servir de barrera contra 

el vient.o. otra opción es la const..rucclón de sombreaderos móviles 

siendo tirados por tra.ct.ores o por tracción animal, dichos 

sombreaderos deben tener las caract..erist.icas que muestra la 

figurA 11 (19, 5g, 107J. 

Figura 11.- Sombreadero m6vll para potreros 

~uonto: l:lnemlngar UPD.f.J. 
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Los refugios fijos deben aprovechar las ventajas del lugar, el 

piso de tierra, instalado en lugares alt.os, secos y protegidos por 

una zanja para que no entre la lluvia~ el Area que necesitan es el 

doble de la superficie requerida en los pisos de cemento; para los 

lechones uno/m2 ; para cerdas una por cada 2. 6 m2 en la primera 

etapa de la gestación y para las gestantes al final de esta etapa 

de 3 m2 /animal C18, 107). 

Rampa para el transporte.- Puede ser fija o móvil, dependiendo 

del t.amaNo de la piara. En criaderos peque~os se puede usar una 

rampa móvil de 4-5 m de largo, tiene forma trapezoidal con una 

base menor de 0.3 m y una mayor de 0.6-0.8; las paredes laterales 

deben cerrarse hasta 0.6 m. El piso debe tener listones cada 0.2 

m para que los cerdos no resbalen (107). 

Comederos.- Los comederos pueden ser individuales o colectivos, 

en éste último caso hay que colocar bretes cada O. 4 m para los 

adultos, 0.2 m para animales de hasta 80 Kg y 0.3 m para los de 

engorda. Los comederos f"ijos deben ser de mampost.eria o de 

cemenlo; los móviles de cemento armado o de madera. La profundidad 

varia entre 0.16 y 0.25 m. el ancho de 0.35 a 0.4 m y el largo es 

el mtíl liplo de O. 4 m por el número de cerdos, Los ángulos deben 

ser redondeados (37, 107). 

Para los lechones se puede usar el comedero aulomálico tipo 

bandeja. En cria y termlnación pueden usarse comederos aulomAticos 

que se basan en el principio de la gravedad para distribuir el 

alimento C107). 

Bebed.eros. - Se usan principalmente bebederos de chupón: en 

pastoreo se puedo usar el bebedero móvil de lonel que funciona con 

el mismo principio de los bebederos para pollitos. C107). 

5.5 RAZAS 

Hace lodavia algunos a~os las razas de cerdos se clasificaban 

en base a. una designación inglesa; la cual est.ablecia el cerdo 

~ipo grasa o manteca y el lipa tocino o carne. En la actualidad 

esto resulta obsoleto ya que los mercados de manteca han 

desaparecido debido a la aparición de las grasas vegetales cea. 
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72). 

La especie porcina cuenta con un nómero considerable de razas, 

las cuales se encuentran ampliamente distribuidas en todo el mundo 

en donde cabe destacar al Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire, 

Tamworlh, entre et.ras, las que se encuentran ya sea puras, 

mejorados o con mezclas cea, 72) 

El origen del cerdo es el t..rópico y su adapt..aci6n a oLros 

climas es a través de los cent..urios. En eslos momentos las razas 

mejoradas europeas y de Norteamérica, están sufriendo un proceso 

de readaptación a su medio original C40). 

Las razas que por su capacidad se adaptan m&jor al medio 

ecológico y sistemas de crianza ·en México junto con una adecuada 

productividad Crendimient..o) son: Duroc, Hampshire, Yorkshire, y 

Landrace; no olvidando la ex.ist.encia en reglones tropicales de 

cerdos nat.ivos que por su rusticidad han prevalecido por los anos, 

t..al es el caso del pelón mexicano y del cuino (72). 

DUROC 

Ra'Za de cerdos más conocida y popular en México, desarrollada 

en el noroeste de Estados Unidos a parlir de cerdos rojos de Nueva 

YOrk y Nueva Jersey; es de color rojo con variabilidad en el tono. 

t.alla mediana a grande, dorso y lomo arqueado, cabeza pequei"fa, 

cara corla y ancha con perfil recto o hundido, ojos prominentes, 

orejas corlas o de mediano tamaNo dirigidas hacia adelante y 

caldas en la punta. cuello corto, pecho ancho y profundo, 

costillares largos y profundos, pe'Zones en un número no menor de 

10. jamones musculosos. palas medianas y ·rectas; es notable su 

rusticidad, adaptabilidad y &ficacia prolífica c11. 72, 73). 

HAHPSHIRE 

Alcanza su mayor desarrollo en el condado de Hampshlre. en 

Inglaterra. Su principal caract..eristica es una franja blanca sobre 

su cuerpo que es negro. ésta abarca los miembro~ anteriores y la 

cinchara Chay casos de animales que no llenen definida est.a Cranja 

o de coloración totalmente negra o bien de cuerpo blanco y cabeza 

negra), cabeza de t..ama~o mediano, perfil recto y corlo, hocico 
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alargado, orejas ereclas corlas o medianas, de extremidades 

~uertes y un poco largas, en general tienen una buena conformación 

de carne; son cerdos alertas y act.ivos, son muy prolíficos, 

rOsticos y muy buenos para el pastoreo, las madres son buenas 

lecheras, aunque apacibles son más nerviosas que las Duroc (11, 

72). 

YORJ<SHIRE 

Originada en el condado de Yorkshire, Inglaterra. Es un cerdo 

blanco con lunares ocasionales, cabeza mediana, hocico ancho igual 

que la frent..e, orejas erectas y corlas o medianas dirigidas 

ligeramente hacia atrás, perfil subcóncavo, dorso y lomos largos y 

arqueados, jamones largos descendidos, debe tener cuando menos 6 

mamas de cada lado: no es raro encontrar 16 teta~, como tampoco de 

12 a 18 marranitos, ya que su principal ventaja es su capacidad 

maternal y prolifica c11. 72). 

LANDRACE 

Originario de Dinamarca, se formó a part.ir del viejo cerdo 

Danié-s y el Yorkshire; de pelaje blanco, cabeza angosta y recta, 

hocico alargado y fino, perfil recto y largo, orejas grandes 

caídas hacia la trompa t.apándole prácticamente los ojos y 

llegándole cerca de la punla del hocico; tiene una gran longitud 

corporal ('de buena canal) por lo que el dorso y el lomo son 

sumament.e largos, jamón bastante musculoso, patas delgadas pero 

ruertes, son apacibles, bast.ante proli ficos y buenas productoras 

de leche. El Dr. Juan M. Acevedo (1988) sostiene que ésta linea 

carece de rusticidad, ya quo tiene problemas de patas y gran 

pérdida de peso en la lact.ancia C"sindrome de la puerca flaca") 

por lo que es dificil llevarlas a periodos mayores de 21 dias y el 

lapso para cargar se alarga por la condición de las cerdas, no son 

sobresalientes en su velocidad de crecimiento y baja en 

prolificidad al siguiente parlo debido al mismo síndrome (11, 61, 

72. 73). 
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RAZAS NATIVAS 

Presentes en el t..r6plco mexicano, t.ant.o en la vert.ient..e del 

Golfo como en el Pacif'lco; se encuentran a.Un los cerdos pelones 

los cuales al igual que los cuinos son cerdos nativos de la región, 

producto de la influencia del medio ambiente sobre los cerdos 

lampiNos t.raidos por los espa11oles. El cerdo pelón t.iene perf 11 de 

cabeza y cara rectos, orejas de t.ama11o medio y ca.idas sobre los 

ojos, dorso rect.o, ancas caldas, cuerpo parcial o t.ot.alment.e sin 

pelo, talla mediana, color grlsAceo, bastante prolificos Cno 

siendo raros partos de 8-10 lechones), son buenos productores de 

mant.eca, las hembras que paren son ext.remadament.e bravas 1 aunque 

fuera de ésto son apacibles C72). 

Por su parte los cuinos, no es raro encontrarlos en el sureste. 

Oaxaca, Guerrero. Michoacá.n y 'Jalisco. son buenos product.ores de 

mant.eca. $$ encontraban en los mismos rumbos que el pelón; de 

perfil cóncavo con t.endencia a recto. trompa peque~a, dorso 

arqueado, cuerpo redondo pero corlo, desprovisto de pelo. muchas 

veces con él pero no muy abundante y suma.menle rizado, los hay de 

color negro, rojos y hast.a pint.os: alcan2an a lo sumo 45 Kg de 

peso; su decrement.o se debe principalment.e a su baja prolificidad 

y a la aparición de grasas y aceites vegetales C7Z). 

En las cost.as del Golfo de México, sobro t.odo en Veracruz, 

existen unos cerdos que no t.ienen separación int.erdigit.al. por lo 

que presentan una sola unidad represent.ada por un casco o con 

rudimentos de una sola pezuna Csindactilios), Es un carflcter 

dominante sobre la pe2una normal; son de talla mediana, perfil de 

variable a cóncavo, orejas medianas generalmente caldas, cuerpo 

cubierto de pélos normalment.e rizados, de coloración variable, 

según Menéndez <1979) son llamados "casquiloniosº y "pat.as de mula" 

C72). 

5.6 SELECCIOH DE LOS REPRODUCTORES 

La selecc16n de los reproducl.ores consl.i luye un paso 

fundamental en el éxllo de una explol.ación formando lo que se ha 

dado en llamar "pie de crlaº1 el cual viene a fortalecer las 
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caract.erist.icas product.ivas del hat.o. t.al pie de cria debe est.ar 

integrado por aquellos ejemplares que reunan las mejores 

caract.erist.icas genét.icas Ct.ant.o genot.ipicas como fenot..!picas). 

Gloria Fuentes C1Q87) menciona que la selección de est.os animales 

es import.ant.e para obt.ener lechones sanos y bien desarrollados 

C73, 130). 

Berruecos (1Q72) menciona que en la selección del lole de 

fundación de una granja se deben 

Capacidad reproductora 

Pot.encial de producción 

Conformación general 

Caracterist.icas fenot.iplcas 

analizar aspect.os como: 

{
Fecundidad. 

Fertilidad. 

{ 

ApUtud maternal. 

Conversión aliment.icia. 

Velocidad de crecim.ient.o. 

Caract.erist.icas de la carne. 

{ :::;r~~~=· corporal. 

Producción de carne. 

Robust.ez.vlgor,est.ado de 

salud. 

{

Lomo resist.ent.e y arqueado. 

Jamones gr andes. 

Ubre sana y funcional. 

Dedos erectos y cortos C11). 

A las hembras es conveniente seleccionarlas ent.re los 6 y 0 

meses de edad; deberá ser hija de buenas reproduct..oras. as! como 

venir de una camada numerosa y sin defectos hereditarios en ella o 

sus hermanos¡. deberá poseer una vulva prominant..e. sin exudados y 

de color rosa pAlido, a la vez present.ar t.et..as bien desarrolladas 

en número de 12 a 14 en 2 tilas simét..ricas • abiertas y con 

producción de leche¡. sus est..ros deberAn ser regulares y de fuerte 

intensidad; se preferirá cuerpo largo, lomo fuert..e, amplio. 

uniforme y ligeramente arqueado con jamones bien desarrollados¡ 

las pat.as fuertes, bien formadas, de tamai"'io mediano y con pezuf'ias 

cort.as y rectas. sin reblandecimientos o grietas; ausencia de 

papada, rabo alto y de preferencia de temperamento tranquilo c11, 
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73, 138). 

Por su parle los machos lambién deberán ser seleccionados entre 

los e y e meses; si no es de raza pura se recomienda que tenga el 

1nenor n(Unero de cruzamient.os; posee~ t.esliculos grandes, del mismo 

t.ama.fto y sin alteraciones Ccomo hernias, criplorquidismo, 

cicat.rices, verrugas, etc.), estos caracteres deberán también de 

comprobArseles a sus hermanos; deber A 

sensible; un nómero de lelas de 1a a 14 

presentar una libido 

en 2 filas simétricas; 

de cuerpo largo con buen desarrollo muscular, jamones grandes y 

bien formados, ausencia de papada, rabo alto; palas de lineas 

rectas con buena pisada Cbuenos aplomos) y uNas corlas sin 

rebla.ndecimi9nt.os as! corro docilidad para su manejo C11, 73, 138). 

5. 7 CRUZAMIENTOS 

Por cruzamiento se entiende al apareamiento entre cerdos de 

di st.1 nt.as r a.zas. el cual se emplea pr 1 nci pal ment.e par a combinar 

las caracteristicas deseables de las razas y obt.ener beneficios en 

el vigor hibrido o het.erosis Cpropuest.o por Schull en 1942). Se 

considera que un animal es h1brldo respect.o a un caract.er 

heredl~ario, si posee un gen domlnant.e y ot.ro recesivo. El 
result.ado m6s import.ant.e de los cruzamient.os es la het.erosls C11, 

ea, 90). 

La helerosis se define como la superioridad promedio Cx:>de la 

progenie result.ant.e del cruzanúent.o sobre •l ()() de sus padres; 

cuant.o mayor sea la diferencia gen6t.ica. mayor ser&. el vigor 

hibrido CVH). Cuando los cruzados llenen un comport.amient.o 

product.ivo superior al Cx:> de las a razas parent.erales, se da la 

het.erosis. Est.a superioridad puede ser m.6.s o menos que la del 

comport.amient.o product..ivo de una de las razas, dependiendo de las 

razas apareadas, pero es superior al Cx) de los padres. C11. 68, 

80). 

Los principales objet.ivos de los cruzamient.os son: que el 

cruzado ai::tem.ls de result.ar mejor que las razas progenit..oras, 

oblenga vent.ajas y cualidades de varias razas y venga a est.ablecer 
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las bases genét.icas en el desarrollo de olra.s nuevas. F'IRA (1985) 

considera que en un programa de cruzas dirigidas, la helerosis da 

como resollado lechones fuer les al nacer. con crecimienlo má.s 

r~pido y más animales nacidos y deslet..ados por marrana (11, 68). 

Los principales resultados obtenidos con la helerosis son: 

incremenlos en la capacidad reproduclora y en la mat..ernal, 

tamaf'ío, velocidad de crecimiento y resistencia a enfermedades e 

insectos nocivos o alteraciones climAlicas de cualquier indole 

(11). 

En lérminos generales las caracler1slicas menos heredables, 

como las reproductivas y algunas de producción, presentan el mayor 

grado de helerosis y aqu&llas relacionadas con la composición de 

la canal y que son altamente heredables presentan un VH reducido 

(00). 

La cantidad de cruzamientos ut..ilizados llene una gran 

influencia sobre la helerosis. El uso de animales cruzados en el 

apareamiento la maximiza lo que cont.rast.a cuando se utiliza un 

primer cl"'uzamient.o Chembras de raza pura) o cruzamiento múltiple 

C hembras cruzadas) C80). 

Debido a la pérdida por muerte y a un mayor indice de 

crecimiento, la mayorla de los porcicult..ores comerciales deberá. 

usar una marrana cruzada como l"'eproductora en lugar de una de raza 

pura <00). 

Algunas razas llenen mejor habilidad materna (razas maternas); 

otras razas tiene mejor crecimiento y características de la canal 

Crazas paternas). Un sistema de cruzamient..os que aparea sementales 

de razas paternas con marranas de razas maternas obtiene ventajas 

de las caract.er1sticas deseables de las razas y al mismo tiempo 

minimizan algunas de sus deficiencias C80). 

Cruzamiento consaneu!neo 

Es el apareamiento enlre animales de la misma raza que son 

parientes cercanos, v. gr. entre hermanos o padres cor1 las hijas. 

Esle método trae retrasos genéticos como: disminución marcada de 

la parición, baja el consumo, la canal es de menor calidad por 

cada aumento del 10 Y. del coeficiente de consanguinidad hay un 
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Cuadro 17. - Import.ancia relativa d• las razas. de acuerdo con 

sus caract.erist.icas product.ivas 

p V CN GP e 
Landrace Poland ·Landrace Pol.and Poland 

Yorksh!re Poland M. Yorkshire Ouroc Yorkshire 

Tamwort.h Duroc Tamwort.h Chest.er Landrace 

Duroc Chest..er Hampshire Poland M. Hampshire 

Hampshire Berkshir• Duroc La.ndrace Berkshire 

Poland Manchado Landrace Ches ter Yorksh1re Poland M. 

Chest.er Hampshire Poland M. Berkshire Duroc 

Berkshir• Tamwort.h Berkshire Hampshire Chest.er 

Pola.nd Yorkshire Poland T.amwort.h Tam>ie>rl..h 

Clave: P.- Prolif!cida.d. 

v.- Viabilidad. 

CM.- Capacidad M&t.erna. 

GP.- Ganancia de Peso. 

c.- Canal. 

0.7 ~de disminución de la lechigada y aba.l.imient..o del peso de 1.7 

Kg a los !5 meses C42, e8). 

Cruzamiento l tnval 

consiste en el aparea.mi•nt.o entre animales de una linea o 

f"amilia cuyo parent.esco no es t.an cercano como el consanguineo, 

v.gr. eht.re prill'OS segundos Ce8). 

Cruzamiento abierto 

Es el apareamient..o •nt..re animales de la misma. ra'Za pero que no 

tienen relación familiar ent.re ellos en su pedigree hasta la sext.a 

generación, Berruecos C1972.l menciona. que es ulili'Zado por 

criadores de raza pura C11, 68). 
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Cruzamiento Absorbente 

También conocido como gradual. de implanlaci6n o encaste; es el 

sistema de cruza de un semental puro (A.) con una hembra nativa o 

clasificada. En un primer caso Sé obtienen h1bridos que se 

volver~n a cruzar con sementales (A) y asi sucesivamente. La idea 

es obtener arlimales que sean de la raza CA) lo que s& logra 

después de 4 a 6 ganerac!ones; el objetivo en est.e caso se basa 

en la int~oducción paulatina de una raza. una ven~aja consiste en 

poder aprovechar los factores de resist.encia de los animales ya 

a.daplados, como soporte a la int.roduc.ción de la raza mejorada. 

Est.a es una de las formas de mejorar la ganaderia a menor cost..o, 

debido a que sólo se necesi~a el semental. En segundo caso se usa 

para producir cerdos que se &nvian al mercado. Los reemplazos de 

los: reproduct.ores son adquiridos de otras granjas; el principal 

cbstAculo que m~est.ra ésto es el alto cosLo que represenlan dichos 

reemplazos, además de no aprovechar el vigor hibrido de la madre 

ya que sólo la cria será cruzada C11. 42, 68). 

Crt.l2amíento entre ra.2as 

Es el apareamiento enlre animales de dif'erent.es: razas, 

ex.isliendo los sistemas rolacional, terminal y rot.alerminal cea. 
80), 

a) En el s1 slema rotacional se al t.ernan di f"erenles razas de 

sementales en las dis~!nlas generaciones.El número de razas usadas 

pu&den ser a. 3 o 4; el sislema doble rot.aLivo y el rolalivo con 

3 razas son los más usados; usar má.s do 4 aumel'lt.a los problemas 

de manejo sin t.ener mucha ganancia en el compor~amienLo ya que al 

incrementar el número de razas utilizadas se increm&nta el 

porcentaje de VH~pero cada raza qu& se agrega contribuye con menor 

canlidad a la het.erosis t.ot.al y se hace mAs complicada la 

operación del sistema. Las razas se escogen lra~ando de compensar 

sus deficiencias. La selección de la raza inicial de la hembra 

deberá dist.ioguirse en prol!Cicidad y habilidad ma~erna (11, 68.-

00). 

Debido a que los lechones producidos en el doble rotativo y las 

hembras usadas son má.s del 50Y. de una raza, hay que escoger 2 
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razas productivas que estén arriba del promedio en conversión 

alimenticia para reducir los costos de producción. Se usa primero 

una raza y después la 

forma indefinida. Los. 

olra, para conli nuar al t.ernat.i vamente en 

machos obtenidos serAn animales para 

engorda, las mejores hembras será.n seleccionadas para ser 

reproductoras y se aparearán con la raza opuesta a la de su padre. 

Est.e programa CBerruecos. 1972) tiene la ventaja de que en el 

momento en que se quiera por cruza absorbente, se puede volver a 

la raza original en pocas generaciones, o cont.lnuAndolo se 

mantiene un buen nivel de het.erosis en la madre y en la cria 

(11, 80). 

Para capit.ali2ar en heteros!s la adición de una tercera ra2a el 

sistema de cruzamiento aumenta el porcentaje de helerosis máxima. a 

un 86 Y. en la séptima generación. El cruzamiento rotacional de 3 

razas es probablemente el sistema de apareamientos mAs popular. 

Combina los rasgos fuertes de una tercera raza no disponible en 

las et.ras a. Se inicia cruzando 2 razas en donde las hembras 

seleccionadas se cruzarán con una tercera y después se usaran la 

primera, segunda y t.ercera cont..inuando as! sucesivamente (ver 

figura 12) c11. 68, 80). 

Figura 12.- Cruzamiento Rotacional 

SEMEHTALES DE 

Rt>:Z.A PURA 

X 

HEMBRAS 

SELECCIONADAS 

ta. Gen. 2a Gen. 3a Gen. 

Durocl Hamp.l York.,+ 

York.------1.....+.Hembr Hembra~ 
Cruzada Cruzada 

ler. cruza 2da. cruza. 

• Generaciones posteriores se continúan apareando las hembras 

con machos de ra2a opuesta a las caraclerist.lcas de la cerda. 

Fu•nto: oonzd.\ez R. , v. E. <U>OO). 

Un sistema rotacional de 4 razas. obtiene aproximadamente un 
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93~ de la heterosis máxima C80). 

Dentro de las principales vent..ajas que muest..ra el sist..ema 

rotacional se encuentra el que las hembras de reemplazo se pueden 

producir dentro de la propia granja; pudiéndose obt..ener 

beneficios en la implementación de programas dE.- mejoramiento 

genético, se reduce el riesgo de int.roducir enfermedades. el 

costo de los reemplazos es menor, el sist.ema alcanza un grado de 

het.erosis de moderado a elevado, además de que los adelantos se 

notan en las caracterist.icas que se expresan en épocas tempranas; 

como número de lechones, viabilidad y peso al destete C11, 80). 

Las desventajas de usar un sistema rotacional son; que el 

comportamiento y el color de los cerdos fluctúa de vez en vez, no 

se alcanza la heterosis máxima posible ni se aprovechan todas las 

ventajas de las razas, el manejo de las montas debe ser excelente 

para prevenir errores de apareamiento y pl:-rdida de helerosls 

aunado a que las caraclerisllcas sobre la canal prácticamente no 

muestran VH CBO). 

b) El sistema de cruzamienlo terminal se adapta muy bien a la 

producción de cerdos de engorda. Consta de un cruzamiento de 

razas que produzcan una hembra para que sea aparcada con un 

verraco de una lercera raza. Produce lechones par-a el mercado 

reuniendo los requisilos de producción de los cerdos de engorda. 

Las marranas y los reemplazos deben ser de una combinación de 

r-azas bien conocidas por su habilidad materna y que se distingan 

por su comporlamlento reproduclivo. Los sementales de una raza o 

razas no relacionadas y que sobresalgan en la producción de 

lechones eficientes y de rápido crecimiento de los cuales se 

obtengan canales de composición y calidad superior (80). 

Debido a que se usa solamente una raza de verraco, las hembras 

de dif'erenles edades y grupos se pueden mezclar en los loles de 

apareamiento. También tienen la ventaja de hacer uso excelente de 

las cualidades de las razas, además de reducir las flucluaciones 

de comporlamienlo y color C00). 

Se pueden utilizar razas diferentes en los sementales sin 

tener que preocuparse por errores en las montas CSO). 
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Figura 13.- Cruzamiento Terminal 

ruen\.e: Oon:tolez R •• v. JE. <t9em, 

En el uso de verracos cruzados, las indicaciones establecen 

que son reproductores mAs agresivos, llenen menos problemas en la 

firmeza de las palas y mejoran sobre todo la eficiencia en 

reproducción. En este sist.em.a de cruzamientos podemos utilizar 

sementales cruzados sin detrimento de la het..erosis siempre y 

cuando las mismas razas no se utilicen en ninguno de los 

apareamientos anteriores CBO). 

Las principales desvenl..ajas de este sist.erna se centra en la 

obtención de las hembras de reemplazo F1, ya sea que se compren o 

que se produzcan en la misma granja. Si se decide comprarlas, 

pueden ser dificiles de obt..ener en el momento que se necesiten, 

tener un costo elevado y existe el riesgo latente de introducir 

enfermedades al hato. Si la opción es mantener un grupo peque~o 

de raza pura para producir las hembras de reemplazo F1 on la 

propia piara hay que recordar que se requiere cont..ar al menos con 

una raza ~s de sementales (80). 

e) El sistema rotaterm!nal combina el cruzamienLo rotacional y 

el terminal presentando las ventajas de ambos sistemas. Cver 

figura 14) C80). 

Este método utiliza un 15 a 20 ~ de las hembras mAs 

productivas del hato en el programa rotacional. La selección de 

las razas a usar en esta parle debe enfatizarse en la 

prolificidad y habilidad materna. En el apareamiento terminal 
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F'igura 14. - Cruzamlenlc Rot.aterminal. 

d'ouroc}-
ÓHamp. 

1 
" Todos los cerdos al 

QSpol mercado. 

Hembra cruzada 

Hembra./ _....,,-Qchesler 

d cruzada-----..~ 
Landrace~'\ Hembra cruzada 

"--. Hembra } 

cr uzada~..---....d York. 

While 

CS0-85 ,_.. d& las cerdas) la SE>lecci6n debe-rá cent.rarse en la 

velocldad de creclmlenlo y caracler!slicas de la canal C00). 

En este s!slema so obtiene un alto grado de helerosis. nos 

perm.1.le utilizar las razas más adecuadas y los cerdos que se 

env!an al mercado present.an una mayor uniformidad. Asi como 

presentar las ventajas que conlleva el producir las hembras en la 

propia granja C80). 

La principal desventaja es que requiere de un mayor grado de 

manejo que el sisLert? terminal y es necesario mantener un elevado 

número de sementales en la piara C80). 

Una forma de iniciar un sis~ema ro~alerminal es a partir de la 

compra de hembras cruzadas pref&renlemenLe de razas maternas, que 

integren la parle rotacional del sistema. También se pu~de 

iniciar a partir de la selección de una pal"le del pie de cria 

exist.ent.e, que será apareada con sement.ales superiores de raza 

mat.erna Crazas blancas) para que de las ct'!as se obt.engan los 

reemplazos para lodo el hato. Las marranas t.ernúnales no 

relacionadas Crazas de color) y todos los animales resultantes se 

env!an al Mel"cado CBO), 

Una vez que el slst.ema se ha establecido, tenemos que usar las 
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cerdas con mayor producLividad para producir los reemplazos para 

lA parte rolacional del sistema y las hembras con un rendimienLo 

menor dest.inarlas a la producción de f"eemplazos para la porción 

t.erminal CBO). 

Para poder efec.t.uar un análisis objetivo de los d1ferent.es 

sistemas de cruzanU.en~os ten&rnos que tomar en cuenta: 

- Realizar un cálculo de la composición esperada de las razas 

y el nive~ de heLerosis mostrado. 

- Estimar para cada cruzamiento en part.icular el porcentaje de 

concepción. el número d& lechones al nacimlenLo y al des~ete, 

asi como la edad al mercado, calidad de la canal y la 

ericienciA alimenticia. 

- Debemos realizar- una proyección del resultado económico 

espel"'ado C80). 

Factores a considerar para seleccionar UI') si!;l.ema de 

eruzarnl en.los: 

- El sist..ema deberá obt.ener la mayor vent..aja de la helerosis 

mAxima posible. 

- Buscar obt..ener la más alt..a superioridad de las 

caract..erisl..ic.as deseables de las razas y a la vez que 

sus defectos se minimicen. 

- Que el sislema se adaple a la capacidad del porcicullor para 

la realización de su lrabajo y que sea prAclico en función 

de las condiciones exist.entes en la explolac16n. 

- La disponibilidad y cost.o de los reemplazos de calidad 

aceptable se debe de tomar en consideración C80). 

5.B ASPECTOS GENERALES DE MAHEJO 

FIRA C1995) considera al manejo como la llave para el buen 

runcionam.lent..o en cualquier explot..ación porcina; y considera que 

ésle representa entre el 75 y 90 ~ del éxito en la producción 

C6B). 

Por su parle Doporlo y Trujillo (1997) definen al manejo como 

las la.reas que se van a realizar en las dif'erent..es A.reas de una 

una eXplo\.ación; las claslfic:ari en rut..inas generales y 
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especificas, eslas úllimas subdividiéndose a su vez en diarias y 

semanales. Las lareas generales son similares en cada corral y 

son básicament.e: dar aliment.o, barrer, lavar, revisar los 

animales y dar t.rat.amlent.os (52). 

Hanejo del Hat.o Reproductor en corrales de monta 

El manejo del semenlal como t.al 1 empieza a los 0-9 meses de 

edad con 1 6 2 montas diarias. permiliendo 4 cubriciones a la 

semana hast.a el ano y medio y luego usarlo a un máximo de 3 

cargas di ar 1 as, acumulando 6 montas a 1 a semana; mantenerlo en 

corral de t.ierra y ejercitarlo ~na vez por semana Cuna hora por 

lo menos); protegerlo de las lemperaturas ext.remas; confirmar que 

las condiciones del piso sean satisfactorias; vacunarlo contra 

Cólera Porcino cada 6 meses; desparasi lar con levamisol 

CRipercol-L) cada 4 a e meses si el muestreo coproparasit.oscópico 

resultase positivo C3, 42, 128, 132). 

Las cerdas jóvenes son seleccionadas a un peso aproximado de 

90 Kg, debiéndose aparear a la edad de 8 a Q meses C2o. a 4to. 

calor) según su desarrollo. Es de suma imporlancia disponer de 

ellas en número apropiado, momento oportuno y edad adecuada para 

complelar los grupos con cerdas desletadas y considerando las 

repeticiones nos permit.an mant.ener completos los locales de parlo 

y permitir la producción en forma agrupada para facilitar el 

manejo de las cerdas y sus camadas, as1 como practicar la técnica 

de vaciado sanit.ario (122). 

Tanto para acelerar la aparición de la pubert.ad como para 

sincronizarla, existen 2 tipos de medidas basadas en las técnicas 

de manejo de las cerdas (cambio de local. mczcl a con ot.ras 

hembras, ut.ilizaci6n del verraco como estimulador) y el uso de 

hormonas ex6genas Cgonadotropinas en Corma individual o 

combinaciones, est.r6genos progestAgenos y factores hipotalAmicos 

inductores de la liberación de gonadot.ropinas) (122). 

En la actualidad se sef"íala que la pubertad en la cerda se 

presenta en UJ) lapso comprendido enlre 1 70 y 21 O di as de edad 

con un peso variable entre 70 a 110 Kg (122). 

Se ha recomendado cargar a las primerizas de reemplazo al 3er. 
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calor~ lo que lleva a darles mont.a alrededor de los 210 a 230 

dias con un peso que oscila ent.re 105 y 115 Kg dependiendo del 

si st.:ema de ali menlaci ón al que se someta C 122). 

Las cerdas se pueden cargar alrededor de los Q5 Kg de peso y 

al segundo eslro. Para llevar éslo a cabo se pueden sincronizar 

los calores ya sea usando hormonas ex6genas o el verraco, cuando 

las cerdas pesan unos 85 Kg y lienen una edad de 170 dias 

cargándolas al 2do. calor, es decir con 190 dias de edad 

aproximadamenle y g5 Kg de peso (122). 

El est..ro o calor puede durar de 1 a 3 dias¡ su delección se 

recomienda se realice 2 veces n:l diat ést..a se puede hacer por 

medio de la observación de los signos exlernos Ca medida ··que se 

aproxima el eslro la vulva se hincha y enrojece, muy nolorio en 

hembras jóvenes; mont..an a ot.ras cerdas o perrnlt..en ser montadas; 

erguimient..o de las orejas en razás de orejas prominent.es como 

Yorkshire; eslAn muy inquietas y a menudo emilen sonidos 

caracter1sLicos). aunado con el reflejo de inmovilizaci6n, ya sea 

provocado por el hombre, por est..1mulos artificiales o de 

preferencia por conlact.o con el verraco (52, 120, 132, 140). 

Las hembras en calor se llevan al corral del semant.al para 

llevar a cabo la monla observando minuciosamente la cubrición 

dando el segundo apareamient.o 12 a 24 horas después del primero, 

a primerizas y adultas respect.ivament..e (debido al liempo de 

ovulación, viabilidad del óvulo de 0 a 10 horas aproximadamente y 

calidad del semen). Se recomienda que esta actividad se realice 

en los periodos mAs frescos del dia <4 y 8 de la maNana o entre 6 

y a de la noche) C3, 5a, ea. 1a5, 13a, 140). 

Una vez realizado el apareamiento es import.ante comprobar la 

concepción¡ ésto se puede hacer checando la no repelici6n de 

calor de las hembras servidas. que se ponen en cent.acto directo 

con el macho de 19 a 25 dias posmont.a. La t.écnlca de ultrasonido 

es un método de diagnóstico que goza de gran difusión debido a su 

sencillez y confiabilidad, es aplicable después de los 30 dlas de 

geslac16n y no má.s de 60 posmonla C115, 140). 
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Ha.nejo del. parto 

a) 10 dias anles del parto o el dia de met.er la marrana al 

paridero se desparasi t.a externa e 1 nt.ernamenl.e. Para la 

desparasi t.ación externa se puede usar coumaphos CAsunt.ol 50) y 

para la inlerna usan product.os derivados de Levamisol. 

b) 8 dias anles del parlo se prepara el corral de maternidad o 

paridera, se limpia, desinfecla y luego se pone una cama de 15 cm 

de espesor que puede ser de virula de madera, bagazo de caría, 

rastrojo de maiz o paja de cereales. 

e) De 5 a 7 dias antes del parlo se le da a la cerda un ba~o 

con agua libia, jabón y cepillo. Después se pasa al paridera y se 

le cambia la diela común por una mezcla con 10 Ye de salvado de 

t.rigo y 90 % del alimento normal, pudiéndose suministrar alfalfa 

verde para evitar problemas de est.ref'íimient.o. 

d) El di a del par to se i ns tal a una fuente de calor en 1 a 

lechonera que puede ser un foco el éctr leo. La cama debe est.ar 

seca, el corral limpio y la cerda deberá tener las tetas y la 

vulva limpias y desinfectadas C3, 68, 116, 132). 

El lrabajador observa la conducta de los animales para eslimar 

la prox.1.midad del parlo. Se deberá. suspender el alimento ese dia 

sólo proporcionará agua C3, 115). 

Después del parlo la cerda dispondrá de agua en abundancia y 

no se le suministrará. alimento hast.a que hayan pasado otras 12 

horas. a menos que el animal se mueslre exageradament.e nervioso 

por la ral~a de él (132). 

Dependiendo de los dias que se den para lactancia variará la 

fecha de vacunación conlra el Cólera Porcino, realizAndose al 

mismo tiempo lanlo para la hembra como en la camada. 

Hanejo de l.a cama.da 

En el momento de la parición debe haber una persona encargada 

de vigilarla, la cual deberá realizar las aclividades que se 

mencionan a conlinuación C132). 

Inmediatamente después del nacimiento del lechón se debe 

limpiar y secar. El lechón nace envuel lo en reslos de membranas 

fetales; estas membranas deben ser removidas empleando para cada 
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lechón una toalla de papel desechable; los trapos no se aconsejan 

porque su desinfección es dificil y generalmente se convierten en 

un element.o de cont.am1naci6n. Cada lechón que se va recibiendo 

debe colocarse boca abajo, en primer lugar se limpia la cabeza, 

poniendo especial atención en los ollares extrayendo con el dedo 

mucosidades de la boca. Posteriormente se da masaje en la región 

de los pulmones para activar la circulación; si fuera necesario 

darle respiración de boca a boca (3, 68, 107, 110, 115, 138, 138). 

A pesar de la rapidez con que se momifica y cae el cordón 

umbilical, es indispensable cuidarlo porque el recién nacido no 

posee inmunidad natural y ese orificio abiert.o en el vlenlre 

puede resultarle fatal C107). 

El cordón umbilical se corla y desinfecta luego de que el 

lechón est~ limpio. Se usa un hilo común de algodón, una tijera 

esterilizada y un desinfect.ant.e (tintura de yodo o un 

equivalente) acondicionado en un frasco de boca ancha. En primer 

lugar, se embebe el hilo con el desinfectanle y a 3 6 4 cm de la 

inserción del cordón con el vientre. se hace un nudo. Luego se 

corla el cordón inmedialament.e por debajo del nudo y se introduce 

la olra parle del cordón en el frasco con desi nfect.ant.e, hasta 

que el Vientre del lechón coincida con la boca del frasco. El 

frasco y el lechón se giran 190 grados. quedando el animal con el 

abdomen hacia arriba. de t.al forma que el desinfectante baf'íe 

completamente la región donde el cordón se inserta con el 

V! entre ( 107). 

Los lechones se deben identificar el dia que nacen, la técnica 

mAs adecuada es el sistema internacional de identificación por 

medio de muescas Cver figura 15), el cual puede hacerse con una 

pinza especial o con tijeras filosas y desinfectadas (3, 68, 107, 

138). 

Después de la ident.ificaci6n se pesan los cerditos para 

evaluar las posibilidades de cr!a. Los lechones de bajo peso 

Cmenos de QOO g) son los que mAs mueren en proporción, no 

debi6ndase dar por perdidos sin luchar, ya que si se les 

suminist.ra energia adicional en forma de glucosa (suero 

glucosado subcut.Aneo o lnlraperiloneal)pueden salvarse algunos de 
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Figura 15. - Sist.ema int.ernacional de idenllficaci6n por medio 

de muescas 

Oreja derecha 

Número de camada. - Las muescas 

en la oreja derecha son ulil~ 

zadas para identificar a lodos 

los int.egrant.es de una camada. 

1 

Fuenle: f"IR4 CtP8'!5). 

ellos C123). 

Oreja izquierda 

Número de lechón.- Las muescas 

pract.icadas en la oreja 

izquierda identifican a cada 

uno de los cerdos de la misma 

camada. 

Las operaciones de manejo ant.eriores deben realizarse 

inmedi a lamente después del naci mienlo del lechón y en el or-den 

indicado; esas prAclicas no duran má.s de 6 minutos por animal y 

se ejecutan a medida de que los lechones nacen, durante el curso 

del parlo C107). 

Aun bajo ciertas condiciones de clima tropical, es 

indispensable que los recién nacidos sean puestos en un cajón con 

paja o heno con una fuente de calor para que se sequen, pues 

nacen con el aparato t.ermorregulador insuficient.emenle 

desarrollado; por ello no les es posible mantener el equilibrio 

130 



de su t.emperat.ura corporal cuando al ambient.e se encuentra a 

menos de 2.5°C e 107, 132). 

Cuando es imposible suminist.rar una fuente de calor al recién 

nacido, se le debe prot.eger en un cajón con cama de paja u otro 

mal.erial que preserve el calor C107). 

Después de nacer el Ollimo, poner a mamar calostro a lodos 

junt.os. Se debe observar detenidamente la conducta de la cerda y 

los lechones, prest.ando atención a la disposición de la madre 

para amamantarlos y la forma de atraerlos (modificación del tono 

del gruf"iido, mAs alto y mAs rApido).Se observarA asimismo si los 

lechones ingieren cantidad sufi~ient.e de leche, lo cual sucede 

cuando yacen tranquilos junt.o al pezón respectivo y maman de él 

sin tener que buscarlo C3, 68, 107, 132). 

Al tercer dia de nacidos los lechones se les aplica de 100 a 

200 mg de hierro dext.rAn por via int.ramuscular profunda¡ entre 5 

y 10 dlas de edad se recomienda iniciar a los cerditos al 

aliment.o, ponerlo en pequenas cantidades y retirar diariamente el 

sobrante del dla anterior; entre los primeros 16 dlas de v!da se 

realiza la cast.ración de los machos Ces .import.a.nle que ésto no 

coincida con la vacunación contra el Cólera Porcino), es 

lmport.ant.e que sea a esta edad porque el corle cicat.ri2a más 

rApido, el lechón sufre menos y la lenslón provocada por la 

operación se atenúa debido a la presencia de la madre y al 

amamant.amient.o. La vacunación contra el Cólera Porcino variarA de 

acuerdo al tiempo de gestación tal como se mencionó 

anteriormente (3, 60, BS, 107, 116, 132). 

Al momento del destete deberá.o ser pesados 1 os 1 echones. Es 

necesario mantener en lo posible grupos de lechones del mismo 

peso y sexo; también es importante el no tener exceso de animales 

en los 'corrales C3, 68). 

Hanejo de ta cerda destetada 

Es importante que las cerdas dest.eladas vuelvan lo mAs pronto 

posible al nuevo ciclo product..ivo, que entren en calor y así 

obtener un alto porcentaje de hembras cargadas en el menor Liempo 

posible C122). 
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En· cuanto al alojamlento que se les debe proporcionar a las 

cerdas destetadas hasta Ja monta, ox1st.en 2 tendencias; una de 

ellas establece alojarlas en grupos de 4 a 6 y la otra sugiere 

ubicarías en forma individual con el propósito de evitarle a la 

cerda tensiones soc! al es, qu0 ocasiona el establec1mi ent.o de 

jerarqu1a y en menor grado la competencia por el alimen 1.o 

(cuando las cerdas se alojan en grupos se colocan plazas 

individuales para la altmenl.ación) (120, 122). 

EXisl.en evidencias de que se obtienen mejores resultados al 

confinar las puer-cas inmed!ala.menle des.pué~ dE!-l destete, 

J.nclusive en México; la mayor objeción que existe para est..e tipo 

de alojamiento, es de que existen problemas para la detección de 

calores con la posterior repetición de los mismos C122). 

En el momento del destete, en la actualidad se considera 

obsoleto la practica del ayuno porque .lo que acelera el secado 

es el llenado mismo de la teta y éslo se logra sin suprimir el 

alimento CBrooks, 1973; Engllsh, 1977). El nivel de alimento 

Cpor lo general el mismo que sumi nist.rar-.a a la cerda lactante) 

desde el des tele a 1 a monta, existe bast.ante concenso ·de que 

influye en la duración del intervalo detete-calor y en el 

porc&ntaje de cerdas que entran en celo en un tiempo dado. 

lnCluye poco en el número de lechones nacidos vivos al 

siguiente parto siempre que se mantenga dentro de los niveles 

norrna\es (l.8 a Z.5 Kg diarios). El incrementar la cantidad 

de a.limento sumin1st.rado, puede mejorar el desempeKo de la hembra 

al primer part.o y de las. que pierden demasiado peso durante la 

1.a.ctancia Cm.As de 10 Kg en 42 dlas) (122:, 124). 

Para cerdos en pastor ea es recomendable el dest.rompe sobre 

lodo si se cuenta con poca extensión y si los pastos son de buena 

calidad¡ ~el hozar es un comport..amiento .lnnat.o en los cerdos y la 

mejor edad para realizar esta práctica es a los 3-4 meses de edad 

porque si se hace ar1tes el lechón sufre mucho y no come por 

var.los d.las, adom~s los daf"ios que puede hacer a la pradera no 

~on signiCicativos, pero si lo son cuando se hace a una mayor 

edad C107). 

Ex.J.slen 3 métodos racionales para realizar él dest.rompe: 
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a) Colocar con alicates especiales un anillo met..Alico 

Cgeneralmont..e de cobre) en el tabique nasa.l, ent.r-e el cart.llago 

d&l hueso nasal y el disco nasal. E:sle es un mét.odo eficaz en 

animales jóvenes p&ro en adult..os se cae rácilmen~e. 

b) At..rav&sar el t...abique con un al~mbre del No. 10 ó 12 

pasando por los ollares y el tabique, luego se coloca un t..rozo de 

madera en forma de cono en el hocico y se at...a el alambre como si 

fuera una argolla. 

e) Se perfora el tabique con una argolla de 1-3 cm de diámetro 

semejanle a la de los bovinos C107). 

Cuando los cerdos en crecitn.!ent.o se cambian a la sección deo 

engorda se pesa a los animales y si es necesarJ.~ •. se lleva a cabo 

un ba~o contra la sarna. De eot.re los animales que est.án a 

término. seleccionar a las hembras de reemplazo~ las cuales serAn 

vacunadas cont.ra Cólera Porcino una semana después de dicha 

selección (3). 

En el manejo de las explotaciones porcinas se debe eslabl&cer 

un modelo definido y seguirlo rultnariamenle hast..a que cada 

detalle del sistema sea mejorado al pur)t.O de que los cerdos sean 

produc~ivos eficienlement.e a~o t.ras aKo, no solamente en número 

sino en calidad; deberA revisarse que los encargados realicen las 

rutinas en cada si3'cclón, que aprendan a ej&cut..arlas; una vez que 

se ha llegado a una decisión para cambiar un detalle del sist.ema, 

no cambie mAs de una. cosa a la vez (52, 60). 

5. 9 LOS REGISTROS. 

Toda unidad ganadera debe determinar claramente los objetivos 

que persigue, de acuerdo a lo que se t.1ene invertido hay que 

calcular cuidadosamente la producción que se debe alcanzar. Por 

lo que se debe eslablecer un programa a ser a.lcan:zado 

Cpresupueslo:>, eslablecJ.do por los diferentes paré.melros 

product.lvos y reproductivos. En donde los regist.ros son los 

&lement.os necesarios para valorar la productividad de las 

&>cplolaciones porcinas ya que proporcionan información parA 

c:omprobar la producción obt..i&nida con los parámetros espera.dos 
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(55, 103). 

También nos ayuda a vigilar el nivel de ocupación de las 

dif'erent.es const.rucclones. debido a que el manejo adecuado del 

t.r á.nsi lo de animal es evita la presencia de enfermedades, las 

altas lasas de morlalidad y el retraso en el crecimiento. Lo cual 

sólo puede evitarse con una vigilancia continua del empleo de 

nuestros corrales. asi como los tiempos que se requieren para su 

lavado, desinfección y descanso C56). 

Las explotaciones porcinas generan una gran cantidad, 

importante y variada de información pr.ovenient.e de las diferent.es 

elapas por las que pasa el halo; tal información, para poderla 

analizar, es necesario recopilarla y organizarla para simplificar 

su utilización con la finalidad de consultarla y basar en ella la 

t.oma de decisiones. C54, 55), 

Los regislros deben ser sencillos. fAciles de llenar y 

completos; deberán contener los dat.os necesarios para la 

i nf'or maci 6n que contengan sea út.i 1 • regist.ros complejos 

consistent..es en varias hojas resultan inoperant.es e inútiles. 

Para facilitar el acceso a la información es necesario 

clasificarla, organizarla por Areas, lo que direct.ament.e depende 

de cómo est.é est.ruct.urada la granja. Doporto y Trujlllo (1988) 

nos mencionan 2 grandes secciones de evaluación;la reproductiva 

(información que se genera en los corrales de servicio. gestación 

y maternidad) y la terminal (conformado por los corrales de 

crianza, crecimiento, desarrollo y finalización) C53, 54, 56). 

Para un buen manejo de los registros y análisis del contenido, 

ést.os pueden contar con 2 tipos de información: La primera es 

referente tanto a la identificación del corral como la del animal 

o animales. La segunda parle incluye la información productiva 

del individuo en estudio, sea cual fuese la et.apa en que se 

encuentre C53, 56). 

Por lo general en una granja se busca evaluar al pie de cria. 

(registros del semental y en caso de las hembras en las etapas de 

vacías, geslación y maternidad); a los diferentes lotes en 

producción <crianza, crecimienlo, desarrollo y finalización); as1 

como cent.ar con un registro diario de información, control de 
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calores, cent.rol de almacén, regist..ro de consumo de alimento, 

control de preparación de aliment.o, registro de invent.arios y 

evaluaciones, et.e. Los registros son innumerables, ya que cada 

explot.ación disef'ía los suyos según el tipo de granja y sus 

necesidades particulares, por lo t.ant.o, una explotación porcina 

debe est.ablecer sus propios registros de información C3, 53, 54, 

56, ea, 103). 

Utilidades de los regist.ros en las explot.aciones porcinas: 

- Evaluación en forma individual de los animales. 

- Evaluacióf'l diaria, semanal, mensual, anual o por periodo 

productivo. 

- Observar y evaluar a las hembras por número do part..o. 

- Evaluar grupos o lotes de animales. 

- Hacer un seguim.i.ent.o de los animales en cada A.rea para 

delectar problemas. 

- Evaluar las diferentes razas o lineas. 

- Evaluar la productividad de los sementales. 

- Obtener algunos parAmetros de producción de importancia 

económica (por animal, lot.e, área o toda la granja). 

- Hacer seguimiento de lotes en et.apa terminal. 

- Evaluar la eficiencia terminal por razas y lineas. 

- Comparar diferentes tipos de instalaciones y edificios 

C54). 

Los registros pueden llevarse en hojas de papel o librelas y a 

su vez éstas guardarse en archivos o establecerse directamente en 

las Areas de producción de la información por medio de tableros o 

pizarrones. En la act.ualidad con la difusión de la cibernética en 

~odos los ámbitos, la computación representa un recurso ventajoso 

en el manejo y evaluación de regislros, como lo hacen ver Doporlo 

y Trujillo C1Q87) C53, 54, 55, 56, 103). 
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Capítulo 11 

MATERIAL V METODOS 



1.- MATERIAL. 

1) Fot.ografla: 

- Cámara fotográfica tipo reflex. 

- 6 rollos para fot.ografia a color de 36 exposiciones cada 

uno. 

2) Papeler!a: 

- MAquina de escribir port.A~il. 

- Hojas para máquina de escribir. 

- Cuadernos de notas (3). 

- Bit.Acoras (3). 

- Plumas, lApices y goma. 

3) Instrumentos y Ropa de Trabajo: 

- Overoles. 

- Bolas de hule. 

- Cuerdas. 

- Hojas de historia cl1nica. 

- Lámparas de mano. 

- Grabadora y cassetes vírgenes. 

- Formas de los cuestionarios para realizar la encuesLa. 

- Calculadoras cientificas C2). 

- Una computadora Ccerebro), 

- Un moni ter . 

- Una impresora. 
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2.- METODOS 

2.1 RECOPILACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE LA 

REGION Y TEMA DE ESTUDIO 

El primer paso en la elaboración de este trabajo consistió en 

la revisión del material bibliográfico de t.odos aquellos lemas 

que se desarrollar1an en la tesis, asl como la información 

regional. eslalal y nacional de algunos lemas. Tal recopilación 

se llevó a cabo lant.o al principio como durante el desarrollo de 

la investigación. 

Debido al carácter int.egrador de esta tesis, la información 

por capturar, era extensa y muy variada, para lo cual se acudió a 

centros de educación superior (FESC, FMVZ. UACh, UAMX y F'E), 

secretarias de Estado y organismos dependientes a éslas CSARH, 

D3EA, SRA. SPP, sr y PS, INET y la Dirección General de Fomento 

Cooperativo), cent.ros de investigación CINIFAP, Cent.ro 

Experimental HLa Posta''• Conacyt y Cent.ro de Ecodesarrollc), 

organismos financieros CBanco de MéY~co, FIRA y Banrural), 

municipios Clos H. Ayuntamientos de Minat.illAn, Coalzacoalcos 

y Acayucan), organismos contabilizadores de esladisticas CINEGI y 

Conapo) y 'reguladores de precios C!nco y Profeco). entre otros. 

2.2 HETODO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE 

Durante nuestra estancia en la comunidad. pudimos valernos de 

este método de investigación. gracias a la participación que 

tuvimos en la telesecundaria del lugar como profesores de 

educación tecnológlca. Debido a que la población no:> retribuyó 

es~e trabajo con la alimenlación diaria durante esle tiempo. ello 

nos dio la oport.unidad de convivir con la genle en su ámbito 

familiar y ganando confianza por ambas parles y as! c~nocer otros 

aspectos que no pudieron ser recogidos en los cuestionarios o 

bien confirmarlos. 
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De esta forma pudimos conocer a una parle de la comunidad, ya 

que por el rol de la ali menlaci ón, nos tocó convivir con gente 

diferente diariamente y aún t.uvlmos la oportunidad de visitar 

familias de otras comunidades ya que mandaban a sus hijos a 

estudiar en esta escuela. 

Una parte importante para nuestra integración con la comunidad 

fue el trabajo clínico y zootécnico llevado a cabo en el 

t..ranscurso de nuestra est..anci.a en el ejido. Además de nuestra 

participación en eventos religiosos que por tradición se efectúan 

en la comunidad como lo son las posadas. fiestas Guadalupanas y 

dias de muertos; eventos deportivos: actividades sociales y 

t..rabajos como la reali2ación de un est.anque para la cria de 

mojarra. 

a.3 ENCUESTA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LOS 

PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL EJIDO LIMONTA 

La manera en quo se realizó 1 a encuesta para ol presenle 

trabajo de campo fue: 

1o. - Se determinó la finalidad u objet.ivo de la encuest..a en 

forma clara y precisa; el cual era diagnost..icar los problemas 

económicos y sociales del lugar, cuantificando la magnitud de los 

mismos. 

2o.- Organización del equipo de planificación de la encuest..a: 

éste se conformó por el asesor de la presente tesis y 4 pasantes 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de los cuales 3 son los que 

presentan este estudio. 

3o. - Se delimitó la zona de est..udio: la cual comprende el 

Ejido Limonta rormado por 3 congregaciones: Limont.a propiamente, 

El Jicaro y La. Remita. ant..es de empezar la encuest.a se tenia 

planeado cubrir t.odas las f'amilias del ejido. pero por falta de 

tiempo y ot.ros imprevistos, sólo se encuestaron 66 familias 

de las 91 existentes es decir. un 72 ~. 

4o.- Formulación del plan de trabajo: Con base en la 

del i mi t.aci ón de la zona y en la ext..ensi ón de 1 os al canees y 

finalidades de la encuesta. se t.razó el plan de trabajo a seguir 

140 



C116). 

Se dividió la zona de esludio en 4 seclores, 3 de los cuales 

abarcaban Limont.a, cada seclor fue asignado a un encuestador. El 

otro sector abarcaba La Romlt.a en la cual las encuest.as se 

llevaron a cabo en un dia. Solicitando permiso para realizarlas 

Al delegado ejidal. 

Se realizaron las encuestas del 4 al 14 de julio de 1988 por 

la~ lardes de las 16:00 a las 19:00 hrs., ya que los ejidalarios 

por las mananas realizan sus labores agricolas. 

Todos los dias después de llevar a cabo las encueslas se 

dlscul.ian los problemas presenlados en la aplicación de los 

cuestionarios y las observaciones de cada enlrevislador. 

5o.- Selección de las técnicas de 1nvesligaci6n: So opt.6 por 

el cuestionario para ser llenado por el enlrevlslador. Nos 

abocamos a confeccionar el cues~ionario a aplicar basándonos en 

la lilerat.ura que sobre el particular existe en la biblioteca de 

la FESC y la proporcionada por el asesor. Las preguntas se 

formularon en base al "Esquema de un estudio para la exploración 

de una comunidad rural" hecho por Sánchez y Garcia ClQ84), 

adaplfmdol o a los objetivos de nuestro estudio, las 

particularidades del Ejido Limont.a y las condiciones de nuestro 

equipo de investigación. En el cuestionario se manejan aspectos 

sociales y económicos generales de la comunidad y mAs 

espec1ficos de las actividades agricolas y pecuarias (ver figura 

16), aplicAndose a los jefes de fanúlia C116). 

60. - Organización del personal: t.oda.s las personas que 

intervinieron en la realización de la encuesta estaban 

compenetradas en los objetivos del trabajo a desarrollar. Los 

que aplicamos los cuestionarios seguimos las recomendaciones que 

hace la 11 t.erat.ura y discutimos el mecanismo a seguir para 

real 1 zar la: 

a) Dividir al ejido en estudio por sectores y asignar a cada 

entrevistador un sector. 

b) Antes de aplicar el cuestionario a cada familia el 

enlrevislador le explicarla al jefe de familia el mot..ivo y 

objetivo de la entrevista, 
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e) Aplicación del cuestionario y anotar 

observaciones. 

conclusiones y 

d) AdemAs cada entrevistador contó con una bit.Acora donde 

anot.6 las experiencias y observaciones sobre la act.it..ud de la 

gent.e y de la flexibilidad del cuestionario. para luego llevarlas 

a la discusión diaria del equipo de trabajo. 

7o.- Preparación de la comunidad para la encuest.a: Se 

sensibilizó a la comunidad ant.es de aplicar el cuest.ionario como 

se explicó en el punto anterior, se solicit.6 al Presidenle del 

Comisariado Ejidal permiso para llevarla a cabo, además ya 

hab1amos realizado una visila 7 meses antes para conocer la 

comunidad y que la gente se familiarizara con nosot.ros (116). 

Figura 16.- Forma de los cuestionarios para realizar la encuest.a 

Area 1 

1. - Nombre del ejidalario: 

a.- Ubicación:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3.- Ho. de inlegranles de la familia~~~~~~ 

4.-

Ca) C b) Ce) Grado Cd) Ca) Cb) Ce) Grado Cd) 

Nombre Edad Escolar Ocupación Nombre Edad Escolar Ocupac. 

5.- Exis~e asociación ent..re los campesinos para? ... 

a) Arreglo de las calles, carreleras. et.e.:~~~~~~ 

b) Producción agricola:~~~~~~ 

e) Hacer construcciones:~~~~~-

d) Reunir dlnero:~~~~~-

e) Fiestas familiares:~~~~~-

f) Fiestas religiosas:~~~~~-

g) Ac~ivldades recrealivas:~~~~~-

h) Cuidar animales:~~~~~-
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6.- Pertenece a alguna asoclaci6n campesina o ganadera? si no_. 
Q\Jé beneficios le apor~a?. ___________________ _ 

7.- A qué partido pol1tico pertenece?~-------------

0.- CuenLa con letrina?~---------------------· 

9.- Qué hace con la basura?------------------~· 

10.- Qué problemas le ocasiona?~---------------~· 
11.- Hierve el agua? si no __ . 

12.- A dónde acude en caso de enfermedad? ________ _ 

13.- Qué problemas hay en los servicios médicos? ________ _ 

14.- Qué soluciones plan~ean? _________________ ~ 

Area 2 

15.- Qué alimentos consume con mayor frecuencia? _______ ~ 

16.- Cada cuando consume? 

a) Carne: 

b) Huevo: 

c) Pescado y mariscos: 

d) Miel: 

e) Leche y sus derivados: 

17.- Trabaja todo el ano en el ejido? si no ___ . 

18.- Trabaja fuera del ejido? si ___ no ___ . 
19.- Qué salario percibe? __________ _ 

20.- Qué trabajo reali2a fuera del ejido y en dónde? _____ _ 

21.- En qué época y cuAnLo tiempo? _______________ _ 

Area 3. 

22.- Cual es la superficie de su parcela? _____ ~Ha. 

23.- superficie dedicada al cultlvo ______ ~.Ha. 

24.- Qué uso le da a la superficie no cultivada? _______ ~ 
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25.-

e~ 

Cultivo 

e~ 

Epoca de 

siembra 

e~ 

Volumen de 

cosecha/Ha 

e~ 

Precio de venla 

de la cosecha 

26.- Gastos en la preparación de la tierra:~~~~~~~~~~~ 

27.- Gaslos en la siembra:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

28.- Gaslos en las labores de cultivo:~~~~~~~~~~~~~-

29.- Gastos de la cosecha:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

30.- Ocupa jornaleros? si~~- no~~-· Cuántos?~~~~~~~~ 

31.- Sueldo por jornalero:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

32.- Qué lipo de semilla siembra?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

33.- Fertiliza? si ______ no~~-· 

34.- Qué fertilizantes usa?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

35.- Qué tipo de maquinaria utiliza para el cultivo?~~~~~~ 

36.- Cuanta con asesoria técnica?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

37.- Qué problemas se presentan en la producción agricola?~~~ 

30.- Qué soluciones proponen?~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

39.- Por qué no se han llevado a cabo estas soluciones?~~~~-
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40.

Ca) 

Especie 

Cb) 

No. de 

animales 

Ch) 

Ce) 

Raza 

Cd) Ce) Cf) 

Finalidad Procedencia Alimentación 

CD Cj) Ck) CD Cg) 

Manejo Inslalaclones y Edad de Peso aprox. A quién Precio 

sanitario manejo fislco ven la de vent.a los vende Kg en pie 

41. - Cada cuAndo hay matanza de: 

a) Reses:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b) Cerdos:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

42.- Cuenta con asesoria técnica?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

43.- Qué problemas hay en la ganaderia?~~~~~~~~~~~~~ 

44.- Qué soluciones se planlean?~~~~~~~~~~~~~~~~-

45.- Qué obslAculos impiden aplicar las soluciones?~~~~~~-

Area 4. 

46.- Existe trueque en el ejido?~~~~~~~~~~~~~~~~-

47.- Qué productos truecan?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40.- En qué se basan?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

49.- Qué problemas existen en la compra de insumos?~~~~~~~ 
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50.- CuAles son las soluciones?~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

61.- Recibe crédito? si~~-nº~~-· De qué lipo?~~~~~~~~ 

62.- Qué inslilución lo proporciona?~~~~~~~~~~~~~~-

63.- Cuál es el lipo de inlerés?~~~~~~~~~~~~~~~~-

54.- Cuál es el acuerdo que se llene con la inslitución?~~~~ 

66.- Para qué utiliza el crédito?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DQ.lilodo on: S6nchoz y oorcla tl08·4.>, 

2. 4 SISTEMAS ESTADISTICOS 

Eslos sist.emas se emplearon para el anAlisis de dalos y 

evaluación de los result.ados de nuestro estudio. los sistemas 

usadqs :fueron: 

Medidas de t.endencia central. 

- Media arit.mélica. 

- Mediana. 

- Moda. 

Distribución de frecuencias. 

- Hi s logr amas. 

- Polígono de frecuencias C34). 

2.6 METODO DE LA PROYECCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

La proyección de la población a nivel nacional fue obtenida de 

un estudio hecho por la Conapo en 1986. Este estudio contempla 

2 opciones, la proyección alternativa que es un estudio de 

acuerdo a las condiciones acluales de población, es decir con el 

ritmo que lleVa actualmente, la otra opción es la programada que 

es la esperada si se cumplE~n los objeli vos del gobierno para 
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disnU;nulr el rit..mo de crecimienlo demogrAflco. Para el presente 

esludio se lomó en cuent..a la segunda. 

El consumo per cApit..a se calculó según el promedio de aumento 

que éste ha tenido en los óllimos 10 anos, considerAndolo de un 

0.2 kg anuales aproxirnadament..e de acuerdo a un esludio realizado 

por Maqueda y Quinlana (1983). 

La proyección de los kg producidos para los 10 aNos siguientes 

a nuest..ro est..udio fueron calculados. de acuerdo al inventario 

nacional en los últ..imos 10 anos, lomando en cuent..a lanto 

importaciones como exportaciones y las flucluaciones que t..uvo la 

producción en eslos afl'íos. La est..imaci6n de carne en canal fue 

calculada considerando el rendimiento que tiene el cerdo en 

promedio 70 Y. a nivel nacional según la SARH (1986). 

La población proyectada para Veracruz fue considerada en 
relación al Y. que represent.6 est..e eslado a nivel nacional en los 

últ..imos 10 anos, asimismo, para el consumo pcr cAplla se 

consideró el promedio de aumento a nlvel nacional, es decir. del 

o.a~ anual. 

La producción porcina proyectada para el eslado de Veracru2 se 

realizó lomando en cuenta la participación que t..uvo es~e estado 

en relación a lo producido en el pa1s en los últimos 6 aNos y de 

acuerdo lamblén a las fluct.uaciones habidas en la estadistica 

de la república en los 10 anos anteriores. 

2.6 FORMULACION DE RACIONES 

La ración alimenticia a usar se basa en el maiz mas el 

alimento comercial correspondiente a la elapa product..iva en que 

se encuentren los animales: as1 las raciones se manejan de la 

siguiente forma: 

REPRODUCTORES: 

a) Alimento usado para los verracos, cerdas primerizas en 

adaptación, cerdas gestanles y repetidoras C14 Y. de PC). 

Malz ......................•................ , ... 81 " 

Con.cent.rada para reproduct.or C36 ~ de PC) ...... 19 }~ 
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Coslo de los ingredientes: 

Maiz ...•..........•......... S 450. 00 

Concentrado ................ S 1160.00 

Costo por kilogramo de alimento producido S 584.90 

b) Alimento usado para cerdas laclanlos (15 Y. de PC). 

Maiz .••••...................................... 78 ,_. 

Concentrado para reproductores C36 }; de PC) .... 22 Y. 

Costo total por kilogramo producido S 606.2 

ENGORDA. 

a) Alimento de preinlcio comercial con un costo de$ 900.00 por 

Kilogramo. 

b) Alimento de iniciación C18 ~de PC). 

Maiz ........................................... 64.5 Y. 

Concentrado de iniciación (36 Y. de PC) ......... 35.5 ~ 

El costo total por kilogramo. considerando el precio del 

concentrado en S 1190.00/ Kg, es de S 708.90. 

e) Alimento usado para engorda C14 Y. de PC). 

Ma!z ...•......•••.•..................•.•.. , .... 81 Y. 

Concentrado para engorda C36 Y. de PC) .......... 19 X 

El costo total por kilogramo, considerando el precio del 

concentrado en S 1150.00 es de 583.00 pesos. 

2. 7 DESARROLLO DEL HATO 

Por esta técnica calculamos el flujo de los animales y el 

consumo de alimento mensual por unidad animal total. 

Se consideraron 3 ciclos de producción de la cerda hasta el 

tercer parlo. 

Las cifras del cuadro 18 son dalos promedio, por lo que en 

condiciones de muy buen manejo, al1menlaci6n y Sñnidad. y con el 

uso de hembras producto de cruzamiento de Landrace con Yorkshire, 

se pueden lograr mejores resultados. Por lo lanto son usados como 

una rererncia, ya que no ex!slen datos de granjas de la zona en 

que se pretende ubicar la cooper-ativa (119). 
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Cuadro 18.- Presupuestos para el halo reproductor con destet.e 

a 35 dias 

Primer part.o Segundo parlo Tercer par t.o 

X de paric16n 70 eo 95 

No. de lechones nacidos 

vivos e g 10 

No. de dest.et.ados 6.9 7.6 e.5 

" de mor t.al i dad en 

lact.ancia 15 15 15 

" de int.ervalo 

dest..et.e-calor 10 10 10 

X de calor agrupado en primerizas: 70 "· 
X de cerdas dest.et.adas que no enlran en calor o lo hacen fuera de 

ciclo: 15 Y.. 

~de desecho mensual: 2. 

Mo~t.as semanarias por semental: 

Joven C9 a 16 meses de edad) 6. 

Adullo Cde mAs de 19 meses de edad) 10. 

aoeado •n: sch\.nco. <11. o.>. 

Cuadro 1Q.- Presupuestos de consumo promedio de alimento por 

uÍiidad animal 

Tipo de animal 

Verracos 

Primerizas 

Primerizas fuera de ciclo 

Repetidoras 

Gest.ant.es 

Diario 

3.0 

2.5 

2.0 

2.0 

Consumo CKg) 

1. O + Pastoreo 
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eo' 

75 

60 

60 
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Con~inuación del cuadro 19 ... 

Lact.ant.es con: 

6.8 lechones dest..et.ados 3.5 122 Ca) 

7.5 4.0 140 

8.5 4.5 157 

Lechón 0.25 7 

Cerdas dest.et.adas 2.0 20 Cb) 

Ca) se reriere a les 35 dias de lact.ancia. 

Cb) consumo de 10 dias Cint.ervalo dest.et.e-calor). 

BaG10.do en: Sch\.nca <u. o,). 

Habiendo est.ablecido estos presupuest.os se puede comenzar a 

efect.uar el desarrollo de hat.o, en el t.ranscurso del cual se 

harán las aclaraciones pert.inent.es para poder avanzar en el 

lrabajo. 

La cooperat.1 va comenzará a t.rabaj ar con 7 part.os mensuales. 

por lo que debemos calcular el número de primerizas para obtener 

dichas pariciones. Tomando en euent.a que al inicio la cooperat.iva 

sólo dispondrá de 60 cerdas primerizas aproximadamente. Por lo 

que habrá que lnt..roduci r durant.e 5 meses consecut.1 vos grupos de 

12 cerdas cada uno. 

El número de part.os se calculó as1: 

Número de primerizas a incorporar mensualmente: 12 

Y. de primerizas que ent.ran en calor agrupado: 70 

12 a seleccionar es el 100 ~ 

X a mont.ar es el 70 Y. 

Por lo t..ant..o __ g~-~-ZQ __ 
100 

8. 4 ;; 8 

Nómero de primerizas a parir = X 
Tasa de parición 70"' 

8 es 100% y X es el 70 Y. 
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Por lo t.anto 
__ §_~_7Q __ ~ 6.6 

100 

En el diagrama del desarrollo del halo las primerizas que no 

ent.ren en calor o las que lo hagan fuera de grupo se denominarán 

"primerizas fuera de ciclo" que serán un número igual a:-

Seleccionadas - montadas 12 - 8 4 

Luego de efect..uada la, mont.a, un mes después de la entrada de 

los an.imales y como má.ximo a los 29 dias posmont.a ex.ist.irA. un 

grupo de cerdas vacias, quo sO denominarán ºrepetidoras" las 

cuales se ut.ilizará.n s6lo en el primer ciclo con un porcentaje de 

parlción de 60 Y. y cuyo número será igual a montadas - gestantes. 

O sea: a - 6 = 2 

De las cuales parirán en el mismo mes: 

Tasa de parición de repetidoras: 60 Y. 

2 es 100 Y. y X es el 60 Y. 

Por lo tanto--ª-~-ºº-- m 1.2 
100 

Por lo que las paridas serán: 

6 primerizas + 1 repetidora 7 

El número de primerizas a mont.ar determina el número de machos 

necesarios para t.al eCecto, el que además dependerA del número de 

montas que se aplique por cerda, a este respecto ex!st.e evidencia 

de que se obtienen mejores resultados aplicando 3 cubriciones en 

cerdas primerizas. por lo que el cá.lculo del número de verracos 

se harA de la siguienle forma C119): 

Primerizas a montar por semana ---~--- = 2 
4 

Repetidoras de primer ciclo a montar por semana --ª--= 0.5 ~ 1 
4 

As1 2 + 1 = 3 

Montas por primerizas • 3 x 3 g montas semanales. 
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-----~-~~~~~~-~~~~~~h~~----
Montas por verraco joven 

---~--- = 1. 5 
6 

Usando los vo1~racos en un régimen de una semana de t.rabajo y 

una de descanso, se necesita por lo tanto, el doble del número de 

sement.ales. o sea, 3 en t.ot.al C119). 

Para efectos de cálculo se considera a la gestación de 4 meses 

y la lactancia de 30 dias. 

Debe hacerse notar que al inicio, el número de cerdas 

geslanles se incrementará mes tras mes hasta un mA>Cimo de 28 

animales en etapa de gestación. aclarAndose que siempre un grupo 

de ellas está. en los locales de monta, en el 5o. mes de 

operaciones comienzan los parlas y en adelant..e el número de 

gestantes y laclant.es se mantendrá cons~anle h1sta la ampliación 

de la piara. 

A partir del séptimo mes de runcionamient.o, es decir. a partir 

de los primeros destetes, se debe calcular el número de cerdas a 

incorporar como reempla20. 

Para ello hay que hacer cierto t.ipo de consideraciones como 

son: 

- Tomar presente el porcentaje de cerdas dest.et..adas que se 

deben désechar ya sea por producc16~·. problemas de pat.as, etc. 

- Tener en cuenta que de las cerdas disponibles, algunas no 

ent..ran en calor, et.ras no lo hacen dent.ro del plazo estimado a 

partir del destele. 

- Por último, el procenlaje de paridas en el segundo ciclo se 

incrementa con respecto al primero, de t.al f"orma que debemos 

realizar los siguientes cálculos C11Q), 

Cerdas destetadas = 7 

Desecho programado• 7 x 2 = 0.14 

Cerdas que no entran en calor o lo hacen ruara del grupo. 

7 x 15 X = 1 

Cerdas deslatadas a montar = 7 - 1 = 6 

Cerdas destetadas que van a parir 
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Part.os programados 7 

Part..os de dest..eladas 6 

Primerizas a parir 7 - 5 2 

Primerizas a mont.ar X 
70 es a 2 

100 es a X por lo que --~QQ_~-ª--= 2 _8 = 3 
70 

Primerizas a seleccionar X 
70 son a 3 

100 os a K por lo que --~QQ-~-~--= 4.3 ~ 4 
70 

En el t..ercer ciclo reproductivo se obtienen los mismos 

cá.lcµlos que para el segundo a pesar de lener una t..asa de 

parición de 99 %. debido al t.ama~o de la piara. 

A part.ir del 140. mes se aument.a el t.amai"ío del hato para 

alcanzar 16 par t.os mensual es, siguiéndose desde ese moment..o 1 os 

mismos lineamie~t.os que para el 1o. y 2o. ciclo. 

Debemos ahora cont..inuar con los animales que produce el hat..o 

reproduct.or, es decir, desde los lechones nacidos hast..a los 

animales que se onv1an al rast..ro, Para ello conocemos el número 

de nacidos y dest.et..ados por ciclo. Por lo que, por ejemplo, el 

nómero de lechones nacidos al mes para el primer ciclo se 

obt.iene: 

7 cerdas laclant..es x e lechones nacidos vivos = 56 lechones. 

Para los animales del destete al rastro, se deben hacer 

presupuestos en cuanto a los d1as que tardan en llegar al peso 

de venta. el alimento que consumen en cada etapa, porcentaje de 

mortalidad por periodo y el t.anlo por ciento de mortalidad en 

cada una de éstas. 

Para ello nos basamos en dalos promedio que a continuación 

resumiremos: 
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Cuadro 20. - Comport..amient.o de los animales de dest.et.e a 

rast.ro 

Etapa Peso Consumo CKg) Y. de mort.alidad 

Diario mensual 

Oeslet.ados 6 - 16 0.7 17 

Cr eci mi en t. o 16 - 28 1. o 30 2 

Desarrollo I 28 - 42 O.Q + Pastoreo 2Q 2 

Desarrollo II 42 - !SS 1. 3 + Past..oreo 3Q 

Fi nali :zaci 6n 58 - 76 1. 6 + Past.oreo 50 

Finali:zac16n II 76 - 100 2.5 + Past..oreo 76 

Se t..om6 la edad de los animales al rast..ro de 210 d!as con un 
'· ciclo de 30 d1as, a excepción de la de dest.et..ados que es de 25, 

por la duración de la lact.ancia. 

llci•ado en: sch\nca ta. ci. 1. 

Luego de hechas est..as consideraciones se procede al desarrollo 

del hat..o desde el deslele al peso de rast.ro. Por ejemplo, la 

cantidad de cerdos en crecimiento del primer ciclo se calculA: 

48 destet..ados x 98 Y. = 47 cerdos en crecimient..o. 

Por ot.ro lado, se calcula el consumo de aliment..o por unidad 

animal por mes: por ejemplo, el consumo de los sement.ales en el 

pr i roer mes : 

a sementales x QO kg de aliment..o = 270 Kg. 

Después se presupuesta el consumo de alimento para el halo 

reproductor y cerdos terminados por mes. Por ejemplo, el consumo 

del pie de cria en el primer mes: 

3 sementales = 270 Kg 

12 primerizas = 900 Kg 
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Sublolal de los reproductores = 1170 Kg. 

Por último se calcula el consumo total mensual, sumando el 

subtot..al de los reproductores mAs el de lechón rastro. A manera 

de ejemplo, en sext.o mes es de: 

Sublot.al - reproductores = 2.968 Kg 

Lechones ª---ª~~-!;g_ 
Total a 3,3BO Kg 

2.B MECANISMO DEL CALCULO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

' Primero se hicieron las estimaciones de las variables 

requeridas para realizar los costos de producción, las cuales se 

pueden ver en los cuadros 18, 1Q y 20 y a medida que avancemos en 

los cAlculos de los costos. 

CAtculo del costo de alimentación por ctcto 

Se estiman los parAmelros de consumo de alimento en cada etapa 

Cmismos que se pueden observar en los cuadros 19, 20 y 21). 

Cuadro 81. - Cost..o del Kg de alimento para· cerdos de la 

"Cooper ali va Li monta•• 

Elapa Coslo/kg C $) 

Sementales, primerizas, gestantes y destetadas 584.90 

Cerdas lactantes 606.20 

Lechón hasla 15 Kg de PV 

Creclrnienlo 15 - 30 Kg de PV 

Engorda 31 - 100 Kg de PV 

900.00 

709.00 

583.00 

Por lo que los cost.os de aliment.ación/ cerdo terminado/ ciclo, 

s.e obtuvo calculando el cost.o de alimer1t.o t.ot.al por et.apa de la 

siguient.e manera: multiplicando la duración de la misma por su 

número t.ot.al de animales por consumo mensual/ animal por el 

precio del Kg de allment.o de la fase. ejemplo: 
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Para 1993: 5 sementales x 5 meses x 90 Kg x $ 584.90 = S 1•316.025 

Luego de obtener el coslo por concepto de alimentación de 

todas las etapas del ciclo se suman Cobteniéndose el costo de 

alimentación tola!) y se .divide entre el número de cerdos 

terminados para la venta por ciclo. obteniéndose de esta manera 

el costo de alimentación/ cerdo/ ciclo. 

Costo de mano de obra por ciclo 

Se estimó la canlidad de personas que laborarán en la 

cooperativa y su sueldo: 

Se calcula que trabajarAn diariamente 3 socios para el a~o de 

1991; 4 para los siguientes, asignándoseles un salarlo minimo 

Cvigenle para 1Q90, 10,080.00 pesos) CZ6). 

Por otro lado se conta?""án con los servicios de un médico 

Veterinario zoolecnista. el que recibirá honorarios semanales de 

8 200. 000. 00 los cuales aumentarán propor-ci onal mente al 

incremento de la capacidad pr-oducliva de la cooperativa y a la 

eficiencia de dicho empleado. 

Entonces el costo de la mano de obra no especializada (socios) 

se obluvo multiplicando los d1as del ciclo C335 dias) incluyendo 

los d!as de descanso C1 por semana) por el número de trabajado?""es 

por el salario diario/ persona. Ejemplo: 

Para 1Q93: 383 dlas X 4 lrabajadores X S 10,080.00 

16'442.660.00 pesos. 

El costo de los servicios del médico veterinario zootecnisla 

se calculó multiplicando los honorarios que recibe semanalmente 

por las semanas que contiene el ciclo C48 semanas). Ejemplo: 

Para 1Q93: S Z00,000.00 X 48 semanas = S Q'600,000.00 

El ~otal de coslos de la mano de obra no especializada se suma 

al del MVZ Ctotal de mano de obra) y se divide entre el número de 
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cerdos para la venta obt.en1dos por ciclo, result..ando asi el costo 

de mano de obra/ cerdo/ ciclo. 

Renta del. terreno por e.le: to 

Al no haber dalos sobre esLe aspecLo en el Ejido Limonta, para 

darle un valor se consideró que en el lugar, una hect..área 

sembrada con mai'Z rinde 1,500 Kg con un pr-ecio prornedlo/ Kg de 

maiz en la comunidad es de S 450.00. Supo~ie~do que se rentara la 

tierra a medias; la renta del t..erreno/ Ha/ a~o se obtuvo 

mult.iplicando los kilogramos de maíz producido dividido ent.re 2. 

Eslo es: 

1,500 Kg X S 450. 00 $ 675,000.00 

~ $ 337,500.00 

El resultado anterior se multiplica por el nümero de hectáreas 

necesarias por a~o y se ajusta al ciclo, al final se divide entre 

el número de cerdos para. la vent..a/ ciclo. Para lo cual es 

necesario esLimar el número de hect.á.reas 11 ocupar, por lo que 

debemos conocer los siguientes parámet.ros: 

Carga animal por hec~Area: Geslanles ............ 14 - 16 

C&rdos en engorda~·· .23 - 26 

El rest.o de las inst.alac!o1'1es ocupan sólo una hect.área. 

De acuerdo a ello podemos estimar la ex~ensión de t..erreno y su 

cos~o. por ejemplo para 1Q93: 

Gest..ant..es 4 Ha. 

Engorda 19 Ha. 

E:l resto Ha. 

Total a4 Ha. 

Por lo t.anlo, los costos de renta del lerreno son: 

Renla del terreno/ ano ~ S 337.500.00 x 24 Ha = S 9'100,000.00 

Renta del t.erreno/ ciclo =-~-~:~QQ~QQQ_~_22§_9~!~-= 7•434 ,245.58 
365 d1as: 

Renla del terreno/ cerdo/ ciclo =_!_i:!ª1~ª~~~§@_= s 11,437.30 
650 cerdos: 
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Costo de locales por ciclo 

Esle se obt..uvo mediante la comunicación personal del Sr. 

Arcadio Maleo Ramlrez (ejidalario de Limonla) que nos comentó que 

las casas de adobe con techo do palma las conslruyen ayudándose 

ent..re familiares y amigos, sólamenle recibiendo como pago la 

comida dura~t..e los dias de trabajo (99), 

Además nos proporcionó los siguientes dalos: en la 

construcción de este tipo de casas de 6 m de largo por 4 de 

ancho, con altura menor de 2 m y mayor de 4. 6 m aproximadamente: 

a) En dia, 4 personas corlan la palma necesaria. 

b) En 1 dla, 10 ejidatarlos con "bestias" (caballos) acarrean 

la palma que se encuentra como a 1.9 Km del poblado. 

e) En 1 dta, 4 personas con "bestias" acarrean la madera y 

bejucos riecesarios. 

d) En 1 dia 20 techan la casa. 

e) En 1 d!a, 5 "enlodanº Cponen paredes), neces!lá.ndose 20 

carret.illadas de lodo y un rollo de zacale (99). 

La casa llene una duración de 19 a~os si se hace bien y con la 

inclinación adecuada del techo C99). 

Con esto calculamos el costo de ca.da act.i vi dad, suponiendo 

que trabajaran 8 horas diarias, lomando en cue-nt..a el salario 

mlnimo vigent.e para 1QQQ, 

Costo del techo: 

a) Corte de palma: 4 personas X S10,080.00 = S40,320.00 

b) Acarreo de palma: 10 individuos x S10,080.00 = S100.800.00 

c) Acarreo de madera y bejucos: 4 gentes x S 10,080.00 = 

s 40,3<?0.00 

d) Techado de la casa: <!O personas x S 10,080.00 = S<?Ol,600. 

Total S 383,040.00 cae, 99). 

Este tolal se di vidi6 entre el A.rea del techo C48. 4 m
2
), 

obt.eniéndo as! su cost..o por m2 de techo de S 7,914.00 

El costo de las paredes se calculó del valor del enlodado de 

las paredes (5 personas X $10 1 080.00 = 550 1 400.00) 1 dividiéndose 

ent.re el Area de pared" (40 m2 ) obteniéndose S 1,280. 00 como 

cost.o~ del m2 . 
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Después se eslim6 la cantidad y dimensiones de los dislinlos 

locales requeridos lomando en cuenta el número de animales, 

las dimensiones y la duración de cada elapa (ver en el capitulo 

de resultados selección y adaptación de la lecnologia). 

Se calculó el coslo de los disllntos locales multiplicando el 

A.rea de t.echo por el cost.o del m2 del mismo y el á.rea de pared 

por el precio del m2 de la misma, ambos resul lados que se 

obluvieron se sumaron. Este toLal se rnulliplic6 por la cantidad 

de locales de cada t.ipo. Estos úlllmos resultados se sumaron 

(costo t.olal de locales) y se ajustaron al ciclo de 335 dias, por 

último se dividió ent.re el total de cerdos terminados/ ciclo, 

dAndonos el costo de las construcciones / cerdo/ ciclo. 

Costos varios 

Se lomaron en cuenta los dalos que FIRA (1995) considera sobre 

la parlicipac16n de eslos rubros en los coslos letales: 

Conceplo 

Medicinas y vacunas 

Uliles y equipo 

Combustible 

Mantenimiento de instalaciones 

Imprevistos 

2.6 

0.4 

1. o 
3.2 

3.0 

Total 10.a C68). 

Con est.os valores se obtuvo el costo por concepto de varios 

multiplicando 10.8 Y. por el costo semitotal del cerdo/ ciclo que 

incluye los demás costos (68). 

Venta d~L hato reproductor 

Se considera el valor de los vientres proporcionados por los 

socios de la cooperativa en S 400,000.00 y el de los sementales· 

de raza pura adquiridos en otras granjas en S 800,000.00. 

Mult.iplicando el valor de los vientres y sementales por el número 

de animales del halo reproductor, se obtiene el coslo de 

adquisición de aquél. 

Por otro lado, lomando en cuenta que el peso dE> desecho para 

sementales sea de 160 Kg de PV y para cerdas destetadas, ad~más 
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de una mortalidad esperida de 2 % y una vida útil de 3 ai"ios C6 

partos). se calcUló el valor de desecho. 

Entonces restando al valor de desecho al costo de adquisición 

del halo reproductor se obtiene el valor por venta del pie de 

cria, ~l cual se divid~ entre el numero de partos durante la vida 

úlil de dichos animales y el resultado se divide, a su vez, entre 

el número de cerdos terminados/ cerdo/ ciclo. obteniéndose el 

valor de venta del hato reproductor/ cerdo/ ciclo. Este último se 

sumara o reslará al tot..al de los gastos anteriores sin incluir a 

los costos varios. 

2.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para la oblencion del punto de equilibrio en kg se usó la 

siguiente fórmula: 

C F t 

X -------------------
11 - C V/ Ke 

En donde: 

CFt =Costos fijos totales. 

A = Pro?cio del Kg del cerdo en pie, considerándo para la 

región de Coatzacoalcos S 3,780.00. 

CV/ Ke = Costos variables enlre el total de Kg producidos. 

X = Número de Kg a producir para que no haya pérdidas ni 

ganancias t2, 77). 

Por su parle el punto de equilibrio .en ventas se calculó de 

la siguiente manera: 

E1'l donde: 

C F t 
X ---------

- ,_LL.!._) 
V N E: 

CFt Costos fijos Lolales. 

CVt Costos variables lot..ales. 

VNE Ventas netas estimadas. 

X == Canlid3.d en ventas a efectuar para que no haya pérdidas ni 
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ganancias t2, 77). 

2.10 TASA DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 

P6rmuia que se utilizó para oblener la tasa de rendimiento: 

U N X 100 

TR • ---------------
1 T 

En donde: 

UN Ut111dad neta. 

lT Inversión lotal. 

TR Tasa int.erna de rendimiento {77). 

2.11 SISfEMA DE PROORAHACION Y CONTROL 

HORIZONTAL 

Como sistema de programación de las actividades a desarrollar 

en est.a empresa, se escogió el Sistema de Programación y Control 

Horizontal (también conocido como abaco). El presenl.e esta 

compuesto por: una linea m.al.riz, otras supeditadas a ésla y una 

regl3. calendar izada; la linea matriz representa la vida 

product.iva de la piara, sef"íalando. sus et.apas de nacimienlo, 

cr~cimiento, engorda y venla. Las lineas supeditadas expresan las 

oper3.ciones que se llevan a cabo y deberan programarse, tales 

como el manejo reproductivo, higiene, medicina preventiva y 

aiiment.aci6n. La reglilla calenda.rizada como su nombre lo indica 

con~t.a de una regla cuya grad1Jaci6n corresponde a un calendario, 

l~ cual es movible, debido a las situaciones inesperadas que 

prr~dan acontecer ( 1). 

PAra la realización de este sis~ema se consideró: 

- Tipo de explo~ación predominante en la zona. 

- Practicas de manejo acostumbradas. 

- Pr.1ct.ic:ss de alimentación acost.umbr-adas. 

- Tecnologia aplicadas a la producción. 

- ~ecursos con qu9 cuenta el ejido. 



Adelantos e innovaciones desarrolladas a través de los 

centros de investigación pecuaria de la zona C1). 

Para establecer la graficación de las actividades en relación 

al dla eY.acto en que se efect.uarAn, se tomó en cuenta a los 

siguientes aspectos: 

- Duración del periodo de crecimiento y engorda. 

- Edad óptima para el primer servicio. 

- Duración de la gestación (promedio). 

- Tiempo óptimo para la monta. 

- Periodo de lactancia. 

- Duración del periodo int.erpart.o. 

- ~nfermedades comunes de acu9rdo a la zona. 

- Operacior"es de manejo a diferentes edades. 

- Edad al destete. 

- Condiciones ambientales. 

- Tipo de aliment.aci6n seleccionada y sus cambios a diferentes 

edades. 

- PrActicas de vacunación y desparasitación. 

Edad ideal para el primer parto. 

Edad óptima para salida al mercado. 

- Tiempo óptimo para el primer servicio pospart.o (1). 

Esto nos permitió est.ablecer t.odas las operaciones que se 

deben desarrollar con la secuencia y el t.iempo en que deben 

realizar se. 

2.12 METODO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

fra. /ase.- PERFIL 

- Definir correctament.e la idea que da or!gen al proyecto. 

~ Presentar las consideraciones que se precisan para emitir un 

juicio inicial acerca del grado de viabilidad sobre la inversión 

a realizar, t..omá.ndose en base a las consideraciones sobre los 

siguient.es puntos: 

Antecedentes.- Nombre de la empresa. enunciando los bienes o 

!E'.:ervicios a producir. indicando los objetivos y precisando el 

tiempo en que se deben cumplir. 



Ana!isis de mercado. - Definición del produc~o principal a 

producir. An.1lis1s del comportamiento de la demanda 10 af"ios 

ant.eriores, regional y nacional, cor.sumo nacional y regional. 

compor~amiento hisl6rlco de la oferta. precisar los precios 

act.ual izados en el mercado regional y nacional. Hace1· una 

comparación enLre la orerta y la demanda. 

Aspect..os Lécrücos. - Enumerar la disponibilidad de lecnolog1a 

en el mercado nacional, tamaf'lo de la planta, necesidades y 

disponibilidad nacional de 1nsumos. 

Informac16n financiera.- Inversión total estimada. ~omando en 

cuenta la inversión fija y capilal de trabajo. Estruc~ura 

Preliminar de func..t.onamienlo. 

Beneficio social. - Tomando en cuenla posibles cont..ribuciones 

del proyecto a la 1nlegrac1ón indust..rial, creación de en1pleos y 

aprovechamiento de recursos naturales. 

Est.imac16n del tiempo y costo para realizar el anleproyeelo. 

ea. fase.- Al{TEPROYECTO 

Ant.ecedenles. -

Estudio de mercado. - De.tlnición del producto y subprcduct.os 

con sus principales caract..erist.!cas: especi!'icando si se t.rat.a 

de un bien de eapi lal, de consumo final o de uso múl t.i ple. 

Analizar la exist.encia y carae:terist.lcas comparat.ivas y precios 

de otros product.os que tengan carAcler sust.ilulivo. 

Para analizar .la demanda vemos el análisis geográfico e 

hls:t.órico de la demanda en 10 al"\'.os anteriores y !'ut.uro~ 

desarrollo demográfico en base a salario llllnlmo, consumo nacional 

y regional aparente. 

Est.1 mación del volumen y t.endenci a que se espera ha de segul r 

la demanda hasta la vida úlil d&l proyecto. 

Comport.am.lent.o histórico de la oferta, número y principales 

caracte~1slicas de los productores que concurren al mercado. 

Capacidad instalada y utilizada de los product.ores ex.islenles. 

Tendencia fut.ura de la oferta Lomando en cuenta el proyecto dé 

creación o ampliación de empresa. 

Disponibilidad d~ materias primas. 
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Precios regionales estimados de venla en base a coslos de 

producción. 

En la comercializaci6n analizaremos las formas especificas en 

que el producto llegará al consumidor Ccanal de comercialización) 

y c::oslos de comercialización Cflet..est almacenamiento, seguros, 

envases), 

Part.lcipación probable del proyeclo &n el mercado nacional 

incrementando l~ oferla. 

Aspectos técnicos.-

MonLo de la inversión lomando en cuenta: 

- Bienes de aclivo fijo---Terrenos, mobiliarios y mejoras. 

- Gastos preoperalorios---Por estudios para el proyecto. 

- Capacitación lécnica----Sobre el manejo de la especie y uso 

de maquinar 1 a. 

- Capital de trabajo -----Efectivo. 

Inventario sobre materias primas. 

Productos en proceso. 

Selección y adaptación de la lecnologia.- Por medio del 

anUisis do al t.ernat.i vas considerando cost.o, grado de 

autornalizac16n, calificación de la mano de obra. asistencia 

técnica. mant.&nimianto, ele. 

Descripción de las elapas principales del proc0so y estimación 

de los insumos con base en la tecnolot.gia seleccionada. 

Localización de la planla.- Se hace un análisis de la 

ubicación a nivel r&gion.al; dent.r-o de los fact.or&s a consideJ"ar 

se pret..ende analizar los factores t.écnicos. econ6micos. sociales 

e lnsti~ucionales que influirán en la localización de la empresa. 

Se toma en cuenta la ubicación respecto a las materias primas 

que se van a uli 11 zar y ademá.s la di sponi b! l i dad de ser vicios 

como energ!a eléclrica, mano d& obra. et.e. 

Se hace una descripción de la región y del producto que se va 

a producir lomando en cuenta el nórnero de product.ores y ~!pos de 

produc~ores, con un croquis y mapa de la región. 

Tamai'lo de la planta. - Tomando en cuenta, requerlmient.os de 

materias primas y ser-vicios. Capacidad m1riima cosleableo y 

est.imac16n para fuluras ampliaciones. Desarrollar un progran·1a 

164 



estimado de producción durante la vida úlil del proyeclo. 

Inversión financiera. - ParAmetros de operaciones; lomando en 

cuenta requer 1 mi en tos y costos de mater 1 as primas. mano de obra, 

servicios, gastos administrativos y de venlas. Desarrollar cuadro 

de depreciación y amortización lomando en cuenta las lasas 

aplicadas por ins't.ituciones credit..icias. 

Determinar los costos fijos y los variables. 

Recursos financieros tomando en cuenta aplicaciones y fuentes. 

Determinar las fuentes de financianúenlo. lipos y condiciones. 

Evaluación económica.- Tiene como finalidad determinar la 

rentabilidad del proyecto con base en los cost.os y beneficios 

estimados del mismo. se deben considerar los eslimulos fiscales. 

Establecer el punto de equilibrio y obtener la lasa interna de 

rendirnient.o. 

Evaluación social.-

Estimación del tiempo y costo para la realización del estudio 

del proyecto. 

3a. Fase. - PROYECTO 

Anlecedenles. -

Estudio de mercado.- AnAlisis de la demanda. 

An~lisis de la oferta. 

AnAlisis de los precios, 

Comercialización.- Se establece bien la forma de cómo se va a 

llevar el producto al consumidor tomando en cuent.a si se va a 

hacer directamente o con intermediarios. Políticas de promoción 

de ventas del producto. 

Aspectos técnicos. 

Intormación financiera. 

Evaluación económica. 

Evaluación social. 

Basado en la cátedra de Administración de Empresas 

Agropecuarias impartida por el MVZ Javier Bustamant.e, Facultad de 

Estudios Superiores Cuautill~n. UHAM (1988). 
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Capítulo 111 

RESULTADOS 



1 . - ANALISIS DE LA SiTUACION EcoNOMICA V SOCIAL 

DEL EJIDO LiMONT A 

La comunidad que nos ocupa en este trabajo se encuentra 

localizada a aproximadamente 20 km de la ciudad petrolera de 

Minat.illAn, encontrándose en la ribera del rlo Coatzacoalcos. Su 

ext.ensi6n es de aproximadamente 1,200 Ha; limita al norte con 

una peque~a propiedad y el Ejido Polrerillo; al sur con el r1o 

Coat.zacoalcos. San Francisco y el Ejid~ Ixhualepec; al este con 

Olapa y una peque~a propiedad perteneciente a Ojochapa; y al 

oeste limita con Coacolla y Monte Alto Cver figura 17). 

Esle ejido se fundó en 1Q38 comenzando con 35 ejidalarios; 

actualmente está conformado por 91 familias, de las cuales 85 son 

ejidalarias y 6 ave~indadas. Cada familia eslA compuesta por 6 

integrantes corno promedio; en lolal se consideran 505 personas 

distribuidas en 3 núcleos de población: Limont..a propiamente, El 

J!caro y La Remita. La comunidad es predominantemente infant..11 y 

juvenil lal como se puede nolar en el cuadro 22. 

Cuadro 22. - Población por edades del Ejido Limonta 

Edad Ca!'los) Frecuencia ~ acumulado 

o - 5 81 19.05 

6 - 10 65 34.35 

11 - 15 71 51.05 

16 - 20 44 61.05 

21 - 25 34 69.05 

26 - 30 28 76.00 

31 - 35 17 80.00 

36 - 40 28 813.60 

41 - 45 113 90.30 

413 - 50 9 92.42 

51 - 55 8 94.22 

56 - 130 7 95.85 

Mas de 60 113 100.00 
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F'igura 17. - Mapa. d• 1.a. ubica.ción del 
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Como se puede observar en este cuadro la población inf anlil 

ocupa la mi Lad del lota! y 2 t.erceras parles tienen de O a 25 

aNos, ésto representa un problema a futuro porque ellos necesitan 

llenar ciertos salisfaclores que el ejido ya no les puede dar. 

En lo que respecta a la educación, cuentan con un jardin de 

n!Nos. una escuela primaria y una telesecundaria. A grandes 

rasgos podemos decir que la ma.yoria de los infantes asisten a la 

escuela hasta terminar la primaria, de ahi las niNas se quedan en 

sus casas para ayudar a sus madres en las labores domésticas.dado 

que la mayoria de los padres temen que se las roben <sic). En el 

caso de los varones, éstos se dedican a ayudar en la parce! a¡ 

algunos asislen a la escuela t..elesecundaria que es de reciente 

formación. Un número considerable de estos estudiantes no muestra 

un gran interés por el estudio y su asistencia se debe má.s que 

nada a que prefieren estar ocupados en la escuela que ayudar a su 

familia en las labores diarias. Esto aunado al panorama que 

vislumbran acerca da su fuluro y expectativas debido a su 

condición de hijos de campesinos, lerminan la secundaria sin el 

más núnimo int.erés por seguir estudiando. Además, las escuelas d·~ 

nivel bachilleralo y tecnológico se encuentran leja; 

CCosoleacaque y MinalillAn) y el transporte a ellas es caro y 

escaso. En cuanto a los adultos, es considerable el número de 

personas analfabetas, aunque en general la mayoría cursó algún 

grado de la primaria, tal como lo muestra el cuadro 23. 

La comunidad no cuenta con servicios públicos. el agua de 

beber se obtiene de pozos; en la mayoria de los casos la gente la 

hierve antes de consumirla, ésto lo hacen gracias a la 

participación que realizan algunos esludianles de Medicina de la 

Universidad Veracruzana (lJV), que les recomiendan hacerlo. El 

agu~ para usos diversos lo obtienen del arroyo o del pozo. 

El alumbrado nocturno de las casas es por medio de quinqués y 

candiles, ya que no cuentan con energ!a eléctrica, y aunque ya la 

han solicilado al ayunlamienlo, éste no les hace caso y se 

preocupa mAs por embellecer la cabecera municipal, proteger a 

los grandes comerciantes, asistir a reuniones con "gente 

import..anle", inaugurar exposiciones, ele. No allende a las 

demandas de cuando menos el ejido en estudio, esto contrasta con 

el ejido colindante, Monle Allo, que cuenta con alumbrado 
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publico. pero ést.e pertenece al rnunic1p1.o de Cosoleacaque-. 

Cu3dro 23. - Grado de esco1.aridad de la población en el Ejido 

L1.mont.a 

Grado escolar Nii"ios y .adolescentes Adullos 

CHast.a 16 ai"ios) 

Jardin de n1.f'íos 21 o 
Primaria: 

lro. 22 6 

2do. 17 25 

3ro. 15 27 

4l.o. 15 23 

5lo. 20 5 

6lo. 16 38 

Secundar 1 a: 

1ro. g o 
2do. 14 

3ro. 4 

otros estudios e 
Saben leer y eser 1 bi r X 8 

Sin estudios X 27 

Debido al arraigo de tradiciones y a la idioslncracia de est.e 

tipo de comunidades. la gent.e realiza la defecación al aire libre 

y es por ello que también existen pocas lotrinas, las que por 

cierlo est~n situadas ent.re las familias que menos peor la van 

pasando. 

Casi la lolalidad de la gente quema la basura. no obstante en 

algunos casos es arrojada al arroyo. Est.o representa un grave 

problema de salud para la comunidad y dai"ia la ecologia de la 

misma. A pesar de ello. la gente considera que la basura no les 

acarrea dificultades. 

Los problemas de salud se ven agravados si tomamos en cuenta 

que no hay suficientes servicios médicos. Cada sábado llegan a la 

comunidad estudiantes de Medicina de la UV para realizar 

prácticas de servicio social, a los cuales la genle recurre muy 
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poco, quizá por desconfianza. En caso de enfermedad asist.en a los 

médicos par~iculares en la cabecera municipal; ademas exist.e un 

dispensario en la iglesia, manejado por un religioso. donde 

recurre la gent.e cuando t.iene problemas menores. Cuentan también 

con un médico popular que es un ejidat.ario 

inst.rucc16n de primeros auxilios Cver cuadro 24). 

que recibió 

Cuadro 24.- Lugar donde acuden las personas del Ejido Limonta 

en caso de enfermedad 

Lugar o personas a las que acuden 

en caso de enfermedad. 

1) Médicos part.iculares en: 

- Minat.it.lAn 

- Cosoleacaque 

2) Dispensario de la comunidad 

3) Esludiant.es de la Universidad 

4) Médico popular 

5) A nadie 

Frecuencia de 

respuesta. 

46 

17 

44 

a 
5 

En est.a comunidad la participación polit.ica del campesino co1no 

part.e int.egrant.e de un partido. en general no se da, Ct.al como se 

puede ver en el cuadro 26). A pesar de ello en las pasadas 

elecciones fraudulentas del 6 de julio de 1988 la asist.encia al 

sufragio fue regular, encabezada principalmente por jeres de 

familia. obteniéndose una contundente victoria local de 

Cuauhtémoc Cárdenas S. por part.e del PPS, Lanto para elecciones 

presidenciales como municipales. Tant.o fue el apoyo a este 

candidato que dias post.eriores se corri6 la noticia de que se 

habla hecho oricial el triunfo del presidente CArdenas como ellos 

lo llamaban, ~st.o caus6 alborozo entre los pobladores que hablan 

oido el rumor. 

La raz6n de est.a siluacl6n según test.imonios de varios 

ejidatarios es porque el partido en el poder CPRI), no mejora su 

si luación y si la empeora, en donde como ya lo mencionamos 

ant.eriormenle el municipio no los apoya; s6lo en tiempo de 
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campa~a visitan al ejido, hacen promesas y avece~ regalan 

Cuadro 25.- Afil1acl6n de los jefes de familia del Ejido Limonta 

a algún partido pol1Llco 

Partido politico al 

que pert.enecen 

Frecuencia Porcent.aje 

Ninguno 32 

PPS 14 

PRI 13 

PMS a 
PAN 1 

No cont-eslaron 4 

despensas para asegurar su voto, después se olvidan 

ejemplo claro de éslo es el arreglo de la carretera 

a la comunidad con la cabecera municipal, 

mantenimiento a cuenla de los ejidalar!os. 

48.48 

21. 21 

19.70 

3.03 

1.52 

6.06 

de ellos. Un 

que comuntca 

estando su 

En Limonla como en otros lugares del pa1s, es mAs palpable la 

int..ervención de la iglesia que la del misma municipio, mucho 

menos la del estado. ~a religión predom.inanle es la católica, 

const.ituida en primer término por un fraile franciscano, conocido 

en el lugar corno Fray Pedro, él organiza Cest.!v!dades (ceremonia 

de las fieslas Guadalupanas 1 convivios de noche buena y a~o 

nuevo) eventos deportivos <competencias atlélicas. torneos de 

rutbol y volibol) y aclividades religiosas (coordinación de las 

posadas, de las misas de cada domingo. AS1 como las del 12. 24 

y 31 de diciembre). Fray Pedro para la comunidad rep~esonla una 

persona intachable que a la vez es querido y respelado por lodos. 

El padre encargado d& oficiar las misas en esle lugar a 

diferencia del antes mencionado, no vive en el ejido, por lo que 

los: dias en que SE." debe celebrar una ceremonia religiosa. se 

traslada del lugar donde vive a esla comunidad. El padre Octavio 

(como es conocido en esle lugar) sólo realiza actividades 

sacerdot.ales. 

Frecuenlemenlc al lugar llegan grupos de frailes compa~cros de 
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orden y seminario de Fray Pedro. su est..ancia en esLe lugar es 

cort..a y en general adcm~s de refle>donar ayudan a Fray Pedro en 

sus t.areas. 

Un dta a la semana se realizan reuniones religiosas. 

organizandose para ést.o en grupos ent.re jóvenes y grupos enLre 

adullos: éstos est..An formados principalmente por parentesco 

familiar y en ellos se analizan pasajes de la biblia, asi como 

otros tópicos de carAcler religioso. 

La religión en la comunidad tiene una fuerte influencia. la 

poblacion es muy creyente y concurre en gran número a las 

actividades religiosas como a los eventos organizados por la 

iglesia. 

El nivel nutricional de la gente de la comunidad es pobre. 

prueba de ello es el poco consumo de proteina de origen animal 

que llenen a lo largo del a~o; su alimentación la basan en maiz. 

frijol y café, aunque por t.empora~as ésta se enriquece con 

pe~cado, camarón y verduras. Sin embargo, el cuadro 26 nos da una 

visión diferente. 

Cuadro 26.- Alimentos que se consumen con mayor frecu~ncia en 

el Ejido Limon~a 

Ali mento Frecuencia 

Pescado 45 68.2 

Frijol 42 63.6 

Verdura 27 40.9 

• Tortilla 23 34.8 

Camal"'ón 21 31. 0 

Huevo 19 28.8 

Pollo 14 21. 2 

Arroz 10 15.1 

Carne 4 6.0 

Leche 1. 5 

+ La tortilla es el aliment.o mAs comunment.e consumido en la 

comunidad a pesar de que no se report..6 asi en el cueslionario. 

En lo que concierne a productos pecuarios. los dalos se 
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contr.adicen con el cuadro anl<?-rior. por ejemplo, le:. leche que 

según el cuadro 26 sólo una persona la consume frecuentemente, en 

la figura. 18 se menciona que 6 familias la toman a diario y 

otros t.anlos cada t.ercer dia. Algo similar ocurre con el huevo, 

en el cuadro 26,19 familias lo ingieren diariamente, pero segun 

la gr~f1ca 1. 43 lo comen cada dla. 

Una oportunidad para abastecerse de carne la constit.uyen las 

matanzas que se realizan dentro de la comunidad Cpor sistemas de 

sacrificio muy crueles mediante cuchi 11 adas al corazón), 

principalmente de cerdos, perQ ésto es muy ocasional; dias antes 

se vocea por el sonido local que habrá carne en el poblado. 

La miel se ocupa principalmente como medicina y su consumo es 

ocasional. además de no existir apiarios de ...Sr.to m-di/-VLa. los 

pocos que existen son meloponios. que son nativas de estos 

lugares pero producen poca mle~. 

Este es un ejido parcelado y como sucede en casi todos los 

ejidos de.este tipo. la Asamblea General pierde poder y con ella 

el Conúsariado Ejldal, ya que cada quien maneja su parcela como 

puede. asi la Asamblea General s6lo interviene en cierlos 

aspectos como los tratos con la empresa azufrera. 

La población eslA dividida por barrios integrados por familias 

unidas por lazos de parenlezco por linea paterna. Por lo que 

podemos ver en el cuadro 27,la gente se asocia cuando se lrata de 

trabajo en conjunto, como la construcción de casas y carreteras, 

pero se asocian poco para reunir dinero. ésto en parte se debe a 

que hay poco capital circulando en el ejido, sólo se reúne cuando 

fallece alguna persona o para fiestas religiosas. Para el cuidado 

de sus animales se asocian poco, aunque gran parle de éstos se 

encuentran pastoreando en el potrero que se localiza en medio de 

la zona urbana. La mayoría no pertenece al Comité Regional 

Campesino, ubicado en Mlnatitlán, y los que están afiliados a él 

no les reditúa en beneficios su participación; la intervención de 

la gente en asociaciones campesinas en este ejido se puede 

observar en la parle final del cuadro 27. 

Como en otros lugares de Méx.lco, el transporte aqu1 representa 

un verdadero problema, el medio más popular lo constituyen los 

autobuses, los que circulan por una carretera de lerraceria d~ 
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Cuadro 27.- Grado de cooperación enlre los habit.ant.es dol 

Ejido Limonla 

Concepto F'recuenci a Porcenlaje 

si no lolal si no lolal 

F'ieslas religiosas 52 11 63 62.5 17. 5 100 

Construcciones 52 12 64 81. 2 18. 6 100 

Arreglo de la carretera 46 16 62 74.2 25.6 100 

Ac t. i vi da des recreal.1 vas 39 25 64 60.9 39.1 100 

Producción agrícola 37 25 62 59.7 40.3 100 

Reunir dinero 29 32 61 47.5 52.5 100 

F'i es las familiares 22 39 61 36.1 63.9 100 

Cuidar animales 13 46 61 21. 3 78.7 100 

Ai'iliación a alguna 

asociación campesina 26 36 64 40.3 59.7 100 

aproximadamente 13 Km que une al ejido con otros pueblos y a su 

vez con la carretera asfaltada que va a la ciudad de Minal! U.an y 

el.ros lugares imporlanles. 

Es le medio de transporte tiene su origen en la ci ud¡,_d 

petrolera de Minatillán con deslino Cinal al ejido en estudio, la 

partida de éslos se realiza a las 9:00, 12:00 y 15:00 horas. La 

salida de Limont.a de t.ales unidades de regreso a la cabecera 

municipal sucede alrededor de las 10:30, 13:30y16:30 horas. no 

existiendo horarios Cijos para ésto. Además existe una corrida 

cuya trayectoria inicia en el ejido, que sale a las 5:00 horas. 

El reducido número de servicios que brinda esle sistema 

resulta por demás deficiente, el inCimo eslado general de las 

unidades deja mucho que desear y su poco mantenimiento hacen de 

este sistema de transporte un padecimiento. 

No es raro que por esla via los vehículos lleguen a sufrir 

descomposluras, por lo quo hay que caminar lo que falla del 

recorrido. Esto se ve agravado cuando en tiempos de lluvia los 

conductores se reusan a dar servicio, o lo dan incomplelo, 

argumentando que el mal estado del camino puede afect.ar a sus 
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unidades: (como si condujeran flamantes autobuses). Una vez 

pasadas las lluvias el servicio no se normaliza, inventando los 

prestadores tal o cual pretexto. 

Asi como fueron convenidas las contadas corridas de esle 

servicio, se buscó por medio del Presidente del Comisariado 

Ejidal aumentar el número de servicios, pero la deficiente 

participaci6n de los permisionarios hizo que ésto fracasara en 

pocas semanas. El costo real del pasaje es de S 1 000.00 aunque 

oficialmen~e es de poco menos Cpara enero de 1990). 

Dada la situacion geográfica del ejido, la parte navegable del 

rlo Coalzacoalcos sirve como via de comunicación. Es ahi donde la 

lancha con n\otor fuera de borda Cconocida en Limonta como 

"rApida ") es el medio de ~ransporte. 

La base de las rApidas se localiza en el muelle ubicado en la 

ciudad de MinalillAn y la frecuencia en sus salidas depende de la 

demanda del servicio, la rula a Limonta es de paso, realizando 

para ello tiempos de 20 minutos aproximadamenle, siendo ésLo una 

gran ventaja. Este servicio sólo puede darse en horas en que es 

posible navegar Cponiéndose esto en duda con las calAslrofes que 

llegan a suceder en dias con neblina) lo q 1..!e sucede hasta poco 

anles de oscurecer, cerca de las 10:00 horas. 

El principal inconvenente de este servicio es el elevado 

precio que para enero de 1990 era de S 4,000.00 al Ejido Limonla, 

ademA.s de lo riesgoso que puede resultar lal sistema de 

lranspor~e por lo antes mencionado. 

Cuando no se puede por alguna razón adquirir los servicios de 

estos sisLemas de transporte, se puede acudir al laxi, ya sea 

directo a Limonla o un colectivo que por lo menos nos acerque a 

la comunidad. En el caso del servicio direclo, los laxistas por 

tratar de aprovecharse de la situación cobran sumas elevadas no 

acordes al servicio que se presta, es asi que el usuario prefiere 

el .colectivo, o algún camión si el horario lo permi~e para 

acercarse y de ahi continuar a pie. 

La actividad predominante en este ejido como fuente 

generadora de ingresos, es la explotación de la tierra, las 

mujeres se dedican a las labores del hogar. En el caso de los 

avecindados y algunos ejidalarios, trabajan como asalariados en 

la ciudad de MinatitlAn Cver cuadro 28). 
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Cuadro 28. - Ocupación de la población económicamente activa 

en la comunidad 

Ocupación 

Campesino 

Hogar 

Pesca 

et.ros 

Tolal 

F'recuencia 

gg 

88 

6 

14 

207 

Porcentaje 

47.80 

42. 51 

2.90 

6.76 

100.00 

Aunque en el cuadro anterior la pesca no representa una 

actividad importante, por nuestras observaciones pudimos notar 

que es complementaria de casi la totalidad de los campesinos del 

lugar. aumentándoles un poco sus ingresos medi ant.e 1 a ven t. a del 

produclo exlraido, o bien ocuparlo como complemento de su dieta. 

Esta actividad se lleva a cabo en el tiempo libre que les queda 

de sus labores agrícolas, principalmente en épocas de inundación; 

los principales productos que se capturan son: el camarón de agua 

dulce o mayacaste; mojarra; bagre en sus 2 variedades, juile y 

boca.chica; pejelagarlo~ guavina; nacara y bobo. Esla actividad la 

realizan por medio de redes llamadas paf"íos y tarrayas; lratnpas 

conocidas como nazas, clarines y lineas de anzuelos nombrados 

espineles. El producto cuando se comercializa se lleva a 

Mlna.litlan y se vende a intermediarios. Cabe mencionar que esla 

actividad se lleva a cabo en rorma irracional. no se respeta la 

temporada de veda y se capturan hembras en épocas de desove y 

especlmenes cada vez más pequenos. 

La ma.yoria de los jefes de familia trabajan lodo el aNo en el 

ejido. De la población que labora fuera, como se mencionó 

anteriormente, son hijos de ejidatarios sin dotación terrenal. Su 

trabajo fuera del ejido va de 3 meses a todo el arlo, generalmente 

en las temporadas en que disminuyen las labores agricolas y en 

épocas de inundación. Lo hacen para cotnplemenlar su sist~ma de 

producción agrlcola mercant.il simple de un intercambio 

cap! lal isla desigual por el cual son explotados por 1 os 
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int.ermediar ios, pasando a engrosar las filas de los obreros, 

principalmente en Minat..itlán. Siendo también explotados al 

recibir un salario de hambre Centre 2,ÚOO y 3,000 pesos por dia 

para julio de 1960), compensándolo un poco con las horas extras 

que les dan, ya que cada una de éstas equivale a un salarlo 

diario. Estos normalmente poseen fichas que los compromete y da 

trabajo en Pemex. 

El cent.ro laboral de n~yor atracción en la zona es la 

industria relacionada con la expl ot..ac i 6n del pet.róleo, 

localizAndose en Cosoleacaque, M.inat.itlan y Coal2acoalcos. El 

azufre constituye un recurso de explotación local debido a sus 

grandes concentraciones en esle lugar. En los terrenos del ejido 

se encuentra una parle de la azufrera, Cla que también lleva el 

nombre de Limont..a) reduciendo l~ posesión de tierras de una buena 

cantidad de ej~dalarios y en donde la empresa lrat..a de compensar 

con proporcionar trabajo a un número reducido de campesinos y con 

un misero pago por el arrendam.ienlo do su lierra. 

La gran rnayoria de los hombres jóvenes aspiran a conseguir 

empleo en Pemex o en su defecto An la industria de la 

conslrucción, emigrando principalmente a la ciudad de Minalitlán 

lralando de enconLrar nuevas perspectivas ya que las parcelas 

ejidales cada vez se fraccionan más, ademAs que los beneficios 

que obtienen de ella son de subsistencia. 

Los campesinos del lugar son de escasos recursos, la lierra 

que trabajan es de poca calidad y de temporal; la mayor parle de 

la dolación ejidal proporcionada no es trabajada por ser tierras 

bajas inundables Cllamadas localmente de agostadero) o el estar 

ocupadas por la azufrera Limonla. 

Sólo el 2Q.36 Y. de la tierra es laborada y como ya se mencionó 

es parcelada en la cual la tierra se atomiza cada vez m~s, ya que 

al ir creciendo la población, aquélla se va desinlegrando enlre 

los hijos de ejidalarios los que en su defecto son expulsados del 

ejido para formar parle de la población obrera de la ciudad de 

Mlnatill~n. Hay casos de avecindados que s~ casan con hijas de 

ejidatarios, ést..os cullivan un pedazo de terreno con malz para 

autoconsumo y tienen por lo regular un oficio que realizan fuera 

del ejldo. 

La mayor1a de los ejldalarios cultivan entre 1 y 8 Ha. Eslo se 
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debe al lipo tradicional de agricult.ura que practtcan, cultivando 

la poca lierra que alcanza a desmontar y sembrar un jefe de 

familia con ayuda de sus hijos o amigos; porque al ser un ejido 

pobre no recibe ayuda lécnica de ninguna dependencia del 

gobierno, ni ningún banco se atreve a invert.ir con ellos; por un 

lado por ser la mayoria de las lierras inundables, además de 

tener dificil acceso para la maquinaria, por presencia del rio 

Coat.zacoalcos, arroyos afluentes, lagunas t.emporaleras y esteros. 

A pesar de lo anterior, tienen un gran potencial acuicola y de 

azufre, esle último explotado por una empresa priVada, 

estableciendo un convenio de desigualdad con los ejidatarios. 

El principal producto obtenido de la t.ierra es el rnaiz, 

estando siempre presente desde la más minima ext..ensión de tierra, 

hasta la posesión mAs amplia, lo que es debido a la importancia 

que llene dicho alimento para el hogar; en donde os destinado al 

consumo humano y de los animales, por lo que generalmente no se 

vende. a menos de haber obtenido una producción abundante. 

El chile y el cilantro son los productos agr1colas más 

importantes después del anterior. Tal importancia radica en el 

valor comercial quo puedan alcanzar en el mercado. pero ésle se 

ve mermado por la astucia de los intermediarios, a quienes se 

venden por precios poco redituables, con lo cual subemplean su 

Cuerza de t.rabajo, estableciéndose una forma indirecta de 

explot.ación; con ésto los campesinos obtienen algo de dinero para 

adqulr ir lo que necesitan que no es comer. como medie! nas, 

herramienta, ele. 

La época de siembra de los diferentes product..os agricolas en 

el lugar varia, tal como lo podemos ver en las figuras 19, 20, 

21, 28, aa. 24, as. 26 y 27; de las cuales se desprende que los 

cultivos son estacionales, debido en parle a las inundaciones, 

aglomerAndose principalmente de noviembre a febrero. 

Por su parle los volúmenes de cosecha de los dit'erentes 

cultivos son muy reducidos, siendo una de las causas el uso de 

equipo de trabajo rudimentario, consistiendo en machele, hacha y 

lima para realizar el desmont.e; lo mismo que el pico para 

"dest.ronconar"; la larpala y el azadón para labores de cultivo; 

la bomba para llevar a cabo fumigaciones, combatiendo malezas y 

plagas de los cullivos y el espeque o estaca para hacer agujeros 
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Figu~a 19.- r~ecuencia de la sieMb~a de Maíz en el Ejido LiMonta 
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figu~a 29.- F~ecuencia de la sieMb~a de chile en el Ejido liMonta 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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Figu~a 21.- r~ecuencia de la sieMh~a de calabaza en el Ejido LiMonta 
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Figu~a 22.- F~ecuencia de la sieMb~a de cilant~o en el Ejido liMonta 
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Figu~a 23.- r~ecuencia de la sieMb~a de pepino en el Ejido LiMonta 
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Figu~a 24.- r~ecuencia de la sieMb~a de chayote en el Ejido LiMOnta 
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Figu~a 26.- r~ecuencia de la sieMb~a de jitoMate en el Ejido LiMonta 
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Figura 27.- Frecuencia de la sieMbra de acelga en el Ejido LiMonta 
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donde se deposita La semtlla durante la s1embra. Las 

tonel a.das de cosecha por Ha scm muy variables, qui z~ deb1 do a 

que los encuestados dieron cifras al tanteo. 

Los cultivos se fertilizan en la mayoría de los casos (87.3 %) 

utilizando sólo como recurso a la urea. 

Los jornaleros son mediaraamenle usados y su sueldo oscila 

cerca de los 5,000 pesos. La jornada se sitúa aproximadamente de 

6 a 11 am, algunos ejidalarios utilizan la ayuda de amigos y 

familires en el desmonte y cosecha de una manera reciproca, como 

se mencionó anteriormente Cver cuadro 29). 

Cuadro 29.- Uso de jornaleros por familia en el Ejido Limonta 

Si usan 

No usan 

Tolal 

Frecuencia 

27 

38 

65 

41. 53 

58. 46 

99.99 

La actividad pecuaria tiene muy poca importancia, los animales 

son considerados un ahorro para venderlos cuando les falla 

dinero. 

Las especies n~s explotadas son las aves de corral, siendo 

éstas en orden de importancia: gallinas, palos, guajololes, 

gansos y plchictüs. Las familias tienen un número variable de 

gallinas Cde 1-70) teniendo como promedio 19. Las crian en el 

sistema de producción de lraspatio extensivo, pepenando en el 

potrero, alimentándose de inseclos y pastos, suplemenlándolas con 

maiz; para reconocerlas se les ala un listón en el cuello o se 

les pinta el lomo o la cabeza. Las crian para consumo personal en 

la mayoria de los casos (ver cuadro 30), las personas que los 

venden lo hacen entre los habitantes de la misma comunidad 

cobrando aproximadamente S 10,000 por gallina. La edad de los 

animales al ser sacrificados fluctúa entre los 2 y 6 meses, 

con pesos variados enlre y 2 kg Cver cu«dro 31). La 

mayoria son nacidas en la comunidad. de razas criollas demasiado 

cruzadas. de doble propósito. Los huevos los consumen, los venden 
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o los guardan para que sus gallinas los incuben. 

Cuadro 30.- Finalidad de las aves de corral en el Ejido 

Limont..a Ccasos por familia) 

Finalidad 

Aut.oconsumo 

Auloconsumo-vent.a 

Ven t. a 

Gallina 

41 

14 

3 

Frecuencia por especie 

Pat. o 

10 

o 
o 

Guajolot.e 

6 

3 

Ganso 

2 

o 
o 

El guajolole es el único que se vende fuera de la comunidad, 

porque su precio es elevado y sobre lodo en fin de aKo. 

Cuadro 31.- Venta de las gallinas y guajolotes en el Ejido 

Limont.a 

No. de casos 

Gallinas 

4 

2 

Guajolot.e 

Edad 

(meses) 

2 

3 

4 

6 

12 

Las aves son atacadas 

Peso Precio Lugar de venta 

Ckg) CS) 

La comunidad 

- 1. 6 10,000pza. La comunidad 

2 - 3 10,00Qpza. La comunidad 

y Minatillán 

e 8,000/kg A int..ermediarios 

frecuent..ement..e por el llamado 

.. accidente". que al parecer es un problema de la enfermedad de 

Newcast..le, ést..o causa gran mortalidad y en ocasiones deja vac1os 

los corrales; según la encuesta el 69.6 X de las familias dicen 

vacunar o hacer algún otro manejo sanitario, pero en la prAct..ica 

consta~amos que éslo no es cierto. ya que eran pocas las familias 

que inmunizaban a sus aves con~ra t..al enfermedad o pract..icaban 

algón ~ralamiento contra otros padecimient..os. Ot..ros problemas 
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graves en las gallináceas son la Viruela y los parásitos int.ernos 

CAscaris) y externos Cpiojos). En guajololes la Viruela cobra 

mayor imporlancia y ademAs se aNade el 

Hist.omoni as! s. 

problema de la 

La siguiente especie en importancia es el cerdo, el 70 Y. 

los cria; tenienOo ent.re 1 y 12 puercos por familia Cen promedio 

3. 1). Casi 1 a t.ot.al 1 dad son de 1 a comunidad. si ende cruzas de 

razas criollas con Hampshire, Duroc, Yorkshire y Landrace, además 

de encontrar "pelones mexicanos". El tipo de explolaci6n de esta 

e~pecie es de libertad diurna para que el animal pepene en el 

campo, con encierro nocturno en chiqueros (construidos con 

mat.erial de la región y piso de tierra) o bien solamente 

amarrados. La aliment.ación es a base de maiz ya sea en grano, 

masa o "ti chale" Cmasa con agua). algunas personas además les 

proporcionan desperdicios de cocina. Por lo que podemos ver su 

alimontaci6n no es buena y es por ello, entre otras cosas que su 

producción es pobre. Los. cerdos son engordados para venderlos 

cuando tienen problemas económicos; casi no tienen sementales, 

haciendo uso de la maquila Césla se cobra con un lechón 

des:t.etado) de aquellas personas que t.ienen verracos; la mayoria 

llene su cerda reproductora. la que amamanta a los lechones 

durante 2 6 3 meses, siendo vendidos en la misma comunidad a 

estas edades con precios variables que van desde $ 10.000 hast.a S 

40,000 cada uno, segón el peso y conformación del animal; son 

truecados por maiz, engordados para ser vendidos capones y las 

hembras son dejadas como reproductoras. Los cerdos para engorda 

son comercializados con inlermediarios que entran hasla la 

comunidad por ellos, comprAndolos entre los e meses y 2 af"íos a 

pesos entre 75 y 150 kg con precios variables, vendiéndolos en 

sus carnicerías de la cabecera municipal a S 9,000 el kg de 

carOe, además de obtener chicharrón, frituras y manleca. En 

ocasiones los ejidatarios los venden en la comunidad al menudeo a 

un precio entre S 5,000 y S 6,000 el kg de carne Cver cuadro 32). 

Los animales sufren de la inCestaci6n tanto de par~sitos externos 

Cpiojos, sarnas y gusaneras) como internos Cascar idos). ademá..s 

periódicamente en los meses frios las 

cau::ando gran morlalidad entre 

neumonlas son 

la población 

frecu~nles 

porcina 

principalmerlte los jóvenes, aunado a ésto la e1'lfermedad del 
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Cólera Porc!no va disnUnuyendo la misma, sin embargo, pocas son 

las personas que se preocupan por prevenir a sus animales contra 

este mal o tratarlos contra otros, no obstante que en el cuadro 

33 se observa que la mayoria de los encuestados dicen prevenir o 

tratar a estos animales. 

Cuadro 32.- Venta de los cerdos del Ejido Limonta 

Edad de venta 

2-3 meses Clechones) 

B-10 meses 

al'lo 

1-2 anos 

No. de cerdos 

vendidos 

27 

12 

26 

3 

3 

5 

3 

8 

Q 

14 

1 

2 

5 

12 

6 

3 

8 
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Peso 

Ckg) 

8 

75 

80 

100 

105 

eo 
85 

QO 

Q5 

100 

120 

120 

130 

100 

100 

130 

130 

135 

150 

Precio Cpesos) 

10, 000/lechón 

20,000 

40,000 

3,000/kg en ple 

3,900 

3,000 

2,800 

3,000 

2,000 

2,800 

6,000/kg de carne 

en 1 a comunidad 

5,000/kg de carne 

3,000/kg en pie 

300, 000/ani mal 

3,000/kg en pie 

5,000/kg de carne 

en la comunidad 

300,000/animal 

6,000/kg de carne 

en la comunidad 

2,500/kg en pie 

3,200/kg 



Cuadro 33. - Manejo sanitario de los cerdos en el Ejido Limonta 

F"recuenci a 

Porcentaje 

Aplicación de- algün in.anejo sanitario. 

Si 

33 

71. 74 

No 

13 

28.26 

Total 

46 

100 

Los equinos tienen lambién importancia para los ejidalarios, 

ya que los apoyan en sus labores diarias. transportándolos a sus 

parcelas y como bestias de carga. Estos después de la jornada 

diaria son sollados en el potrero para que pastoreen. Del total 

de familias. sólo el 39.3Q Y. llenen caballos. 

La especie animal mas importante de la región es el bovino 

productor de carne Cque son de razas criollas cruzadas con 

cebu!nas), no obstante, en este ejido son pocas las personas 

C22.75 Y.) que crian estos animales (encontrando un gran contraste 

en algunos de estos casos como se puede observar en el cuadro 

34). Los animales no son usados para el trabajo, mAs bien se les 

engorda mediante un sistema de producción ext.ensivo en pastos 

autóctonos como el camalole o en introducidos como el pará, 

alemán y estrella de Africa. Durante la creciente, algunos 

animales son llevados a otros potreros que no se inundan.por éslo 

pagan S 5,000 mensuales por animal. Una vez más algunas personas 

dicen aplicar algún manejo sanitario principalmente 

desparasi taciones. 

Los perros y los galos lienen poca importancia; a pesar de que 

1.a mayoria los tiene; les ponen poca atención y en general !os 

usan para cuidar la casa, la milpa o para cazar. Son perros 

mestizos nacidos en la comunidad; se les alimenta con tortilla y 

desperdicios de cocina. por lo que en su mayoria están mal 

alimentados; además no se les da ningún manejo sanitario, pues no 

se les vacuna ni contra la Rabia. 

La presencia de los gatos es reducida, los usan en el cor1lrol 

de roedores y como compa~ia, son mestizos nacidos en la comunidad; 

s& alimentan principalmente .de ratas y ratones que capturan 
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Cuadro 34.- Cantidad de bovinos por familia <sólo las que los 

~ienen) en el Ejido Limont..a 

Cant.idad de bovinos que poseen/familia No. de familias 

3 

a 
3 4 

4 1 

5 a 
7 

10 a 
30 

Promedio para el t..ot..al de fatnilias 1.3 

suplemenl.Andolos, como pago a lo anterior, con lortilla y 

desperdicios de cocina. Al igual que los caninos, no se les 

propina ningún manejo sanitario. 

En cuanlo a los problemas que llenen en sus act..ividades 

agropecuarias est..An: 

1.- La falla de asesor1a técnica, la cual podria resolverse 

mediante labores de servicio social proporcionado por escuelas de 

educación superior, haciéndose extensivo a lodas las comunidades 

marginadas, lo cual no se generaliza l.odavia, por un lado por la 

falla de interés de las insliluciones implicadas, ubicación de 

las universidades, ele. 

2.- otro problema que se de~prende del anterior son las plagas 

de los cultivos Cconchuelilla, piojo del rAbano, gusano cojollero, 

chahuislle, chapullo, roedores y mariposas) y las enfermedades 

ini'ecclosas de los animales. 

3.- La conLaminaci6n del agua y aire que par~e de la A~ufrera 

Limonta y Pernex, des~ruyendo los cul~ivos, ademas afec~a 

profundament..e la flora y la fauna de la región. 

4.- Las inundaciones que provocan la estacionalidad de los 

cult.ivos. 

6.- La erosión del suelo al es~ar los t.errenos muy ~rabaJados. 

por la ~ala inmoderada de la selva Cde la cual sólo quedan 
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parches). por el tipo de agricultura seminó~.ada qu~ practican, 

acelerándose por la necesidad de abrir más terrenos de cultivo. 

6.- La comer,cialización, la cual se realiza con intermediarios, 

ellos les castigan el precio de sus animales, cosechas y 

productos pesqueros. La de los productos agrlcolas comienza por 

la ralla de transporte, ya que los coyotes no entran la comunidad 

por el 1 os y 1 os campes! nos deben sacar sus productos en el 

transporte local que es caro y escaseo por un lado estan los 

autobuses suburbanos de pasajeros (no especializados en el 

transporte de carga) que cobran S 1,000 por bullo hasta 

Minatit.lAn y por otro las lanchas de motor que navegan 

por el ria Coat.zacoalcos. En la cabecera municipal el siguiente 

problema es la ralta de un buen mercado ya que el que llevan a 

cabo con acaparadores es poco rediluable para los ejidatarios, 

porque les ofrecen precios muy bajos por el exceso de oferta de 

productos agricolas en la zona Cdobido a su estacionalidad). por 

los bajos volúmenes que ofrece cada campesino y a la situación en 

que se ven envueltos los productor es al vender a aquél 1 os sus 

cosechas por no haber otros compradores aparentemente. Además. 

los ejidalarios necesitan urgentemente los pocos ingresos que les 

proporcionan estas actividades. 

7.- La indirerencia que mues~ran los ejidatarios a sus 

problemas por la imposibilidad de aplicarles soluciones. 

8.- La falla de recursos financieros. 

El trueque se realiza poco en el ejido. siendo el producto 

base el matz. el cual se intercambia por pan, leche, café, 

pollos, cochinos, palos, gatos o huevos. 

Entre los problemas que tienen en la adquisición de los 

insumos, el más importante es el bajo poder de compra de los 

campesinos, por lo que tienen que pedir prestado dinero o vender 

sus animales, esto es por los bajos ingresos que perciben por 

sus actividades de subsistencia (agricola, pesca y trabajo fuera 

del ejido). AdemAs, reiterándolo, no cuentan con transporte 

suriciente para conseguir aquéllos en la cabecera municipal. 

princlpalmen~e. ya que sólo cuentan en la comunidad con 2 tiendas 

de abarrotes. de las cuales una dice ser cooperativa de 

consunúdores que llenen runclonando 10 af'ios con cada vez menos 

socios, los 2 estanquillos ofrecen escasa variedad de productos, 
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principalmente comestibl&s de primera necesidad. Además, como en 

otros aspectos los campesinos mueslran poco in~erés por resolver 

sus problemas y hasta para reconocer que los llenen. 
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2.- PROVECCION DE LA CoOPERATIVA 

2.1 IDEA QUE DA ORIGEN AL PROYECTO. 

Uno de los problemas que mAs aqueja a las comunidades rurales 

en nuestro pats, es la falla de oportunidad para el trabajo, este 

ejido no es la excepción y particularmente este problema se 

o~serva más entre la población joven; por eso, un proyecto como 

este se origina de la intención de solucionar aunque sea en parle 

la falla de empleo. Y además, dar conocimiento no sólo de la 

forma de explotar una especie animal sino manejar un tipo de 

empresa. a peque~a escala, para contrarrestar la explotación que 

sufren los campesinos por el sistema capitalista de un pais 

subdesarrollado. 

Por la necesidad de los profesionislas, en este caso Médicos 

Veterinarios Zootecnislas, para que busquemos la realidad que se 

vive en nuestro pais, que no seamos sólo unos intermediarios de 

la dependencia que sufre nuestra nación en beneficio de los 

paises desarrollados imperialistas. ni contribuir con nuestro 

trabajo a fortalecer a las capas sociales privilegiadas que cada 

vez son más ricas Callos funcionarios del gobierno, las empresas 

trasnacionales y nacionales monopólicas, los neolatifundistas 

lanlo agricolas como ganaderos) y si apoyar a los que en verdad 

nos necesitan, los campesinos, pero no de una manera damagógica. 

2.2 AHTECEDENTES 

a. - Nombre probable de la empresa: "Cooperat..iva Porcina 

Limonta, S.C.L." 

b.- Bienes a producir: Cerdos para su venta en pie a un peso 

ent..re QO y 100 Kg de PV a la edad de 7 meses. 

c.- Objelivos de la cooperativa: 

A tarso plazo Cdurante los 5 anos de vida útil del proyecto) 

- Proporcionar trabajo a por lo menos 20 campesinos del lugar. 

- Capacitar a los socios en lodo lo concerniente a su 
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cooperativa. 

- Iniciar la cooperativa con 7 part..os mensuales, ampliándola 

y manleniéndola en 16 par~os mensuales. 

- Vender 650 cerdos/ciclo productivo a la edad de 210 dias con 

un peso entre 90 y 100 Kg de peso. 

- Obtener 6.7 cerdos terminados/ cerda/ ciclo. 

- Vender los cerdos lerminados directamente a los rastros 

municipales de la región. 

- Además, lodos aquellos objetivos que la Asamblea General 

eslable:z:ca. 

A corto plazo 

En 1990 

- Iniciar la cooperativa con 50 vientres sel~ccionados de las 

cerdas de la comunidad y 3 sementales comprados en un Centro 

Experimental de la SARH o en granjas comerciales cercanas. 

- Dar trabajo a po~ lo menos 20 campesinos del lugar. 

Capacitar a los socios en lodo lo concerniente a su 

cooperali va. 

- Dar trabajo a cada uno de los socios durante 3 meses del 

af'So. 

- Que los ingresos que perciban los socios sean superiores al 

salario minimo. 

- Obtener 7 partos mensuales. 

- Sacar al mercado 230 cerdos por ciclo productivo. 

Obtener 4.6 cerdos lerminados/cerda/ciclo. 

- Incrementar el tarnano de la planta a 16 parlas mensuales 

Cver desarrollo del hato), 

En 1992 

- Proporcionar t.rabajo a cada uno de los socios durante 6 

meses del al"io. 

- Que los ingresos que perciban los socios sean superiores a 2 

salarios m1n1mos. 

Mantener el tamal"io de la· planta en 16 par~os mensuales. 

- Vender 625 cerdos por ciclo produclivo. 
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- Mantener el Lama~o de la planta con 16 partos mensuales. 

- Obtener 4.8 cerdos terminados/cerda/ciclo. 

En fgg3 y en a~os posteriores 

- Proporcionar trabajo a cada uno de los socios durante 6 meses 

del af'io. 

- Que los ingresos que perciban los socios sean superiores a 3 

salarios minimos. 

- Vender 650 cerdos por ciclo productivo. 

- Obtener 5.7 cerdos terminados/cerda/ciclo. 

- Mantener el lamano de la planta en 18 parles mensuales. 

a. 3 ESTUDIO DE MERCADO 

El bien a producir es carne decerdo en pie y como subproducto 

tendremos a la cerda2a, la cual se usare\ como abono para las 

praderas de la cooperativa o de las parcelas de los socios. 

Los productos sustitutos de la carne de cerdo son la de res, 

ovino, caprino, pollo o pescado C77). 

Las caracLeristicas distintivas que hacen seleccionar la 

producción y consumo de carne de cerdo son: 

1.- SU periodo de gestación mAs corto que el de los bovinos, 

ovinos y caprinos (138). 

2.- Se reproducen má.s rApidamente, las cerdas paren 2 veces al 

ano y dan de 8 a 12 lechones por parLo (109. 130). 

3.- SU conversión alimenticia es de 3:1 a 4:1 CQ7, 109, 138). 

4.- Su rendimiento en canal del cerdo es de 70 a 80 Y., el mAs 

alto de las especies ganaderas C105). 

5.- Su carne es de las má.s apreciadas por su sabor (138). 

6.- La carne de cerdo proporciona 17.5 g de proleinas por cada 

100g de producLo consumido (38). 

7.- La proteína de la carne porcina puede clasificarse como 

biológicamanle complela, contiene todos los aminoácidos en 

cantidades su~icientes para las necesidades humanas C30). 

8.- El valor biológico y la uLilizaci6n neta de proLeinas de 

la carne porcina son iguales y/o superiores a los de la carne de 

res, pero iguales y/o inferiores a los de pollo, leche y huevo 

(38). 
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Por las caraclerlst..icas ant..eriores y además porq1Je el cerdo es 

una de las especies más impor~ant..es en el Ejido Limonta, se 

seleccionó a éste pa~a ser explol~do en la cooperativa aunque los 

bovinos productores de carne sean la especie ganadePa tradicional 

en la región de Coat.zacoalcos, no as! en el ejido en estudio. 

Anát(sis de la oferta y la demanda de carn& de cerdo 

a nível nacional 

La población porcina la podemos eslraliflcar en 4 grandes 

grupos: 

1.- Producción altam&nle tecnificada: este nivel representa 

únicamente el 4 X del Lotal de cerdos en el país y está ubicado 

principalmente en los est.ados del noroeste y en menor cantidad en 

el Baj1o. 

a.- Porcicultura tecnificada: este Lipo de 6:.<plolación Se 

encuent.ra en el noroeste. principalmente en Sonora y Sinaloa, 

difundiéfidose a Jalisco, Michóacan, Gua.r\ajuato~ Puebla, 

Querét.aro, Tama.ulipas y Yucat.á.n; calculAndose que es el 16 ~~ del 

tola! nacional. Además. Sonora se na consolidado como el estado 

de mayor producción y el más éf lciente. 

3.- Producción semi~ecnif!cada: con aproximadamenle el 34 Y. 

del Lot.al nacional de cerdos en el pa!s, se encuentra ubicada en 

la región del Bajio, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y 

Jalisco. Estos product.ores es~~n tendiendo a la lecniticación 

C79). 

4.- ?orcicul~ura de subsistencia, lraspalio o aut.oconsumo: Es 

la que representa el mayor volumen de cerdos del invent.ario 

nacional. que se estima en un 46 ~. Esle sistema se encuentra 

ampliamente d!~undido en el pais, siendo los estados con clima 

tropical o sub~ropical <Guerrero y Veracruz) los que tienen mayor 

nümero de efeclivos; los productores que cuentan con esle tipo de 

cerdos, los tién&n como "'alcancias'" para vender-los en caso de 

necesidades o para auloconsurno, considerándose que esle tipo de 

porcicu!lura es una import.ant.e fuente de ingreso. de ahOJ"ro y 

proteica para el sector social Csec~ores de bajos ingresos de 

la pobla~i6n urbana y rural), ademas representa el 90 Y. d& la 

matanza cland~sllna de los cerdos y es un ~ransmisor permanen~e 

de enfermedades C79, 105). 
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La porcicultura nacional presenta ciclos productivos de 4 a 

6 anos de duración. iniciándose con precios ascendentes. los 

cuales estimulan mayor producción que a su vez provoca una 

eventual caida en los precios y una baja en la misma. En 1Q80 se 

cerró un ciclo tradicional de explotacion porcicola, 

precipitándose por la escasez de granos y el problema del 

transporte. Los precios se abatieron y llegaron a ser 35 Y. 

menores que los costos de producción. lo cual obligó a sacrificar 

incluso pies de cria (101). 

En 1980 comenzó un nuevo ciclo porcicola estimulando fuertes 

incrementos en los precios del cerdo en pie y contando con una 

mayor disponibilidad de granos, esto trajo un proceso de 

repoblación en granjas ya establecidas C101). 

Durante los últimos 5 a~os la porcicultura padeció la m~s 

dramática y prolongada de todas las crisis que ciclicamente le 

afectan. A partir de 1983 no sólo se estanca, sino que empieza a 

retroceder. Los anos de 1986 y 1Q87 son de una aguda problemálica 

para la acliyidad. misma que no es posible evaluar. porque 

desaforlunadamente aún no encuentra expresión en la estadlslica 

pecuaria. La cifra sobre inventario que proporciona la SARH para 

1Q87, 18.7 millones de cabezas. es una cifra programada y no un 

logro, no refleja la magnitud del problema Cver cuadro 35). En 

cambio. el dalo de producción de carne. aunque preliminar. indica 

una reducción del 40~ entre 1983 y 1987, cayendo la carne de 

cerdo a segundo lugar dentro de la disponibilidad de las 

existentes en el mercado C64, 65. 105). 

La crisis ha provocado una fuerte reducción en la producción 

de c~rne de cerdo y una concentración muy grande de la misma. 

Cinco estados de la República; Jalisco, M.ichoacán. Sonora, México 

y Guanajuato concentran el 62 X de la producción de carne en 

canal y denlro de estos estados son grandes porcicultore5 los que 

generan la mayor parte de la producción C105). 

P~que~os y medianos productores han tenido que abandonar la 

actividad; asociaciones enteras de porcicultores han desaparecido 

y en muchas el número de socios se ha reducido considerablemente. 

Las formas productivas también están cambiando; la engorda es~a 

siendo sustituida por la modalidad de ciclo comple~o en vi~tud 

de la mayor eficiencia que representa esta última (105). 
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No se piensa que se edifiquen granjas nuevas. pues~o que el 

costo para instalar una hembra de pie de cria en ciclo completo, 

se ha incrementado grandemente, para noviembre de 1998 el 

coslo era de aproxima.dament..e S 800.000.00 y a fines de 1997 ya se 

habia rebasado los 2 m.illone~. sin considerar los gastos 

financieros, además que no s& cuenta con cr-éditos suficient..es 

para ésto y los que otorgan son a lasas de interés muy alt..as. En 

el caso de FIRA, el Lotal de operaciones de descuento por esta 

insti~uci6n, los apoyos a la porcicul~ura no rebasan el 2 Y. (79), 

Conside~amos que estos cambios no han sido debidamente 

evaluados y que incluso la dimensión real de la actividad se nos 

estA escapando. Mientras la SARH sostiene que el !nventario es'de 

17. 5 mil~ones para 1988 Cver cuadro 39), muestras y censos 

realizados por el sector privado lo ubican en no mAs de 10 

millones de cabezas. Diferencias de esta rnagnitud 

tarea de elaborar un diagnóstico objetivo 

producción po~cina C105). 

dificultan 

acerca de 

la 

la 

AdemAs, es dificil contar con una es~adistica real y oportuna 

cuando extste un s~ct..or de traspa~io tan vasto, lan disperso y de 

escala tan pequena C79, 105). 

El sector de traspatio representa un obslAculo para el 

conocimiento cabal de la porcicullura, un freno en el dasarrollo 

global de la misma <105). 

El s~ctor lradicional es responsable de una parle importante 

d$ la producción de carne de cerdo y ésta puede ser incremenLada 

con programas modeslos, pero eficientes, de sanidad y manejo 

(79, 105). 

Por lo tanto, podemos decir que la es~adisLica disponible no 

nos permile saber que proporción de la producción se genera en 

granjas ehgordadoras y qué o~ro tanto lo hace en granjas de ciclo 

comple~o. Tampoco nos indica que porcenLaje da los negocios se 

encuentran dentro de cada es~ralo leenológico, n1 cual es la 

estructura interna de la piara C105). 

En cuanto a la producción de carne de cerdo en canal, en 1902 

en los rastros municipales se producian 40 m1l ton., en las 

empacadoras TIF, 52 mil y en los principales rastros privados, 66 

mil. Si a est.o agregamos el 35 ~ que se est...i ma de malan:za 

clandestina, obtenemos un total de casi 700 mil ton. que 
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representa sólo el 52 % de la producción que reporla la SAP.H para 

ese a~o Cver cuadro 35) (105). 

En 1988 la producción en rastros privados fue similar a la de 

las empacadoras TIF y si agregamos el 35 X de sacrificio 

clandestino. tendremos un total de 808 mil ton. que representa el 

84 ~del dato proporcionado por la SARH Cver cuadro 35) (105). 

Podemos concluir que. para saber qué cantidad de carne de 

cerdo se produce en este pais tenemos que suponer demasiadas 

cosas: 

lo.- Que la producción que reportan los rastros municipales es 

la real. cuestión dudosa porque en la mayorla de los rastros no 

se pesan las canales y el dalo que reporlan es una estimación en 

base al coeficiente de conversión pie-canal que en porcinos es de 

70 X aproximadamente. 

2o.- Hay que suponer que los rastros privados producen un 11X" 

volumen de carne, porque nadie recaba información de los mismos. 

3o.- Debemos inferir que la matanza clandestina es del 35 X 

aunque no existe ninguna base para sostenerlo; es probable que en 

algunos estados de la zona Cent.ro, zona Pac1 fico Sur y Veracruz 

esle porcentaje sea mucho mayor. En Sonora quizá. no exista 

e 105). 

Analizando la demanda de la carne de cerdo a nivel nacional, 

el grueso de la producción se desl1na al mercado interno y sólo 

el 1 Y. de la producción de Sonora era de export.ación a los 

Estados Unidos de América y Japón para 1983. Act..ualmente México 

eslA enviando a este último carne de cerdo en cortes especiales; 

en 1986, 302,361 Kg y para 1987, 703.217 Kg de los eslados del 

noroesle Cver cuadro 35) C7Q. 101). 

El 85 X de la producción nacional se consume en fresco y el 15 

es procesada CJamón. tocino. embutidos, et.e.) C101). 

Los principales factores que afect..an a la carne de cerdo son 

la disponibilidad de las otras carnes, el precio de las mismas y 

sobre lodo la distribución del ingreso per cá.pita. Otras causas 

secundarias por las que el consumo y sacrificio muestran 

movimientos estacionales son; que para los úl limos meses del ario 

se incrementa el sacrificio y la producción de carne procesada 

para cubrir la demanda por las fiestas decembrinas. Por el 

contrario, el sacrificio de los animales y el consumo de carne de 
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Cuadro 35.- Comportamiento de la orert..a de la carne de cerdo a 

nivel nacional c1g70-1988) 

Afio Invent..ario Incremento No. de ani- Increment.o Tasa de 

Porcino anual del males sa- anual del ext.racción 

(miles de inventario crlficados No. de ani- de porci-

cabezas) porcino (miles) males sacri nos (Y.) 

(Y.) ficados 

CY.J 

-----------------------------------------------------------------
1978 14,056.240 14,670. 75 104. 4 

1979 16,233.436 4.50 15,931. 00 7.09 98.1 

1gao 16,890.000 4.04 17,058.30 7.08 101. o 

1981 17,562.217 3.98 17,826:00 4.50 101. 6 

1982 18,246.664 4.ea 18,748.15 6.00 102.8 

1983 18,364.058 6.12 20,216.00 7.83 104. 4 

1984 19,394.045 0.15 19,881.00 -1.66 102.5 

1985 17,232.000 -11. 14 17, 715. 00 -10.89 102.8 

1986 18,397.000 6.76 12,963.00 -26.82 70.6 

1987 10,72a.ooo 1. 77 11,997.00 -7.45 64.1 

1988 17,581. 000 -6.09 14,078.00 17.34 80.1 

-----------------------------------------------------------------
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... Continuación del cuadro 3S 

Mo Carne en Incremento Valor de la Disponi- Exporta- Importa-

canal anual de producción bilidad ción en ción en 

Ct.on.) carne en en canal en per cA- canal canal 

canal millones de pita. Ct.on.) Ct.on.) 

e:.-.:> pesos CKg) 

-----------------------------------------------------------------
1978 1'084,622 36,491 16. 4 1,069. 000 23,948 

1Q79 1'166,822 7.58 39,257 17.2 503.000 31,993 

Hl80 1'250,800 7.19 42,082 18. o 384.000 31 ,176 

1981 1'306,617 4.46 43,962 18.3 81.000 41,956 

1982 1'365,414 4.49 45,938 18. 7 2.000 37,972 

1883 1'485,882 8.82 48,Q91 19.2 872.000 105,540 

1884 1'455,304 -2.10 48,856 18. 1 183.000 41. 406 

1985 1 '293,221 -11.10 43,509 16.6 57,580 

1986 959,258 -25.80 32,269 12.1 303.361 

1Q87 914,573 -4.60 30,766 11. 3 703.213 

1988 1 '041,774 13.00 35,045 12.6 

----------------------------------------------------------------~· 

Fuont.•: DOE:A. SARH <ts>?B, tP?P. tOOO, tl)St. tP&Z, tl)89, u>e•> 

conopo ftPOCS) 

Podi.llo <tPO&>, 

cochino presentan una disminución en la época de cuaresma (38. 

77, 101). 

El consumo insuficiente de carne en nuestro pais, obedece 

Cundamentalment.e a la inequitativa dislribuci6n d~l ingreso. Ello 

pr?voca que los estratos de ~s bajos ingresos de nuestra 

población consuma menos carne, de menor calidad y a precios mucho 

má.s alt.os. Solamente los est.rat.os '·de ingresos medios y alt.os 

llenen acceso a la carne por encima de los min!mos recomendables. 

Estos estratos consumen alrededor del 70 % de la carne lolal en 

el pats. en tanto que el 60 Y. de la población. solamenle consume 

el 30 restante. El Sistema Alimentario Mexicano CSAM) recomendaba 
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un consumo diario de 48 g de carne y según el Inst1tulo Nac1onal 

de Nutrición CINN) el consumo m1nimo requerido de la misma es de 

120 g/ habitante/ dia. o sea que una persona debe consumir 43.B 

Kg/a~o. El 60 % de nuestra población consume la núlad de eso C38. 

77). 

La demanda potencial de carne de cerdo resulta menor que la de 

res y pollo dada la olasticidad-lngreso que le corresponde, o 

sea, la relación entre los cambios de consumo según los del 

ingreso y además por tener un precio mAs elevado Cver cuadros 36 

y 37) C10D. 

Cuadro 36.- Consumo per cápita de carnes CKg) en México 

Tipo de carne 

Res 

Porcino 

Ave 

OV!no y caprino 

Total 

P'U•nle: DOEA, SARH. 

1978 

8.6 

6.6 

4.7 

0.6 

20.3 

1979 

8.9 

6.9 

4.8 

0.6 

21.1 

Cuadro 37.- Precios al consumidor de las carnes en México 

Tipo de carno Precio/Kg CS) 

Puerco 

Res 
Pollo 

Fuonl•: .Inelltulo 

Juliol"1988 Juli o/1989 

8,780 

7,900 

4,200 

Nacional dol 
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Cuadro 38.- Proyección de la demanda de carne de cerdo a nivel 

nacional C1978-1998) 

Afio 

1978 

1979 

1980 

1081 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

198e 

1989 

1900 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1996 

1~97 

1998 

Población nacional Consumo per cApita 

Chabitantes) Ca) 

66'943,976 

65'138,334 

69'655,120 

71'304,668 

72'697,618 

74'633,396 

76'292,856 

77'938,280 

79'567,280 

e1'199,244 

e2'838,598 

84'489,130 

86'164, 184 

87'e36,460 

89'536,968 

91 '261,156 

93'008,316 

94'780,736 

96'578,661 

98'402,326 

100'249,121 

•o.•o.do en: 

de carne de cerdo 

C Kg/a!"io) < b) 

6.6 

6.9 

6.9 

7.0 

7.2 

7.5 

7.7 

e.o 

e.3 

e.6 

e.e 

9.0 

9.2 

9.4 

9.6 

9.8 

10.0 

10.2 

10. 4 

10.6 

10.B 

Carne necesaria 

C ton.) Ce) 

441,831.24 

449,454.50 

480,62.0.00 

499, 132.. ºº 
523,422.00 

559,750.00 

587,454.00 

623,506.00 

660,40e.oo 

698,313.00 

7Z8,979.00 

760,402.00 

792.,618. 00 

BZ'S,662.00 

859,664.00 

894,359.00 

930,083.15 

Q66,763.00 

1'004,410.00 

1'043,060.00 

1'082,692.00 

ca.>: DOEA, SAttH (iP7B, 1970o. 1080, toet, toe!I, 1~4). 

<b> y <e>: DOEA, SARH U.078, tVlO> y Wa.quodo., A. J. y Qu.lnt.a.no., 

A. r. ti'P99>. 
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Cuadro 39.- Comparación de la oCerta y la demanda de la carne 

de cerdo a nivel nacional (1978-1998) 

Al'!o Ofert.a Demanda Diferencia entre oCerla 

(~on. de carne en Clon. de carne y demanda <ton. de carne 

canal producida) necesariA) producida-necesaria) 

1978 1'108,570.00 442,899.24 085,670.76 

'1979 1'108,755.00 449,957.50 748,797.50 

1980 1'281,976.00 481 ,004.00 800,972.00 

1981 1•340,5'73.oo 499,213.00 849,350.00 

1982 1'403,386.00 isa3. 424. 00 879,962.00 

1983 1 .• 601. 422. 00 580,622. 00 1'030,800.00 

1084 1'498,710.00 587. 651 . 00 009,059.00 

1985 1' 360,801. 00 623,500. 00 723,295.00 

1986 059,259.00 060,711. 36 298,547.64 

1987 014,573.00 600,016.22 et5,556.78 

198S 1'041,774.00 728,979.00 312,795.00 

1989 893,000.00 760,402. 00 132,598.00 

1990 953,206.00 792,618. 00 160,566.00 

1991 QS9,898.00 825,662.00 174,232.00 

1992 1'04.4,793.00 859,654..00 185,239.00 

1993 1'138,994.00 S94.,359. 00 242,635.00 

1994 1 '113,118.00 930,083.15 183,034.85 

199'3 989,229.00 966,763.00 22,466.00 

1996 734,007.00 1. 004.,410. 00 -270,403.00 

1997 700,242.00 1'043,060.00 -342,818.00 

1998 797,576.00 1'082,690.00 -285,114.00 

Ba.•Gdo on: 

DOEA, s.-.RH tuna, S97P, u:ieo. t.081, :toez, Sí>OB, t.OO•> CONAPO 

<t90d>. Wa.quodo., A • .J, y o.Ui.nl.o.no., A. F. <t."'89>. 
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Del cuadro 39 se desprende que la demanda na~jonal de carne de 

cerdo para los a~os de 1978 a 1Q95 eslá satisfecha, porque 

aparenlemenle en esle periodo sobra y mucho. Aunque en los 

l'.11 timos arios ha habido desabaslo debido a la crisis por la que 

alraviesa la porcicullura. Por lo que inferimos que las cifras no 

son confiables, ya que son programadas y estimadas, no reflejan la 

realidad del mercado, no sabemos cuanto de este alimento 

producimos ni qué cantidad per capita consumimos dado que no hay 

datos reales. Por lo que se puede concluir que con eslos dalos no 

se puede predecir el comporlamienlo futuro de la oferla y la 

.demanda de esle producto. Lo cual obstruye la planeac16n de la 

producción porcina. Además, nos podemos preguntar: En qué y cómo 

se consumió toda la carne que sobró entre 1978 y 1988? 

Precio de la carne de cerdo 

El precio de la carne de puerco se ha determinado por las 

condiciones de mercado que fueron favorables hasta principios de 

1980, pues sostuvo una tendencia creciente debido a aumentos en 

la demanda. A partir de febrero del mismo ano el precio del cerdo 

sufrió una calda por el exceso de animales '11evados al rastro 

ante la escasez de alimento, ocasionando una saluración del 

mercado. Desde oclubre de ese a~o por haberse reducido la 

disponibilidad de cerdos. se inicia la recuperación del precio, 

llegando en noviembre al nivel mas alto logrado en 1979. En 1981 

se sostuvo un ritmo de aumento~ en julio se col1z6 en el Rastro 

d~ Ferrer1a a S 70/kg en canal el cerdo supremo <canal magra que 

proviene de las granjas tecnificadas) 94.4 ~ mts.s que en la misma 

fecha de 1979 (101). 

A principios de agosto de 1981 productores y empacadores 

llegaron a un acuerdo en cuanto a un precio tope al cerdo en pie 

que habria de regir hasla noviembre siguiente. El convenio 

establece mantener un valor máximo do S 59.00/Kg. Esto se llevó 

a cabo con el propósito de poner fin a una situación de 

irregularidades en la entrega de puercos a empacadoras y de la 

presión que éstas realizaban para importar canales C101). 

En 1986, el precio del cerdo en pie tuvo aumentos de 105.4 X, 

ya que en enero costaba S 402.00/Kg y terminó en diciembre a 

$825.00/Kg; en 1987 se elevó 183 % cerrando ese aKo a S 2,241.00/ 
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Kg. Est.os incrementos han sido debido a la inflación acltJando 

sobre los costos de producc16~. mAs no en las ganancias reales 

de los product.ores. Asimismo, en 1996 el aumento de la carne en 

canal fue del 100 ~ y &n 1QS7 de 199 finalizando con un precio de 

3,396.00/ Kg c7g). 

En la ~clualidad (agosto de 1989), en forma paradógica, se 

observa di~erenle comporlamlenlo de los precios para el cerdo. 

Mientras que la cabeza &n ple aún refleja un decrem&nlo en el 

precio del 17.54 % al situarse en$ 3,644.00/Kg. para la de canal 

se registra un aumen~o de 10.31 X con S 6,950/Kg C100). 

Sin embargo, es un hecho que los precios del cerdo han logrado 

una mejoria, luego del incremento al arancel de las importaciones 

de carne y subproductos porcleolas que han permitido un mejor 

nivel de competenc!a a los productores nacionales fr&nle a los 

esladounidenses (100). 

El precio en canal es mAs estable qua el precio en pie debido 

al proceso de comercialización, pues el obrador es el principal 

comprador y el que cumple con la función de vender la canal en 

piezas a carn1cer1as y establecimientos qu& la procesan (101). 

Considerando la carne maciza como representativa del precio al 

consumidor, se dio un incremento a ésta durante 1986 do 71.8 Y. al 

pasar d& S 1,252/Kg en enero a S 2,161/ Kg para diciembre; con lo 

de un dia de salarlo mínimo vigente an esas fochas s& podla 

comprar 1.1 Kg de carne de cerdo; para 1987, el incremento al 

consumidor fue de 174.1 ~llegando a S 7.760/ Kg de carne maciza; 

y a :f'ines de est..e a.No con un d1a de salario minimo lmicamente 

pod1a comprarse 800 g de ésta. incrementándose esta capacidad de 

compra un poco cotl el 18 Y. del aumento de emergencia a los 

sueldos C79). 

Para fines de 1(187, el di:f'erenc!al de precio del cerdo en pie 

Y el precio al consumidor fue de S 5.330, dinero que se queda en 

manos de intermediarios y que no ravorec& ni al productor que es 

el que arriesga, ni al consumidor Cver cuadro 40) C79). 
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Cuadro 40.- Comportamlenlo de los precios de la carne de cerdo 

'1978-1989) 

Ano Precio del Incremento Precio del Incremento Precio del ' 

1978 

1979 

1900 

1901 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1907 

1988 

1989 

Kg "" pie 
CS) 

23.37 

20.07 

33.92 

59.00 

86.40 

90.61 

166. 21 

402.00 

825.00 

2, 421. 00 

4,2Q9.14 

3,544.89 

anual del 

precio del 

Kg en pie (~) 

Z3.79 

17. 49 

76.89 

44.08 

6.00 

83.44 

141.86 

105. 40 

183.00 

213.05 

-17. 54 

Kg e1'\ ca

CS) 

42.64 

46.90 

46.19 

70.00 

113. 04 

176.37 

329.00 

554.00 

1,108. 00 

3,396.00 

6,300.00 

6,Q50.00 

anual del Kg al con-

precio del sumldor 

Kg en canal (X) ($) 

10. 25 

-1. 51 

51.65 

61.48 

66.02 

06.54 

63.09 1,Z52. 00 

100.00 2,1!:11.00 

199.00 7,750.00 

231. 58 8,780.00 

10. 31 11.690.00 

Los dalos anlorlores demueslran que so dJ.eron 1 ncr ement.os 

porcenluales muy altos al precio de la carne de cerdo para los 

c:onsum.idoros, situación que no reflejo beneficio alguno a los 

porcicul t.ores 1 debido bá.sicament.e a los sistemas de 

comercialización de esta carne. 
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Continuación del cuadro 40 

Al'lo Incremento Diferencial del 

del precio precio al con-

·19e5 

19e6 

19e7 

19ee 

19e9 

del Kg al 

consumidor 

CY.> 

71.eo 

174.10 

157. 63 

33.14 

Fuonto: llevi•lo. 

sum!dor y en 

($) 

e5o.oo 

1,326. 00 

5,330.00 

4,4eo.oo 

e,145.11 

Pord.rama 

Fi.na.ncloro tt!S do a.9011lo de t98P). 

pie 

Poder de compra 

de acuerdo al 

salario minimo 

CKg de carne) 

1.1 

o.e 

0.9 

o.e 

Mononde:z: ol 

Análisis de la oferta y la demanda de la carne de cerdo 

~n el •stado de Veracruz 

El 

La demanda de la carne de cerdo en el estado de Veracruz estA 

insatisfecha desde 1Q96, tal como lo podemos ver en el cuadro 41, 

aunque éste sea sólo una proyección. Esto coincide con Loeza y 

Guliérrez C1983). quienes mencionan que en Veracruz y en todo el 

sureste, la carne de cerdo tiene gran demanda y para satisfacer 

la misma es necesario transportar cerdos de zonas como La Piedad, 

Mich. ~ Guadal ajara, Jal. : Querétaro. Qro. ; ele. C97). 

Además, la población del sureste es consumidora tradicional de 

carne de cerdo siendo la producción insuficiente para satisfacer 

las necesidades actuales y futuras; se prevé que la demanda 

aumenlará con el incremento demográ.fico del estado C ver cuadro 

41) (3). 
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Cuadro 41. - Proyección del comport..amient..o de la ofert..a. y la 

demanda de carne de cerdo en el eslado de Veracruz 

Al'io Población por- Ofert.a Ct.on Incremento Población 

c1na Cno. de de carne en anual en (Y.) est.at.al 

cabezas) canal produ- de carne en e habi lanles) 

ducida canal produ-

cida 

1976 1'26<3,675 25,407 5'167,123 

1979 1'267,273 64,653 154. 00 5'002,1524 

1960 1 '341,463 OS,992 6.15 5'321,651 

1981 1'346,334 72,670 3.94 5' 427'.. 814 

1982 1'444,850 73,5315 1.10 5'574,364 

1903 1'465,179 79,500 0.11 5'975,290 

1904 1 '460,027 715,511 -3. 76 6'131,750 

1905 !57,203 -12. 315 6'315,711 

1906 49,312 -28. 71 6'505,102 

1907 46,536 -5.63 6'700,337 

1900 52,506 12. 03 6'901,347 

1909 56,94/J 6.55 7'100,307 

1990 59,393 6.16 7'321,639 

1991 01,375 3.43 7'026,916 

1992 63,490 3.46 7'1152,957 

1993 00,445 7.79 7'300,092 

1994 66,303 -3.13 7'440,665 

1995 50,100 -12.30 7'502,459 

1996 54,037 -5.63 7'7215,293 

1997 61,070 12.03 7'072,106 

1990 155,931 6.55 0'019,929 

-----------------------------------------------------------------
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Continuación del cuadro 41 

Al'ío 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1904 

1985 

1986 

1987 

1988 

1909 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1005 

1998 

1997 

1998 

Consumo per 

cApit.a CKg) 

B.2 

6.4 

6.7 

7.0 

7.2 

7.4 

7.7 

B.O 

8.3 

8.8 

e.e 
Q.O 

9.2 

Q.5 

9.7 

9.9 

10.a 

10.4 

10. 7 

11. o 

11. 2 

Demanda C t.on de 

carne necesaria) 

32,036.162 

32,016. 793 

35,855.061 

37,994.698 

40,135.420 

44,217.205 

47,214. 537 

50,5Z5.688 

53,993. 011 

57,6Z2.098 

00,731.854 

63,975. 483 

67,359.079 

66.755.702 

69,480.682 

72,278.830 

75,894.783 

78,857.573 

82,B71. 335 

88, 594. 048 

89,823.193 

Diferencia enlre orerla 

y demanda Clon de carne 

producida-~ecesaria) 

-6,692.162 

32,636.207 

34,266.939 

34,692.302 

33,400.580 

35,202.795 

29,296.463 

16,757.312 

-4,601. 011 

-11,006.898 

-0.aa5.854 

-8,029.483 

-7,966.079 

-5,380.702 

-5,982.682 

-3,833.830 

-9,591. 703 

-20,749.573 

-27,834.336 

-24,716.046 

-23,892.193 

aa.n.do en: OEOA, SAllH CU>70,tP7c>,t"90,J091,i099,tP0-4> 

MaquQda, A.. J, y ouin\a.na, A. F. UPD9>. 
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Estudlo de mercado de la carne de cerdo 

en la reeión de Coatzacoalcos 

En la región de Coalzacoalcos. al igual que en lodo el sureste 

de México, la producción porcina se desarrolla en el sistema de 

traspalio o a campo, es raro observar granjas semitecnificadas y 

tecnificadas; es una zona que no alcanza a cubrir con su 

producción la demanda regional de carne de cerdo. por lo que el 

90 Y. de los cochinos sacrificados en los rastros municipales de 

esta región son lraidos de La Piedad, Mlch. (75). 

Justificando una vez mAs la implantación de la Cooperativa 

Porcina Limonta S.C.L. y olras granjas, además de la cercania del 

Ejido Limonla a los principales mercados consumidores de carne de 

cerdo en la zona, cuyas ciudades son: M.inatillán, Coalzacoalcos, 

Cosoleacaque,JAltipan y Acayucan. 

En el cuadro 42 se observa el comporlamiénlo del número de 

cerdos sacrificados en los rastros municipales de las ciudades de 

la región de Coatzacoalcos. 

La Cooperativa Porcina Limonta t.endrá una participación 

directa en el mercado regional donde se espera que incremente la 

oferta, aportando 230. 525 y 650 cerdos entre QO y 100 Kg de PV a 

los rastros locales para los aNos 

respect.i vamente. 

1991, 1992 y 1993 

Comercialtzación del cerdo en Héxlco 

En la actividad porcicola hay diversas formas d .. 

comercialización del producto. Dichas formas est..án int.imament.e 

relacionadas con el tipo de oxplolación C101). 

En los circuilos de comercialización forma'.les Cnacional y 

re:¡ionaD participa la porcicult.ura organizada, ya sea 

t.ecnificada o senú t..ecnif'icada. El sector de t..raspalio no 

interviene en tales circuitos comerciales y su producción cuando 

no es para aut.oconsumo, tiene una incidencia núnima en el abast.o 

de pequenas localidades. Por su parte los cerdos criados a campo 

Cel caso concreto de Limont..a y casi la totalidad del sureste 

mexicano), aunque no son considerados. es el mismo caso del de 

t.raspat.io (104). 
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Cuadro 42.- Número de cerdos sacrificados en los rastros 

municipales de las ciudades de la región de Coalzacoalcos: C1989) 

Ciudad No. de animales No. de anima.les No. de animales 

sacri(icados du- sacrificados Lra~ sacrificados de 

rante el aNo en dos de La Piedad. la región de 

los raslros mu- Michoacá.n Coalzacoalcos 

nlcipales 

Minatitlan-

Jaltipan-

Cosolecaque 13,080 b,772 

Coalzacoalcos 11,078 Q,970 

Acayucan 2,25f3 2,030 

Total 25,414 23,772 

DciaC1do en: Rcialro Munici.pC1l ct. Nina.Llllá.n C108PI 

Ra.•Lro Nunici.pa.l d• A.co.yucon cu>09> 

Oo.rrido Ccirlag•na., Regldor 80. 

de Cocilza.coatco9, <10891. 

1.308 

1,108 

226 

2,f332 

det H. Ayunlo.mlenlo 

La mayor parte de los productores no comercializan 

directamenle su ganado. ést.o debido en part..e a su incapacidad 

para proporcionar una ofert.a adecuada a los centros de consumo y 

de carecer de una integración vertical de la producción porcina 

CQ, 64, 79, 104). 

El productor mixto recurre direclamenle al rast.ro o 

comer e! ali za su ganado con el 1 ntroductor, el engordador o el 

acopiador. est.e últ.imo caracterizado por comprar al productor que 

tiene de 1 a 5 cerdos. El mediano y gran productor canalizan una 

pequen:a parle al pepenador. quien a su vez vende al inlroductor 

Cindivlduo que coloca el producto en el rastro) CB, 101), 

El criador de pies de cria dis~ribuye a los productores mixt.os 

o a los criadores de lechones para engorda (8). 

El engordador vende al inlroductor y a los pepenadores que 
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recorren las poblac!ones para vender los cerdos a su vez a los 

introductores. Estos. en ocasiones llevan direc~amonle los 

animales al rastro y en otras buscan la intervención de uno o mAs 

comisionistas (0). 

La compra para abasto <en ocasiones) se hace al bulto (8), 

El sislema de traspalio surte al me-rcado con anima.les pesados 

que no llenan los requisitos de corte para empacadora ni de peso 

y calidad que necesitan las carnicerias y rest.auranles, pero 

provee al mercado de carnitas y ~ritur~s C101). 

U vent..a de cerdo en pie se realiza en base a la apariencia 

externa del animal sin considerar la calidad de la canal, ya que 

en México no existe un método adecuado de clasificacl6n (9, 79, 

101). 

La venta de cerdos para pie de crla se hace en forma directa 

en transport.e especializado, siendo por lo general propiedad de 

la empresa productora (9). 

En la comercialización de la carne de cerdo part.icipan mlnimo 

e int.ermediarios, quienes al recibir alguna utilidad por su 

operación. hacen que el product.o llegue al Consumidor a precios 

elevados, en donde las variaciones afect.an únicamente al 

product.or y al consumidor. Aquéllos representan un obst.Aculo para 

el progreso de la por~icultura CS). 

El product.or que ha pasado por varios meses C4.-B) de riesgo. 

phrdidas, alzas constantes en el precio de los insumos; es el qua 

menos ganancia obt.i ene del proceso de comercializacl6n. El 63 Y. 

de sus ingresos por vent.a represent.a el cost.o de producción, 

quedAndose 1. 7 " como u~ilidad por Kg do cerd.o en pie, 

aproxl.madament..e ce. Q). 

Los int.ermediarios obt.ienen utilidades del 19. 6 Y.~ en este 

porcent.aje están deducidos los gast.os que dichos acaparadores 

realizan por ~letes y maniobras C3.8Y~, pérdidas por movilización 

Cé!.2 ,.....,, castigo y cuot..as de rastro C4.2 ,......:>, grat.ificac.iones y 

mermas en el repart..o ce'°· que representan el 16.2 Y. del prec.lo 

de vent.a con un cost.o y adquisición del Kg de cerdo en canal es 

de 64.2 Y. del ingreso t..otal. (0). 

Sl detallista 9ast.a 72.2 X del precio a que vende al público 

el Kg en CAnal, a lo que se agrega el 10.8 Y. de gasto de venla e 
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imprevistos, quQdándole una ganancia. de 16. 9 ~ del precio de 

venla CS), 

Todo lo ant..erior lo podemos const..at..ar, si observamos la 

relación ent.re el precio del Kg de cerdo en pie y la carne efl. 

canal. El porcentaje de dif"erencia ent.re ambos precios, da una 

idea del eomport.ami.enlo de las ganancias que- obt..iene el 'productor 

primario y de la parte que corrésponde a los inlermediarios en el 

rastro. Durante 1989 la diferencia promedio fue de 20.1 Y. 

llegando en junio a 28.0 Cde 355.00 a 450.00 pesos); en 1988 el 

promedio superó el 88.6 ~ ubicAndose en noviembre en 43 Cde 534.6 

a 764. 7 pesos) hast.a agosto de 1987 el promedio fue de 58. 9 ~. 

observindose en junio una diCerencia de 111.0 se eslitna que sea 

debido a la especulación por parle de los inlermedlarios. pu&s al 

ver bajar la demanda quierel"l obt.ener las mismas ganancias con 

menos volumen de venta (9). 

Prosiguiendo con los mecanismos de comercializacJ.6n. en los 

p~eblos pequeNos, el mismo t...ablajero hace las funciones de 

acopiador e introductor en los rast...ros, por lo que exist.e und 

menor parlic1paci6n de inlermediarios (8). 

En el surest.e (siendo el caso de Limont.a). los cerdos son 

adquiridos com~nmenle por los compradores que van de casa en casa 

C .. puerqueros "::> en sol i el lud de an..t. mal es. 1 os cual es son 

lransport.ados en camionetas Cqu& por lo regular est.án en rnuy 

malas condiciones), a lugares de concentración para 

post.eriorment.e llevarlos a los sit..ios de matanza en camiones 

improvisados para t.al efecto. La. forma rt1diment.aria. la 

infl'ficiencia o el descuido con que realizan est..as operaciones~ 

OCASionan pérdidas en es~a fase. Respect..o a éslo, GonzAlez 

Padilla (1QS8) considera a la comercialización en México, de 

ºcerdos lu.rist..as" causando rnermas hasLa del S Y. del peso del 

animal, dependiendo de la dislancia de origen es, Q, 70). 

El sacrificio se realiza en 4 Amb!tos diferenles: los rastros 

mtJnlcipales, las empacadoras TIF, los rastros privados y la 

mat.anza "'in sit.u 11
• Est.imAndose para esla 6lt..ima el 35 ~ de la 

producción loLal, porcentaje 

rundamen~arlo (105). 

que no existe base para 

En los rast..ros int..ervl&nen diversos int.ereses &con6micos que 
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crean una serie de situaciones anormales, perjudiciales a los 

produclores. La descarga de los animales se hace sin previo 

conocirnienlo del precio a que se van a vender; la clasif.lcación 

se efectúa en pie, a ju.le.lo del calificador y sin exlsl.lr normas 

aprobadas; las cuolas por .lnl.rodución y matanza se han 

eslablecido arbitrariamente, aderná.s de olras irregularidades que 

cometen los empleados de los rastros CS). 

En general, los rastros y mataderos no li enen 1 as 

instalaciones y equipos adecuados. La matanza se realiza por 

degtlello, con el animal en el suelo, donde también se lleva a 

cabo la evisceración con el peligro de contaminación de las 

carnes; posleriormenle se cuelgan las canales para la inspección 

sanitaria ef'ectuada en f'orma superficial; ésto aunado a los 

problemas de salud pública que representan los rastros dent.ro de 

las ciudades CS, 9). 

El mal manejo y f'alta de equipo adecuado, además de las mermas 

por peso y lesiones, origina la pérdida de subproductos valiosos 

para la industria Chormonas, sangre, huesos, pezu~as. orina, etc) 

(8). 

Las empacadoras 11F registran las condiciones sanitarias 

adecuadas en 1 a man! pul ación del cerdo. aunque no alcanzan 1 os 

niveles de otros paises C8). 

La conservación de cerdos en pie para malanza, tiene en el 

pais caract.erisLicas especulativas, puest.o que t..e6ricamente se 

conserva 30 6 40 Y. de la capacidad de los centros de matanza, 

para garant.izar la estabilidad de los precios al obrador. En 

realidad. el ser vicio se ha venido usando en rastros y 

empacadoras para ejercer presión sobre los precios reales que se 

ofrecen al introduclor que t.iene que negociar, a fin de vender y 

no tener que regresar el ganado (8). 

Después del sacrificio se comercializan dent.ro del rastro las 

visceras y despojos, quedando la canal, misma que l.iene un 

sobreprecio por el proceso realizado C9, 79). 

De los rastros se distribuye a los obradores, expendios de 

visearas y empacadoras. Los obradores venden materia prima a las 

empacador as. carnicerias, supermercados, restaurantes y 

vendedores de frituras (8). 
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La carne en canal sale de los rast.ros y empacadoras en 

camiones cerrados propiedad de la empresa o alquilados para 

llevar la mercancia a los obradores. carnicerias. supermercados. 

e~c. (8). 

En el surest.e, el sist.ema de t.ransporle es rudiment.ario, 

ut.ilizándose camiones de carga y cam!onet.as para abast.ecer los 

mercados locales C8). 

En el caso de los obradores reciben las canales frescas, 

efeclúan los cortes de pieza y ext.rácci6n de lardo, para asi 

abaslecer de piel y grasa a lodo tipo de carnicerias y 

supermercados. o bien a reslaurantes y fábricas de frituras. en 

una proporción cercana al 60 Y. de la. recepción de canales, 

destinándose el resto a empacadoras, usando en ambos casos 

camionetas especiales, aunque en general el t.ransporle deja mucho 

que desear respeclo a las condiciones de eficiencia y sanidad 

ca, 10D. 

El consorcio de empacadoras compra a productores generalmente 

a precios bajos, lo cual también favorece a los obradores y 

empacadoras independientes. Las ventas que estas hacen las 

canalizan a supermercados y salchlchonerias en forma de carne 

f'resca y product.os de carnes frias y embulidos~ Barrera Marco A. 

C1987) dice que las carnicerias y tiendas.de autoservicio también 

obt.lenen grandes ganancias, est..imá.ndose en 8 Y., perjudicando 

direct.ament..e ,.al consumidor ce. g). 

El consumidor se abaslece de carne fresca en !As carnicerlas y 

supermercados; adquieren las visearas en los expendios, para 

luego ser consumidos normalment.e por gente de escascis recursos; 

las carnes frias. enlat.adas y embut..idos se expenden en 'liendas de 

abarrotes, salchichonerias y mercados (8). 

A nivel general 1 a presenlaclón de la carne al público es 

deficlent..e. Las grandes carnicerías y supermercados cuent.an con 

bodegas y vitrinas f'rigorificas, pero los establecimientos 

menores sólo cuent.an con neveras defectuosas, acenluAndose ié>st.o 

en provincia, donde se exhibe en muebles de madera. Siendo el 

caso de la matanza .. in sil.u" (como en el ejido en estudio) C8). 

La presentación de algunos embut.idos y carnes frias sólo se 

cuida por parle de las empresas de alcance nacional como Fud, 
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lbero!'ílex, Chimex, Parma y Swan: las cuales los diferencian con 

envases at.ract.i vos que ademAs roment.an mediante ca.mpafias 

periódicas de publicidad masiva CS). 

El almacénarnienlo en est.abl&eimlentos de venta al público. no 

es común, puesto que la renovación y vent.a de productos por lo 

general se presenta en el lapso de 24 horas y solamente en el 

caso de productos prOcesados: carnes frias, embutidos. enlatados 

y manteca, la provisión de los expendios puede durar varios días 

(6). 

La poca carne que es consumida en el EJ!do Llmont.a, es 

adqulr-ida do los poblados cer-canos que represer1tan llJgares de 

abast..ecimient.o regional CZarag·oza, Cosoleacaque, Minat.1t.1An, 

etc.) así como de las esporádicas matanzas que so realizan dentro 

del mismo. 

Pérez Espejo (1997) considera los siguientes agentes económicos 

en la comerc!alizaci6n del ee~do: 

- Produclore~ y asociaciones de productores. 

- Rastros Cmuniclpales, privados y TIF). 

- Acopiadores. 

- Intermediarios C "ganader-osº, .. coyotes", '"t..ransportist.an). 

- Introductor (comisionista). 

- Obrador. 

- Mayorista (generalmente en visceras). 

Empacadoras (fábricas de embu~idos). 

- Manlequeras. 

- F'rigorificos. 

- Comercio al det.all& (aut.oserv1c1o. 

salchichaner!as) C104). 

caf"riicerias, 

E:l cotnerc!o de pt"oduct.os y subproductos porcinos con ot..ros 

pat~es es reducido, las adquisiciones mexicanas de éstos se 

componen princl palmen te de- mant.eca, vi seer as, pieles y animales 

vivos. La just.iflcación parcial por la que se importan productos 

de origen porcino de Estados Unidos Cvlsceras, manteca, pieles, 

cabezas y manit..as) es por sus hábilos alimenticios y su f'UEH't..e 

economía les per-milen desecharlos y ofertarlos a precios EiO Y. 

abajo de los nuestros, por lo que es muy atractivo para las 

empri9sas su comer-cialización en México. En lo referent.e a la 
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manteca se considera que nuestro pa!s es autosuficienle. por lo 

que generalmente no se auloriza la imporlaclón. sin embargo. 

existe una gran cantidad de esle producto que ha sido inlroducido 

de manera ilegal con el consecuente desaliento de la base 

produc~ora CQ, 64, 79). 

En lo que se refiere a exportaciones, México está enviando al 

Japón carne de cerdo en cortes especiales (deshuesada y cortada), 

Est.o es import.anle, puesto que el poder exportar carne de los 

estados del noroeste, implica además del ingreso de divisas al 

pa.is, e~ que pueda aumentarse la producción en las ot.ras zonas 

porc1colas para cubrir la demanda interna (Q, 79). 
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Flgura 29. - r.:anale~ de come-rc1altzaciót-i d~l cerdo en MéXic·~ 

G~-.. -n-J;s ;:~-;;-¡ ¡:;~~-ci.-~¡ ¡;_¡¡.-~;;::¡-:~~ ;_;;;.;-;:( icadas 

(gran esca_!._~2 ~medi;.na e~cala) ..-----_ -_-__,f -···· ---

__ l _ 

Detallista 

Ccarnes 

frlas y 

embutidos) 

Acopiadores/ 

G~-;nJa.s t.ecr~i·f1-.;;~---i 

en pequer'i.a ese al a ¡ 
Productores individua-¡ 

les o de au•.oconsumo j =1------ ----

'::::::.:~:il 

1 
1 

1 
hueso 1 

1 
1 

1 

l 
1 

L..:N.:.:a:.:C::i.:.:o::.n;;;a::lc.J"•~---~--------- ---- .. 

B':lsado on: Dor,-:o Ñ':l.elonol Agropocua.no CU>791. 

8':1rror.,,, M. A. U.907>. 
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Figura 30. - Canal de comerciallzaci6n de la Cooperativa 

Porcina LimonLa. forma en que llegar~ el producto a su destino 

Comunidad 

Limonla 

es auran es 

Consumidor re ional 

• 

uras 

seer as 

+ Fase del canal de comercialización que se pretende llegar a 

l ar·go plazo. 
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2.4 SELECCION V ADAPT ACION OC LA TECNOLOOIA 

TamaNo de la Planta 

La empresa Porcina Llmonla iniciará en el aKo de 1990 con una 

piara de 50 vientres y 3 sementales, obteniendo 7 partos 

mensuales, para ést.o se llene estimado una oxt.ensi6n de 11 Ha, 

destinándose 0 a los cerdos de engorda, 2 a las hembras en 

gestación, O. 5 para malernldades y O. 5 para el rest..o de las 

1 nst..alaclones. 

Para los aKos posteriores se incrementara el halo reproductor 

hasta completar 16 partos por mes necesitándose una extensión de 

24 Ha, asignándoselas 19 a engorda, A. para gest..ac16n, O. 5 para 

mat..ernldades y O. 5 para el resto de las instalaciones (ver 

desarrollo de halo). 
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Figura 31. - Ubicación probable de lA Cooperativa Porcina 

LimonLa. 

• Localización prob.able de la Cooper-aliva Porcina L1mont..a en 

base a la exlensi6n con qu& cuenta el ejido, presencia de vien~os 

dominanlos, necesidades de terreno y caract~rislicas del mismo. 
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Insta:lactones 

El present.e proyecto pretende funcionar como un s.i stema 

sern!ext.ensivo, con algunas etapas on confirlamiento y olras mas en 

past.oreo. tratando de aproveochar con ello los recursos con que 

cuenta el ejido. 

Los corrales de montas t.endran una superf"icie de. 12 m
2 tot.al~:. 

para cada verraco en corral individual y 20 m
2 

p.ara cerdas en 

grupos de 4 a (S. Del tot.al de la superf"icie el 50 ~ es de 

sombreado y el resto de asoleadero. Las paredes laterales son 

de madera de tal f'orma que permita la visuali~ación de los 

animales entre ellos (ver figura 32). 

Las malernidad'1-s sen pare$ y móviles para cambiarlas de lugar 

en el potrero, esLas construcciones son cerradas con salida para 

las hembras y jatJla interna. Además tiene espacio para lechón y 

cajón con paja para proporcionarle un lugar caliente Cver figura 

33). 

Los corral es de creci mi o;;-nlo $On ( i jos, lot..al mente techados y 

en forma lal que se puedan formar grupos de 16 a 20 cerdos por 

corral. Durante el primer af'ío estos cor-rales se d1-:::.pondrán en 

G hileras de 3, con un espacio entre ellos que les permita el 

paso a los trabajadoreos para administrar el alimento, para 

ai"íos posteriores se cosantruirán el doble de corrales de éste 

tipo las dimensiones las podemos ver en la figura 34. 

Para los animales en pastoreo (gestación y engorda) los 

~ombreaderos tienen las mismas dimensiones en el lecho, no 

obstante la altura cambia y además la densidad animal es 

diferente, as! se consideran 3 cobertizos por Ha para gestantes 

Cl cobertizo para 5 cerdas) y 2 cobertizos por Ha para engorda (1 

coberli zo por cada 1 O cerdos). Los sombreaderos cuentan con 

pat.ines. al igual que las maternidades, para poder moverlos en el 

potrero conforme a la rotación de la pradera Cver figura 39). 

Las conslrucclones en general serAn hecha'!; con material de la 

región (lecho de palma, piso d~ Lierra y paredes de madera). Su 

orientac16n será de este-oeste para proteger a los animales de 

los vientos dominante::, "norles" y del sol. La inclinación del 

techo debe ser de 450 aproximadam~nte para que el agua de la 

11 uvi a escurra y nt.;. pudra ta palma t ar. r.1pi di.:>. 
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Figura 32.- Dimensiones de los locales de montas 

--------------------------------------------------··--------------
Vista rronlal 

Area de superf icte 

Vist..a lateral 
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Figura 33.- Dimensiones do las construcciones de maternidad 

_,...,.-~~~~~~~ 

r~ ~.~'1~ 

Dlmonsiones ext.ernas 

Superficie interna 

a) Entrada de la c•rda. 

b) Pared interna para dividir los corrales. 

e) Corral de la cerda. 

d) Espacio para los lechones. 

e) Cajón para los lechones. 



Figura 34.- Dim&nsion&s del corr4l de crec1m1ento 

Vist.a latet'"al V.isla. í'ronlal 

Figura 35.- Dimensiones de los cobertizos para los animales en 

pastoreo 

Las d1mens:iones dc1 t.r.:teho son las rnJ.sma.s, p~ro la allura menor 

para g~stac16n es d~ 0.9 m y p~ra ~ngorda de o.a m. 



Descrlpcion de las prLnCLpa.les etapas del proceso 

El halo fundador estará inlegrado por 50 hembras criollas (con 

caracter1sl1cas de las razas Duroc, Hampshire, Yorkshire y 

Landrace, ganado con qua cuenla la comunidad) y 3 machos de la 

raza Duroc, se escogerán animales que hayan entrado en pubertad. 

Estos ejemplares pern1aneceran un mes en adaptación. El d!a de la 

selección del pie de cr!a se desparasi lará exlernamenle y se 

lomarán muestras de heces para exámenes coproparasitoscópicos. En 

la segunda semana se vacunará contra Cólera y se desparasitará si 

es necesario. 

Posteriormente a la adaptación se iniciará la actividad 

reproductiva de la piara; se deleclarán los celos por contacto 

directo con el macho, la monta estará dada de 2 ó 3 servicios con 

di.ferencia de 12 horas entre cada uno para cerdas adul las o 

primerizas, respectivamente. El diagnósl1co de gestación se 

realizará entre los 19 a 25 dias posmonta con la presencia del 

verraco, delectando la repetición o no de calores. 

La alimentación hasta esle momento se establece ~n 2.5 Kg con 

14 % de P.C. y 3 Kg del mismo aliment.o para el verraco. Una vez 

comprobada la concepción, las hembras serán introducidas al 

pastoreo con una carga animal de 14 a 16 hembras por hectárea. 

Los animales en pastoreo serán suplementados con alimento 

balanceado de 14 ~ de PC. 

Una semana antes del parlo las hembras serán cambiadas al 

paridera Cpreviamenle limpiado y desinCeclado) donde serán 

baNadas y desinfect.adas. En el parlo se estará presente por si la 

marrana necesita auxilio y para atender a los neonatos. como es. 

limpiarlos de las mucosidades que lraeon, pesarlos, ponerlos a 

mamar, marcar Cpor medio de muescas) y abrir registro. Al Lerce.r 

dia se aplicará 200 mg de hierro Dext.rAn por lechón. Dos semanas 

después del nacimiento se castrarán a lodos los machos. 

En las maternidades las puercas permanecerán 42 dias dando 35 

dtas efectivos de lactancia, lapso en el cual a las marranas se 

les proporcionará. a Kg de ali mento más O. 5 Kg por cada lechón 

cuando tengan más de 4, con 16 ~ de PC. La camada será provista 

de alimento a la semana de habar nacido, el que estar~ en base a 
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un ~limento Prein!clador Comercial calculándose una ingestión de 

7 Kg durante éste periodo. L.a vacunación contra Cólera Porcino 

tanto de la heJnbra como de la camada se realizará el d!a 28 de la 

laclancia y se lomaran muestras de heces para realizar la 

desp.arasi laci6n lJna semana después del deslet~ si el resui lado 

Cuese posi t 1 vo, 

Al momento del destete las puercas serán regresadas al corral 

de vac1as. permaneciendo en éste los dias que larde en aparecer 

el celo posparto mAs los 2S dtas ·posmonta, hasta hacer el 

diagnóstico de 9estaciOn. En lo que respecta a la camada, ésla 

será instalada en los corrales de creclmlento donde permanecerán 

60 d!as aproximadamente. La revacunación contra Cólera Porcino se 

hará alrededor de los 60 dias de edad. Durante es~a etapa se les 

dará alimento P~einiciador Comercial a razón de 0.7 Kg los 

primeros 25 dias y aumentando a 1 Kg para los 30 dias reslantes 

con un porcentaje de PC del 10 %. 

La comunidad cuent..a con terreno suficiente para permlt.ir la 

explolaciót"'\ de los cerdos en et.apas como gestación y engorda er1 

pastoreo, suplemenl.ados con concentrado, adem:ts el terreno E-! 

barato ya que al tralarse de un ejido la lierra no se renla, por 

lo que el valor asignado es el que t.endria si se usara para 

cultivo. Los past.os predominantes son las gram1neas, enconlrando 

camalote, estrella d& Africa, alemán. entre otros. 

La engorda constará de 120 dias eri pastoreo. a lo largo de 

este tiempo se les suplement.ará co~ alimento balanceado al 14Y. de 

PC, t..eniéndos& estimado un consumo de Q.97, 1.3. 1.6 y 2.5 Kg en 

el primero. segundo, tel"cero y CtJart..o mes respect..i vament.e. El 

past.oreo será. manejado igual que en el ca-so deo las hembras 

gestan~es. pero con una carga animal de 23 a 26 / Ha. 

Al t..éf'mino de los 120 d!as de engorda se procederá a la 

selección de las hembras que vendrán a compl&lar el halo 

reproductor, a los 7 dias de la selección será~ vacunadas contra 

CólF..-ra Porcino. !os de-más anima.les serán comerc.t.ali:zados (ver 

abaco ~igura 37). 

Debido a las necesidades de los socios Cganancias por cada 

uno) .el objeli vo es eslablecer una pi ar-a de 16 part.os mensuales 1 

6 sementales de raza pura C2 Landraceo, 2 Duroc y 2 Yorkshire) 
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siendo las hembras de reemplazo, en su t.olalidad. product.o del 

halo mismo. 

Los verracos se cruzarán con hembras que presenten 

caracterislicas de otra raza, t.al como lo muestra la figura 36. 

Figura 38. - Cruzamienlo 

Limonla 

d0uroc puro----~ 

a usar en la Cooperat.iva Porcina 

ÓLandrace p]ro ÓYorkshile 

QCriolla Hampshire -~----• Qcruzada QCruzada • 

+ Cruzando as! suces1vamenle 

Reeistros a operar en La Cooperati~a Porcina Limonta 

- Regislro diario de información. Const.ará de una libreta en 

la cual el encargado deberá poner su nombre, fecha, turno y 

obser vac i enes. 

- Registro individual de la hembra. 

- Registro del semental. 

- Registro de los cerdos en crecimiento o engorda. 

- Control visual de las cerdas. 

- Conf~rol de almacén. 
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Figura 39.- Registro individual de la hembra 

Nombre de la granja~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identificación Raza~~~~~Fecha de nacimiento~~~· 

Fecha de ingreso a adaptación Peso de ingreso~~~~-

Partos lo. 2o. 3o. 4o. 5o, 60. Observaciones 

Fecha de 

cubriciones 

Semental 

No. de 

montas 

Fecha de Dx. 

de geslaclón 

Fecha Probable 

de 

parlo Real 

No. de 

camada 

Lechones 

vivos 

Lechones 

muertos 

Peso de la 

camada al 

nacimiento 
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ConL1nuaci6n de la figura 38 

Fecha de 

destete 

No. de des-

tetados 

Peso de la 

camada al 

destete 

Olas de des-

t.ele a 1er. 

servicio 

Profilaxis previa " cada parto (indicar fechas) 

Vac. c. P. 

Product.o y 

lot..e 

Desparasit.a-

c16n interna 

Producto 

Desparasita-

ción ext.erna 

Producto 



Figura 39.- Registro del semental 

-----------------------------------------------------------------

Nombre de la granja~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

No. de corral~~~~~~~~~~~~Idenlificación~~~~~~~ 

Raza~~~~-Procedencia~~~~~~~Fecha de nacimiento.~~~~ 

Fecha de I dentif i caci 6n Raza Fecha de F'echa d< No.de Observa-

servicio de la hembra repetición parlo ~amada cienes 

---



Figura 40.- Regislro de los cerdos en crecimiento o engorda 

No. de animales 

No. de corral.~~~~~Fecha de enlrada~~~~~~·iniciados~~-· 

Camada C 

Peso promedio~~~~~~~~~~~~~-Individuos 

Semana 

comprendida del 

Consumo de 

alimerat..o 

e 
' e 
' e 

Fecha de salida~~~~~No. de animales t..erminados~~~~~

Peso promedio~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2}8 



Figura 41.- Cent.rol visual de las cerdas 

se llevarA a cabo por medio de un t.ablero y servirA para la 

delecci6n de calores. 

!rdent.ificaci6n Raza ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

---

~--
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F'igura 42.- Control de almacén 

I ngredi en le Entrada Salida Des lino Saldo Observaciones 

CKg y Ckg y 

!'echa) fecha) 
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Capacltacl6n Técnica 

La gente del ejido carece de la forma idónea para explotar a 

los cerdos y a pesar de tener una cooperativa de consumo, carecen 

del es:p1rilu cooperat.ivista; es por ello que serA necesario 

darles el conocimiento necesario de los aspectos más 

fundamentales de estos temas a los socios. 

La capacitación técnica comenzará al momento de iniciar la 

cooperativa; durante el primer mes en que J.as primeras cerdas 

est.á1'!i en el periodo de adaptación y no se pueden dar aspectos 

prácticos del manejo de los cerdos; se darán plát.icas sobre 

cooperativismo, administración de la empresa, manejo de 

registros, ele. A medida que se desarrolle el primer ciclo 

productivo de la granja. se or1ent.ará sobre rubr-os teórico -

pr.iclicos de cómo manejar a los anima] es en cada etapa. La 

capaci tac! 6n será de una hora di ar la o más, 6 di as a 1 a semana 

dependiendo de las pr.\.cticas cuando se den. La capacilación se 

dará en las lardes que es cuando los ejidatarios se desocupan de 

sus labores. 

Or-8anl2actón de la cooperativa 

Las funciones y act..i v!dades de la Asamblea Gene?" al y de los 

Consejos de Administ..ración y de Vigilancia serán elaboradas por 

los socios en baso a su experiencia e intereses peronales: y a la 

capacilación que reciban respecto a las cooperalivas. 

Por su parle el adminislrador, en est.e caso MVZ tiene la 

obligación en un principio de asegurar el mejor inicio de la 

cooperativa por lo que en los primeros meses lendrá que asist..ir 

en forma diaria realizando; selecci6n de animales, supervis!on en 

la construcción de instalaciones, organización de la piara y 

capaci lación t.ecnica en general a los trabajadores. Una vez 

salvado esto. la presencia de éste no será tan indispensable como 

al principio por lo que con una visila a la semana será 

suficient.eo 

acli vida.des: 

- Revisar 

su labor se concentrar.a en las 

fisicamenle el es lado de los 
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i ns t. al aciones, asimismo llevará. a cabo un minucioso 

interrogatorio a los t.rabajadores con el fin de delectar errores 

de manejo. problemas clinicos, fallas en el manlenimienlo y 

vaciado de los dalos a los registros, para lomar las medidas 

perline11les. 

- Hará una evaluación de la producción a t.ravés del estudio de 

los registros, ~on el objeto de delectar; fallas en el manejo, 

baja en la producción general de la granja e individual de cada 

cerda; comparando la producción exlst.0nt.e en la granja con los 

niveles planeados. 

- De acuerdo a los resultados.que se obtengan, dicla objetivos 

a cumplir y recomienda lratarnient.os o cambios en el sist.ema de 

manejo de ser necesario. 

- Dirigir las actividades del personal que labora en la 

cooperativa y resolver los problemas que se presenten con el fin 

de mantener y elevar la producción, de acuerdo al manejo y 

objetivos establecidos. 

- Capacitará a los socios en todo lo concerniente a su 

cooperativa. 

Participará en las asambleas generales de la cooperaliva 

como asesor, únicamente con voz. 

- Capacit.arA a los Consejos de Administración y Vigilancia 

para que realicen adecuadamente sus funciones. 

Los socios son los encargados de realizar las diferentes 

labores que se presentan en la empresa. 

El dia serA dividido en 3 turnos; cada uno de los cuales con 

una jornada de 0 horas; el primero laborarA de 6 a 14 horas, el 

segundo de 14 a 22 horas y el tercero de 22 a 6 horas. En un 

principio un solo socio lrabajarA por turno teniendo su 

respectivo dia de descanso, posleriormenle al ampliar el t.amaf'lo 

de la empresa se aumentarA a 4 lr~bajadores por dia. 

Actividades a realizar en el ler. turno 

Area de maternidad: 

- Alención del prepart.o, parlo y posparto. 

- Culdado del lechón durant.e el parlo. 

- Vacunación y lrala.mienlos de las C'9'rdas y lechones. 
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- Aseo y desinfección del Area. 

- Vaciado de los dalos a los regislros. 

Area de crecimi.ent..o: 

- Distribuye a los lechones recién deslelados en los corrales 

disponibles. 

- Proporciona alimento. 

- Aplica a los cerdos vacunas y t..rat..amlent.os lanlo prevenlivos 

como cural! vos. 

- Realiza el aseo y desinfección de.los corrales. 

- Vac!a los dalos del Area a los registros. 

- ManLendra en buen est..ado las instalaciones y equipo de las 

A.reas de maternidad, crecimlent..o y monta. realizando las 

reparaciones necesarias. 

Area de mont.as: 

- Detección de hembras en calor para darles servicio. 

- Oiagn6st.ico de gestación. 

- Envio de las cerdas gest..anLes al Area correspondiente. 

- Vacunación de sementales y cerdas. 

- Tratamiento de enfermedades de los verracos y cerdas. 

- Vaciado de los dalos a los registros. 

Area de engorda y gestación: 

- Saca a los cerdos a pastoreo. 

En la bodega de alimento: 

- Se encarga de la recepción y almacenamiento de la mat.eria 

prima para elaborar las mezclas de alimento. 

- Elaborara las mezclas de alimento requeridos en la piara. 

- Llevará registros de control de en~rada y salida de 

al iment.o. 

Act.ividades que se llevarán acabo en el Go. ~urno 

Area de maternidad: 

- Alenc16n. del preparto, part.o y pospart..o. 

- Cuidado del lechon durant.e el parto y la lactancia. 

- Vaciado de datos a los registros. 

- Alim~nlaci6n de las cerdas y camada. 

Ar ea de engorda: 

- Alimentación de los cerdos. 
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- Aseo diario de los cobert..izos. 

- Aplicación de t.rat.amient.os para resolver los problemas que 

se present..en en el área. 

- Vaciado de los dalos a los registros. 

- Met..er los cerdos a los coberllzos. 

- Traslado de los cerdos al embarcadero para su venta. 

Area de gestación: 

- Aliment.ac16n de las cerdas. 

- A.Seo y desinfección da los coberlizos. 

- Tralam.len~o de enfermedades de las cerdas del Area. 

- Vaciado de los dalos a los registros. 

- Meter )\. las cerdas a los cobert.!zos. 

- Envio de hembl"as gest..antes próximas a parir al a.rea de 

maternidad. 

- Aplicará. la rotación de potreros y mant..enlm.lent.o de los 

past.1 zal es. 

Area de montas: 

- Oel&cción de !as hembras en calor. 

- Diagnóstico de gestación. 

- Envio de mar~anas gestantes al área respecliva, 

- Aseo y deinfección del Area. 

- Alimentación de hembras y semenlales en servicio. 

- Mantener en buen estado las instalaciones y el equipo de las 

4-.reas de gest.ac16n y engorda haciendo las reparaciones 

necesarias. 

- Toma de muestras para exámenes coproparasitosc6piaos y demas 

estudios necesarios para el diagn6st..ico de las enfermedades del 

hato. 

Aclividades para el tercer ~urno. 

- Te-ndrA las funcion&s de velador, vigilando la cooperativa 

mediante la revisión cont.inua de las distintas A.reas por si 

ocurre algún percance. 

- A~endera los partos noclurnos. 
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Figura 43. - Organigrama de funcionamient.o de la Cooperat.iva 

Porcina Li·mont.a 

Consejo de 

Vigilancia 

Asamblea General 

Consejo de 

Adm.inist..raclón 

Trabajadores 

<- --> 
Ad mi ni st..r ador 

M.V.Z. 

Organigrama con que empezará. a funcionar la cooperat.iva de 

producción porcina Limont..a. Post.eriorrnent.e se irá.o creando mAs 

comisiones y depart..amentos segán lo exijan las necesidades de la 

plant.a. 
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Oficina 

mesa o escritorio. 

5 sillas. 

archivero. 

3 pizarrones. 

Inventarlo 

Malerial y equipo de lrabajo 

3 pares de bolas de hule. 

6 mudas de ropa de trabajo. 

6 palas carboneras. 

cava hoyos. 

zapapico. 

báscula romana. 

3 bombas de aspersión lipo 

mochila de 15 lilros. 

Equipo médico 

mango de bisluri. 

2 pinzas de hemoslAsis. 

1 juego de agujas de sulura. 

SUluras. 

port.agujas. 

2 jeringas melA!icas de 50 ml. 

2 jeringas melAlicas de 10 ml. 

navaja. 

lazalrompas. 

abrebocas. 

Fármacos 

Cicatrizante CNegasunl). 

1 ceslo para basura. 

Registros. 

marlillo. 

ser role. 

2 machetes. 

pinza de mecánico. 

4. cubetas. 

2 caballos. 

Z termómetros. 

Agujas d&l 16, 18 y 19 

ClO de cada una). 

li jera. 

1 equipo de necropsias. 

6 pares de guantes de hule 

lalex. 

pAr de guantes de 

cirujano. 

Desparasi tantes. 

Desinfeclanles <Yodo al 100 ~. sosa cAustica) Xilocatna. 

Clorhidralo de melomidalo CHipnodil). 

El!lendiamina CVetibenzam!na). 

Az·aperona CSlresnil). 

246 

Anlibiólicos. 

Corticosteroides 



2.5 COSTOS DE PRODUCCION 

Costos totales para 1991 (S) 

COSTOS FIJOS CCF') 

Tipo 

Hano de obra 

No especializada 

Especializada 

Totat 

Renta de terreno 

Instalaciones 

Gastos preoperatorios 

Pie de cria "' 

Tolal de costos fijos 

COSTOS VARIABLES CCV) 

Alimentación 

Pie de cria 

Engorda 

Total 

Varíos 

Inversión lot..al 

11'581,920.00 

9'600,000.00 

21'181,920.00 

3'407,363.00 

511>739.16 

917,808.00 

1'200,667.00 

24' 010, 163.16 

9'550,770.00 

36 1 95, 205. ºº 
45'745,983.00 

7'620,877.72 

Total de coslos variables 53'366,060.72 

Total de CF + CV 70'105,023.00 

Kg totales producidos 

Ventas totales esperadas 

Utilidades netas 

Punto de equilibrio: 

En ventas 

En Kg 

Tasa interna de rendimiento 

+ En este arlo el pie de 

venta por ser animales de 

23,000 

s 06'940,ooo.oo 

s 0'755,423.00 

s 64'262,464.00 

17,000.65 

7. 37 " 

cria repre-sent..a 

mala calidad, 

rendimiento se resta a los demAs coslos. 

?47 

Inversión/cerdo 

50,365.17 

41,739.13 

92,095.30 

14,814. 62 

2,224.95 

3,990.47 

5,220.29 

107, 903. 05 

41,525.12 

157, 370. 45 

198,895. 57 

33, 134. 25 

232,029.82 

339,932.87 

una ganancia a su 

por lo que dicho 



Pigura 44.- Punto de Equilibrio para 1991 
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Costos Totales Cl992) CS) 

COSTOS Fl JOS e Cf") 

Tipo 

Hano de Obra. 

No especializada 

Especializada 

Total 

Renta de Terreno 

Instalaciones 

Gastos Preoperatorios 

PLe de Cria 

Tolal de costos fijos 

COSTOS VARIABLES CCV) 

Al imentac Lón 

Pie de Cria 

Engorda 

Total 

Costos Varios 

Total de costos variables 

TOTAL CF + CV 

total de Kg producidos 

Ventas t.otales 

Ulilidad neta lolal 

Punto de Equilibrio en: 

Ven las 

Kg 

Tasa Interna de Rendimiento 

Inversión Tolal 

15'442,660.00 

9' 600. 000. ºº 
25'042, 660. 00 

7' 334. 245. 50 

1'037,067. 73 

917 ,800.22 

2'071,000.00 

36'503,591.53 

20'612.125.00 

03'668. 503. 00 

104'200,710.00 

15'204, 705. 43 

119' 205, 443. 43 

155' 789, 034. 90 

52, 500 

s 198'450.ooo.oo 

s 42' 660, 965. 1 o 

s 91. 250, 978. 83 

24,208. 23 

27.38" 

249 

1nversi6n/cerdo 

29,414.59 

10,205.71 

47,700.30 

14,160.46 

1,976.90 

1,748.20 

3,944.76 

69,530.62 

39,261. 19 

159,300. 73 

190,629. 92 

20,961. 34 

227,210.36 

296, 741. 01 



Figura 46.- Punto de Equilibrio para 1992 

1So 

V1 
~ 
Ul g 

100 
~ 'll" 2se., '\1'e..13'!i -- - - --

So 

'l.0 'lo 
----Costos fijos y variables. 

-- - - Punto de equilibrio. 

Ventas esperadas. 
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Costos Totales Cf993) CS) 

COSTOS FIJOS ccn 
Tipo 

Hano de obra 

No especializada 

Especializada 

Total. 

Renta de Terreno 

Instalaciones 

Gastos Preoperatorios 

P(e de Cr1a 

Total de costos f !Jos 

COSTOS VARIABLES CCV) 

Al imentac Lón 

Pie de Cria 

Engorda 

Total. 

Costos \.larios 

Total de costos variables 

TOTAL DE CF" + CV 

Total de Kg producidos 

Ventas tota!As 

Ulilidad nela tolal 

Punto de Equilibrio en: 

Ventas 

Kg 

Tasa Interna de Rendimiento 

Inversión Total 

15'442,660.00 

9'600,000.00 

25'042,660.00 

7'434,245.58 

1.'037,877. 73 

917,808.22 

2'041,333.33 

36'473,924.86 

19'034,044.50 

103'104,850. 00 

122' 138, 894. 50 

17'130,184. 49 

139'269,078.99 

175'743,003.85 

65,000 

s 237'250,000.00 

s 61'506,996.15 

s 88'314,587.89 

22,267.3S 

39. 81 " 

251 

Inversión/cerdo 

23,757.94 

14,769.23 

38,527.17 

11,437.30 

1,596. 73 

1,412.01 

3, 140. 51 

56,113.72 

29,283.14 

158,622.84 

187,905.98 

26,354.13 

214, 260.12 

270,373.74 



Figura 46.- Punlo de equilibrio para 1993 
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Dado que el proyeclo tiene una vlda úlil de 5 aNos; el primero 

será un aNo de crecimiento de la planta. en donde las ventas que 

se obtengan serán destinadas a pagar los recursos financieros con 

que se echó a andar 1 a emprosa. El segundo al 1 gual que el 

primero será un aNo de capitalización en donde las ganacias serán 

reducidas. El te~cero y siguientes por el contrario representan 

at"ios con la capacidad minima costeable y en donde los 

rendimient.os se han multiplicado para as! aportar utilidades a 

cada socio. aunque apenas por encima de las lasas de interés 

bancarias actuales Cmarzo de 1990). 

Recvrsos Financieros 

Los recursos financieros serán proporcionados por los mismos 

socios; por un lado proporcionarán semanalmente una canlidad en 

efectivo. la que ost.ará respaldada por cert.ificados de 

aport.ación. Por otro lado proveerán de materia prima a la 

empresa; principalmente malz. Animales y equipo. Est.a se saldará 

debidament.e cuando se obtengan las primeras ganancias en el 

primer aKo. en los siguientes arios se saldaran conforme se 

reciban. Por úllimo se llene contemplado la utilización de la 

fuerza de trabajo, 13 que será aplicada en las tareas a realizar 

en la empresa y t.anlo en el corle y acarreo de los materiales 

como en la construcción misma de las inslalacloncs; esle óllimo 

punto al igual que el anterior será debidamente pagado cuando se 

obtengan los primeros rendimientos en el caso del primer aKo. 

Hanejo del Capital Liquido 

Considerando los insumos y recursos financieros con que se 

dispone para esta cooperativa el capilal liquido estar! 

represent.ado por el 10. B ~ de los costos lolales e valor que se 

dio a los aspeclos varios). Por lo que para el 1er. ario será 

necesario conlar con apro>d.madamonle $ 7 millones de pesos y con 

S 15 millones para los a~os posteriores. 

Los S 7 millones con que iniciará la empr~s~ serán obtenidos 
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por cert.iflcados de aport.aciór1. asignándoseles un valor de 7.000 

pesos semanales por socio. 

Para el segundo ano a los rendimientos netos producto del 1er. 

ciclo se les restará el 10 Y. por concepto de fondo de reserva, 

debido a que ést.e será insuficiente. va a ser apoyado por 

certificados de aportación, tal fondo se llene estimado en 

S 875,542.4 por lo que los certificados de aportación tendrán un 

valor de S 13 0 000 pesos (deberá adquirirse semanalmente uno por 

socio). No hay que olvidar que par.a est.e tiempo los socios 

cuentan con el cap! tal que f"ueron provistos a cuenta de sus 

recursos financieros en el ano anterior. 

Para el 3er. af"l:o se contará con un fondo de reserva de S 

4'200,096 (como producto del 10 Y. de las utilidades del ciclo 

anterior) en donde los certificados t.endrán un valor aproximado 

de S 12,500 (debiéndose adquirir uno semanalm~nte por socio). 

Posteriormente los fondos estarán representados por la 

cantidad de S 6'160,699 para el 4t.o. y 5t.o . .ario reduciendo el 

valor de los certificados a S 10,000. 

Conforme va pasando el tiempo los rendimient.os son mayores, lo 

que por ende nos lleva a aument.ar las ut.ilidades net.as por socio 

y el incremento del fondo de reserva. adem.As de la caida dol 

valor de los cert.if icados de aportación. 

Beneficios q~e se obtendrán con ta implantación 

de ta Cooperativa Limonta 

a.) Aprovechamiento de la fuerza de trabajo proporcionando 

empleo redituable y con el consiguient.e incremento de 

ingreso a los socios 

b) Disposición de prot.eina de origen animal en la comunidad. 

e) Capacit.ación de los socios en las actividades propias del 

cooperat.ivismo y producción porcina. 

dJ Incremento de la oferla regional de carne de cerdo. 

e) Aprovechanúent.o racional de los recursos naturales con que 

cuenta el ejido en la producción pecuaria. 

/) Fomentar la inlegraci6n comunal. 
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Estimación del tiempo y costo para la realizac~6n 

del proyecto 

El t.iempo de realización del proyecto que en est..a tesis nos 

ocupa fue calculado para 6 meses; ést..o fue establecido en base al 

t.ipo de invest..igati6n de que se trataba, as! como a la proyección 

de la empresa. El presente estudio tendrá un costo de S 

5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100). 
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Capítulo IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



DISCUSION 

Los problemas encontrados en este ejido son un fiel reflejo de 

lo que sucede a nivel nacional; t.al como lo afirma Warman C1Q01) 

existe el problema de la atomización de la tierra que se agudiza 

con el tiempo• por olra parle Conde Zapa~a C1983) menciona que en 

ejidos y comunidades de escasos recursos económicos lo que la 

familia cosecha resulta insuficiente y no alcanza no sólo para la 

·alimentación sino para ledas sus necesidades básicas. Es por eso 

que los ejidalarios se ven en la necesidad de emigrar a las 

ciudades cercanas para complement.ar o buscar el sustento de su 

f"ar:ú.lia, abandonando el campo o sólo cul t.i vándolo cierta 

t..emporada. Esta falt.a de empleo hace que otros problemas se 

agudicen en el interior de la sociedad como son; el bajo nivel 

nulricional. falla de oporlunidad para estudiar a nivel medio 

superior e ineficiencia de la producción t.anlo agrlcola como 

pecuaria. 

Conde Zapata C19B3) menciona que el sect.or ejidal Oo ha 

cumplido su función en el ramo agropecuario a pesar de que el 

gobierno federal ha puest.o el interés necesario. aumentando 

créditos y proporcionando algunos insumos~ pero ésto no es cierto 

debido a que la mayoría de los campesinos mexicanos no tienen 

acceso al cr~dit.o inst.it.ucional y dependen de los recursos 

f'inancieros usurarios porque los capitales bancarios. do por s1 

escasos. están dedicados al desarrollo industrial. Warman (1981) 

Cver marco económico y social). 

Una posible solución a este conflicto lo representan las 

organizaciones para la producción, sin embargo éstas. como las 

cooperativas, t.ienen que depender del autofinanciamient.o. debido 

a que la ayuda oficial siempre hace que los proyectos se 

retrasen. tal como lo afirma Del Caslillo (1982). 

Una posible solución en el ejido en estudio, es la inlegraci6n 

de los campesinos en una cooperativa de producción porcina, ya 

que los ej!dalarios han manejado cerdos en explot..aciones 

famiriares. lo que coincide con el trabajo realizado en Tlaxcala 
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por Conde Zapata C1983). 

El autor mencionado en el párrafo ant.er!or en su lrabajo 

real!2ado en 1993 seKala que su invesligación prelende contribuir 

a la búsqueda de soluciones socioeconómicas que permitan 

resolver a los ejidatarios su grave situación, teniendo por 

objeto; la producción de cerdos de ciclo completo, moslrar 

aspectos t.écnicos rentables y viables que en el fut.uro satisfagan 

en parte las necesidades económicas del ejidatario fomentando la 

porcicult.ura. creando fuentes de trabajo para el arraigo del 

campesino a su parcela y ocupación de mano de obra local; ést.o en 

esencia es el nú,smo planteamiento que nos motivó a la realización 

del presente proYecto (ver objetivos p 1). 

Por otro lado, en el marco leórico referencial se trat.a de 

todo un modelo cooperalivo; su concepción, sus principios, su 

legislación, su manera de consliluirse, su .funcionamlenlo y sus 

problemas. Pero lodo ést.o corresponde a un instrumento de 

colonialismo intelectual, un modelo de imit.ación europea; 

trasplantado a Latinoamérica con su esencia distorsionada, 

decantada Cse falseo el pensamiento de los pioneros de Rochdale) 

por agencias int..ernacionales y gobiernos lat.inoamericanos. Han 

sido usadas como instrumentos de las clases acomodadas para 

perpetuar su poder. como herramienta de los gobiernos para 

apaciguar a las clases trabajadoras en tiempos de crisis. 

Impulsan a las cooperalivas mediante publicaciones y programas 

por parte de su red de instituciones corporativas y est..at.alos, 

como· ejemplo en México tenemos: CNC, CNOP, INET, ·FIRA, FSTSE, 

Banrural y Coplamar; para después frenar su desarrollo en caso 

de que prosperen, ya que si llegaran a consolidarse const.ituir1an 

un peligro para el sistema, dado que se pone en evidencia que el 

capit.alist.a no es necesario en la organización para la 

producción. Por eso, en parle, es el fracaso da las cooperativas 

en Latinoamérica, pero nunca fallan escusas para ést.o; se debe, 

se dice (como se apuntala en el marco r,aferencial) a la escasa 

"madurez" de la gente, causado por la "(al t.a de educación 

cooperat.1 va'', para ci lar el eufemismo empleado por exper t.os 

internacionales y supervisores nacionales, al disculpar el 

descuido e ingenuidad de los miembros. la corrupción de los 
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adm.inist.radores. la ineficacia de los comités supervisores o el 

desastre de los sistemas cont.ables, cuando en realidad lodos se 

han adaplado inadverlidamenle a un sutil proceso de cambios 

sociales controlados, cuyo objeto final es perpetuar la 

subordinación de la gente dentro de un nuevo cont..ex.lo moderno. 

que estimular la auloayuda comunal que se exall~ en la 

bibliografia sobre el cooperativismo. Aún asi las cooperalivas. 

principalmente las de producción, pueden ser una alt.ernaliva para 

el campesinado mexicano inlegrAndolas a su ambiente, a su manera 

de vivir y empezando desde abajo. impulsando la formación de 

cooperativas y no al revés como ha sucedido en los paises 

latinoamericanos. haciendo primero legislaciones cuando lodavla 

no se ha formado ni una cooperaliva. Es tiempo de poner los pies 

en la realidad y acluar, hay que llevar los proyectos a la 

práctica y no quedarnos sólo en la discusión CFals, 1989). 

En el campo exist..e una gran cantidad de recursos económicos: 

mano de obra, tit=_.rra y demAs produclos naturales que pueden ser 

usados como insumos en proyectos como el que aqu1 se plantea, sin 

embargo el sector oficial no le prest.a mayor inlerés a éslo ni 

ofrece apoyos financieros para realizar investigaciones de ello. 

Conde Zapata C1983) a lo largo de su esludio de factibilidad 

en ningún moment.o dictamina la viabilidad de t.al proyecto con el 

consecuent..e rendimiento por socio, capacidad minin\a. cosleable, 

ele. Gómez Ch~vez C1987) al igual que nosotros realiza los 

cAlculos financieros necesarios para la evaluación económica de 

viabilidad, encontrando dicha aulora un punto de equilibrio de 

20,686 Kg de carne y lasa interna de rendirnient.o de 30.22 Y., con 

lo que en su caso resulta incosleable el proyecto, quizá debido 

al sistema product..ivo que selecciona y a las tasas de interés 

bancarias elevadas (90 ~) imperanles en ese tiempo. Lo que 

mas o menos coincide con nuestros resullados, en los cuales el 

punto de equilibrio fluctúa entre 20,000 y 22.000 Kg de carne y 

la lasa inlerna de rendimiento para el primer af"\o renlable (1993) 

se ubica en 39.81 Y., por lo que nuestro proyecto es poco v!able 

económicamenle a consecuencia del incremento do las tasas de 

interés bancarias (37.25 ~) para marzo de 1990. al descontrol de 

los precios que ha provocado el Paclo de EsLabilidad y 
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Crecimienlo Económico, al aument.o de la inflación programada para 

el primer bimeslre de 1990, los rezagos en el precio del cerdo en 

pie Cque en ocasiones t.iende a disminuir) y los aumenlos 

excesivos en los cost.os de producción. A pesar de la tecnologla 

aplicada, obt.eniendo ahorro de cost.os en alimenlación (por el 

past.oreo) y en instalaciones Cpor ser rüst.icas). 

El lugar en que pret.ende localizar la empresa Gómez ChAvcz, 

est.A sit.uado en el Est.ado de México, éslo lo det.ermlna por la 

presencia de t.errenos barat.os, carreleras, raslros, en primera 

. inst..anciA; t.eléfono. elect.ricidad, agua potable y drenaje en 

segun.do t.érm.ino. Por lo quo respect.a a nuest.ro proyecto, la 

ubicación fue establecida en base a et.ras necesidades. 

principalment.e t.omando en cuent.a las c.a.ract.erlst.icas propias de 

la región y la infraest.ruct.ura con que cuenta el lugar. 

Al igual que nosot.ros, Conde Zapat.a C1993) en su est.udio 

socioeconómico se vale de la observación y la aplicación de una 

encuesta individual. Esta. 0:1 t.ima prorúndi zando en algunos 

aspectos, lo que la lleva, adem6.s de ser complet.a, a poseer un 

eleva.do nOmero de preguntas; aunque esle a.ut.or no menciona la 

torma en que fue aplicada, consideramos que es su principal 

obslAculo. Lo cual comprobamos en este' lrabajo al aplicar una 

encuesta menos complicada. 

Por ál~imo, no hay que olvidar que Cancino C1076) dice que de 

la. act..ivldad porcina. en los trópicos húmedos se liene poca 

información. no obstante se han logrado obt.ener la.s técnicas 

adecuadas que se ha.n ido perfeccionando poco a poco para 

encontrar los procesos m.is adecuados en la crianza del cerdo. 
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CONCLUSIONES 

- En la actualidad el profesi oni sla est.~ más di spuest.o en 

comerciali2ar sus conocimient..os, que en ejercer SlJ pl"of'esi6n en 

beneric.t.o de la sociedad, ve en su formación la manera individual 

do salir adelanto pasando sobre los d&mAs. 

El Médico Vet.erinario Z.oot.ecnisla ~gresado de la má.xima casa 

de esludios, esLA mAs preocupado en la realización de la 

·act..ividad clinica en metrópolis que en la aplicación de la 

zootecnia y la economia en las zonas rurales. Pf'&f iere llevar a 

cabo clrugias v!st..osas e 1nt..rascendentales. a sabiendas de que en 

México existe un déficit en la producción pecuaria a la que la 

mayoria de la población por lo mismo Cy por olras razones má.s 

complicadas) le es dificil consumirla en la~ cantidades 

esl1puladas por los organismos especializados. 

La desbalanceada d.t.st.ribución de les ingresos es t..ambión su 

culpa, se compeneLra. en un sislema que- lo usa para explotar a sus 

semejantes, haciendo de los pudién~es, perso~ajes más poderosos y 

del pueblo seres más misera.bles y dependie-nt.es. En ger1er-al no se 

preocupa por el bienestar de sus cornpa~riolas. m~xime s1 se trala 

de campesinos, los humilla y los ve corflo extraf'íos por su 

tierra, creando aqui un divorcio. un paralelismo entre la 

profesión y la sociedad. 

Por lo que impulsar proyectos de es~e lipo, en eslos lugares y 

de esle carácter 1 son muy irnportanle-s no sólo para la formación 

profesional, sino para las comunidades campesinas. 

Es ahi donde la part.icipación del MVZ juega un papel muy 

importante; aplicando los conocimientos de zoolocnia en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, usando los de clínica 

en la pre>vcnc1ór. y con~rol de errfermedades. apl1caf"\do los de 

econorn1 a y adm1 ni st ración. para un adecuado manejo del escaso 

capital. asi como proporcionar la inst.rucclón técnica f'lecesar1a 

para el impulso de empresas de carácter social y en get'leral 

haciendo de los proyectos realidades. 

- La sit.tJac16n del campesino meY..icano (com1..1neros 1 ejidatarios, 
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minifundislas y jornaleros). es muy complicada; se encuenlran en 

su mayoria marginados y aislados, trabajando inadecuadamente los 

recursos de sus tierras, talando las selvas. teniendo un sistema 

de agricult..ura que sólo les permi le subsislir, sobrevivir; siendo 

una población desnutrida; además de que las tierras con que se 

les dota, casi en su lolalidad son de mala calidad no propias 

para el cultivo; también son viclimas del intermediario que los 

explota. pagándoles bajos: precios por sus cosechas y animales. 

Aunado a ésto, no reciban ayuda del est.ado. ya que ésla se 

deslina a los neolatifundist.as y asociados que a su vez explotan 

al t.rabajador del campo. Pero a pesar de ello el campesino 

continúa trabajando, sigue produciendo y lucha por una vida 

mejor; como lo refl'9jan sus marchas de protesla, los plant..ones, 

los enf"rent.amienlos con caciques y neolalifundistas en diversos 

puntos de la república; por sus tierras, por sus presos polilicos, 

por todas las inJust..icias que se les cometen. 

- Hay que organizar a los campesinos tanlo en la producción 

agropecuaria como para que defiendan sus derechos. 

- Si las cooperativas se manejan bien. se adaptan 11 las 

necesidades de la comunidad, las organizan personas capacitadas, 

se concientiza al campesino sobro est.e t.ipo de organización; 

consliluyen una alternaliva viable para mejorar las condiciones 

del campesino mexicano, con \.odo y que el cooperativismo oficial 

en esle pais es un inst.rument..o de rnanipulaci6n por parle del 

Es Lado. 

- En este ejido en part.icular, la cooperativa de producción 

porcina es una allernat.iva poco viable, económJ.cament.e, por lo 

que para impulsar la se llene que buscar la manera de hacerla 

rent.able. 

- En el aspecto técnico, no se deben t..ransplantar los sislemas 

de producción do ot..ros paises, sino tomar sólo la part.e que se 

adapte a nuestros requer 1 mi entos, ocupar adecuadamente la 

invest..igación nacional (aunque escasa) y los recursos de la 

región y comunidad en esludio. 

- Par ticularment.e. la fal t..a de i nvest.igaciones de recursos 

alimenticios no t..radiclonales, es una limitanle económica de la 

producción porcina en el t.r6pico mexicano. 
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- El pasloreo en el suresle consl!t.uye un recurso alimenliclo 

económico y viable en la producción de cerdos por comunidades 

campesinas, pero se deben mejorar las praderas con leguminosas 

tropicales Ccomo el Coculte y Chaya). 

- El pescado en est..a comunidad, además de representar ot.-ro 

recurso alimen.t.1cio y const..1t.uir un product..o para el mercado 

puede aprovecharse como fuente de proteína en la cr1a de cerdos. 
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AL TERNA TI VAS 

Algunas cuestion'9's altcrnalivas para mejorar los niveles de 

vida de los campesinos en es~e lugar son: 

- Formar pequerias organizaciones piloto para que la población 

vea los beneficios que adquieren los org~nizados, 

- Se puede recurrir a un crédilo en caso de que los socios no 

puedan financiar su cooperativa. 

- Debido a la influencia de la Iglesia en esle ejido, la ayuda 

de ésla puede ser de suma imporlancia para organizar a los 

ejldat.arios. 

- Organizar a los ejidalarios para que comercialicen en grupo 

sus cosechas, los productos de la pesca y sus animal es. Además 

que compren en grupo los insumos que necesit..an para realizar sus 

actividades productivas. 

- Proporcionarles asistencia técnica en las act.1 vi dades 

agricolas para que mejoren les rendimlentos pt'oduct.ivos de sus 

cul t.J vos. 

- Fomentar la piscicultura. explotando especies de la región 

como son: mojarra. bagre, langost.ino. pejelagar'lo y bebo. 

mediante el uso de estanques rúsLicos. 

- Apoyar a los ej!dat.arios para que la Azufrera Limon'la los 

indemnice jus~amente por el uso de sus tierras. 

- Organizar a los ejidalarios para que el municipio les 

proporcione adecuadas vias de comunicación y transporte. ademas 

de los servicios públicos que requieren. 

- A consecuencia de que la cooperativa porcina a impulsar es 

poco viable. se debe tender hacia la vert..icalizac16n de la 

producción impulsando el est.abl ecl ml ent.o de car ni cer 1 as 

perteneclent.es a la cooperativa en los centros de consumo 

regionales C2arago2a, Cosoleacaque. Minat.1 t.lán, Coat.zacoal cos y 

Acayucan). 

- Por ot..ro la.do se deben hacer estudios má.s !nle-grale~ de la 

comunidad, para delectar que recursos se deben exploLar, tomando 

muy en cuen~a la rentabilidad de las dlsLinlas actividades 



agropecuarias. pero para ello se requiere un trabajo 

multidisciplinario y mAs recursos humanos y r1nanciaros. 

Si bien es cierto que no vamos a solucionar todos los 

problemas, también eslamos conscientes que tenemos la capacidad 

d& poder contribuir a mejorar las condiciones de vida del ejido 

por medio del proyect~ planteado an~eriorme~te. 
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