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P R O L O G O . 

El problema de la al.imentacién ha preocupado siempre a la humanidad. 

Pero hasta nuestro siglo no se ha tenido conciencia exacta de la im

portancia de este problema. El crecimiento de la población mundial -

ha alcanzado tal velocidad que cada vez es más dudoso oue la produc

ción de alirrentos pueda crecer al mismo rit:rro y aue los recién naci

dos tengan las mismas posibilidades de sobrevivir que nosotros. El -

aurrento increible.rrente rápido de la población mundial se dete a que 

la rrortalidad disminuye notablerrente, mientras que la natalidad se -

mantiene al mismo nivel. Durante el s. XVIII, en EuroO? el índice de 

la m:irtalidad experimentó un descenso notable, al tiempo que se pro

dujo una disminución de la natalidad. El resultado final filé un len

to crecimiento de la población y 4flél mejor alimentación. 

El actual rit:rro de crecimiento de la población mundial viene deter

minando, sobre todo, por la población de los paises subdesarrollados. 

Este hecho es particulcu:nente intranquilizador, ya que, por término 

llE<lio, la alimentación de la población de los paises subdesarrollados 

es, en este m:mento, mucho peor aue la de los paises industrializa

dos. El hambre arrenaza con convertirse en la despiadada canpañera de 

las naciooes pobres. Para mejorar la situación, o mejor para evitar 

la catástrofe, es preciso tarar dos nedidas: un efectivo frenazo de 

la natalidad y un fuerte aunento de la producción total de alimentos 

en el mi.mdo. En ambos casos se necesita el concurso de tedas las na

ciones del mundo. 

La planificación familiar, tiene cano propósito actuar sobre lapo-

blación de los paises pobres, para conseguir la voluntaria limita-

ción de nacimientos. 

Los pro::edimientos para un amento de la producción mundial de ali-

mentes son muchos, pero las dificultades de llevarlo:.. a la práctica -
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son, asimisno, muy serias. Las ;:;osibilidades de nuevos cultivos son 

relativamente limitadas. Mucho iros viable es efectuar de m:xlo 005 -

racional la explotación de las tierras ya cultivadas, irediante una 

rrejor irrigación, irejores a.bonos, rrejores simientes, etc. 

Asimisiro VE!ros que muchos productores se ven desalentados en la P1:9. 
ducci6n de al.i!rentos por no encontrar un rrercado adecuado, no tener 

suficientes insum:Js, por la baja rentabilidad etc. Es por ello que;_ 

nos nacio la inquietud de hacer el presente trabajo, por ser el cer 

do un an:iJnal tan productivo. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

LA VIDA PLANTEA PROBLEMAS PARA 

SU PROPIA SOLUCION. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION. 

l.- Introduccion 

El presente estudio tiene caro finalidad, proporcionar a toda per

sona interesada en la produccion porcina, una gu.1'.a y/o instructivo 

Administrativo-contable, para el manejo y control de una granja -

porcina. 

Considerarros conveniente el estudio de este tipo de enpresa, en el 

aspecto administrativo-contable, debido a la poca atenci6n presta

da en estos renglones, ya que son de vital imp:lrtancia para la op

timización de re-:ursos con que se cuente. 

Siendo que la administración es una herramienta de aplicaci6n uni

versal, que hasta ahora solo ha sido utilizada principalrrente en -

el sector industrial y de servicios, considerairos que puede ser -

aprovechada en el sector prirrario de la producción, el cual no ha 

sido abordado en su totalidad por los profesionales de la Adminis

tración, en ésta forma nace la inquietud de éste estudio. 

La introducción de estos profesionistas en un rano caro la porci

cultura, en el que el uso de las técnicas de la administraci6n ha_ 

sido escasa, illplicará dificultades tanto para el profesionista ~ 

no para el productor de cerdos. De aquí, que nosotros considerélll'OS 

la necesidad de la difusión de este tipo de literatura, sobre la -

aplicación de la administración en el campo. 

Por éste ll'Otivo pretenderos elaborar un trabajo que trate de cu

brir ésta necesidad así caro de: 

al.- r.bstrar al productor de cerdos la sttuación de la porcicultu

ra nacional. 

bl.- ü:>s problenas que existen en la misma. 
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c) .- La necesidad de su participación en la soluci6n de los mism::is, 

as! o::m:i un aurrento y control de la producción, por rredio de

t~cas administrativas rrediante la exposición de los elE!Ue!! 

tos que requiere el uso de ~tas, para que el lector sea ca-

paz de aplicarlas cuando juzgue conveniente. 

Por otra parte indicarros, que éste trabajo no esta enfocado a un -

caso específico, ni afirm:mos que sea para resolver problerras de -

un determinado tipo y tanaño de granja, sino por el contrario, se 

pretende proporcionar reglas y principios generales de la adminis

tración a los porcicultores, de aquí que será necesario adecuarlos 

a las características de la empresa conforme a la situación o tipo 

que presente, con las siguientes limitaciones. 

Se cuenta con información escasa y no confiable sobre la situación 

de la población ¡:iorcina, calidad, raza, etc. Las t~nicas que se -

conocen son aplicadas en paises con condiciones diferentes a las -

nuestras y de producci6n alt.anente técnificada {U.S.A., Canada, 01_ 

narrarca, etc.), y sobre todo el hecho de que nuestra profesión tie 

ne un enfoque ajeno a éste ti'po de empresas. 

A partir de una descripción breve de la situación de la porcicult~ 

ra en el país, se tratará de plantear la necesidad del uso de la -

adrninistraci6n en este tipo de €1ll?resas. 

En el presente estudio tcxrarenos caro ejerrplo, el proyecto de una_ 

granja porcina, ubicada en el municipio de Tuxpan Michoacán, con 

una capacidad productiva de 120 vientres, trabajar.do con una pro~ 

bilidad del 85%. 

Iniciarerios éste con la elaboración del progra!l'a de producción fJO!::. 
cina, para determinar las necesidades tanto financieras, hurranas y 

materiales. 
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De aquí se determinará la planeaci6n de actividades en cada una de 

sus etapas, para el establecimiento de la granja. Distinguiendo de 

lo anterior un prograrra presupuestario, abarcando desdP~iem¡x:Js y -

costos de instalaci6n de la granja, hasta 11Pbiliario y equipo, ~ 

pra de vientres y verracos habilitados, programa de abastos, así -

C010 los egresos que de ésto se deriven. Señalando ader¡¿s los sis

temas de control y registro por vientres, por n~ro de partos, -

por edades, rrov:i.miento de al.macen, as! caro agotamiento o arrortiza 

ción de gastos. 

Es ill1portante señalar que el presente estudio fu€ realizado, calcu 

lado y evaluado en el rres de junio de 1983. 
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2.- Antecedentes hist6ricos de la porcicultura en ~co. 

Es :iJ!l:lortante saber que el cerdo darestico no fué conocido por --

nuestros antepasados aut6ctonos de la época prehispánica. 

Según relata Fray Bartolané de las casas en su "Historia de las I!! 
dias", Crist.obal Col6n en su segundo viaje, en 1943, trajo consigo 

8 cerdos entre el ganado que cruzo el Continente y que desembarca

dos vinieron a ser los progenitores de todos los porcinos que po-

blaron las tierras recién descubiertas. En la Isla de Santo Danin

go, encontraron un medio propicio para su nrultiplicaci6n propagán

dose seguidamente a Jamaica y CUba. 

Un poco más tarde Hernán Cortés tuvo la preocupaci6n, despues de -

sareter a la Gran Tenochtitlán, de introducir ganado en varias ~ 

ciones, entre ellos cerdos ibéricos, celtas, napolitanos y asiáti

cos. 

A partir de la época posterior a la conquista o sea después de --

1535, los descendientes de aquellos primeros cerdos se multiplica

ron enornerente en casi todo nuestro territorio, principalrrente en 

el centro, donde encontraron un clima propicio y abundante ali.Iren

to. Durante la larga vida del virreinato el cerdo se cri6 con in

tensidad porque su carne era muy gustada y de escaso precio, en -

las guerras de independencia, el cerdo fue de los aninales dolrésti 

cos nás sacrificados para el consurro de los carba.tientes. 

En la ~a nodema, entre 1880 y 1910, algunos hacendados ricos -

después de viajar por Europa y Estados Unidos, empezaron a preocu

parse por traer ejemplares de las razas contempladas en Inglaterra 

y sobre todo F-11 los Estados Unidos. Así llegan a nosotros los pri

maras ~dos Poland China y Duroc Jersey. 

Durante el periodo revolucionario de 1910 a 1920, el ganado de 
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abasto entre ellos el cerdo, vuelven a contribuir a sostener con -

sus carnes el anhelo social con el consiguiente retroceso y desa

tención en su crfo, afor.:1madam?.nte por 1925 erpiez::i a resu..rgir la 

porcicultura, cuando algunos interesados traen ejerrplares de las -

razas Be.rkshire, Chester Blanco y rrás tarde, Ham.shire y posterior

mante, la Yorkshire, la Ta:m-.arth y últ~te la Landrace. 
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3.- Situación Nacional de la Porcicultura en México. 

La porcicultura ocupa un lugar destacado en el plan de desarrollo 

de la ganadería ~acional, tanto en el sector privado CCJn::) en el -

oficial, se ha esmerado desde hace años por mejorar la calidad de 

aninales de explotaci6n. 

A nivel nacional la porcicultura tuvo W1 increrrento en los últi-

nos 5 años (1977 - 1982}, del 19.37%, manteniendose en éstos años 

los siguientes estados cono los principales estados porcicultores. 

ESTADO 1982 (cabezas) % a nivel nacional 

lº Jalisco 2 781 382 15.14 

2° Michoacan 2 107 840 11.47 

3° Veracruz 1 444 850 7.86 

4° Sonora 1 202 025 6.54 

5° México l 032 534 5.62 

Demás estados 9 805 696 53.37 

FUENl'E: S.A.R.H. 
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La porcicultura ha tenido un aunento considerable en las diferen

tes entidades federativas debido al nGmero de camadas prcxiucidas_ 

en el año y a que la rortalidad ha sido canbatida fuerterrente. 

La producci6n de cerdos es un factor detenninante en el desarro-

llo de nuestro país, el gran al..l!Tel1to de nuestra población denanda 

una mayor prcxiucción de alimentos de origen animal, ya que cons-

ti tuye una fuente .importante de nutrientes para el pueblo de .Mé-

xico. 

La porcicultura ha entrado en una etapa de esrecializaci6n, los -

médicos veterinarios buscan la manera r!'ás eficiente para el con-

trol de enfe.rne:lctdes y nejor aprovechamiento de los nutrimientos, 

la importación de pies de crta de alta calidad han sido los prin

cipales factores para el desarrollo de ésta rama de producción. 

La producción de éste tipo de ganado tiende a fluctuar ctclicarne::!. 

te a corto plazo por retraso de la respuesta de los productores -

acerca de los precios, teniendo nuestro pats las características 

apropiadas y una base institucional para el desarrollo de la por

cicultura, una adecuada planificación de la producción porcina, -

¡x:xiría contribuir a satisfacer las necesidades de proteina animal 

aurrentando el constm:> per cápita de carne de cerdo y al miszro 

tiaipo crear excedentes de buena calidad para exportación. 

Uno de los problEm3.S a los que se enfrenta el productor es que la 

calidad \1º está especificada fonnalxrente en nuestro paf.s. No exi! 
ten estfuldares de calidad tales caro el espesor de la grasa dor

sal, área, porcentaje y peso del loro, janón, tocino, etc., que -

permitan una evaluación de las diferentes calidades de los cerdos 

producidos. Solamente existen apreciaciones subjetivas acerca de 

la poblac16n y producción porcina. 

Es inportante señalar que las estad!sticas y estimaciones de las 
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fuentes de infornaci6n oficial con que se cuenta no son confiables 

en cuanto a la información que presentan, debido a que en algunas_ 

cx::asiones las cifras son de acuerdo a la justificación poll'.tica ya 

que se obtienen de cálculos y estimaciones. 

Es por lo anterior que el productor aislado y las asociaciones o -

uniones de porcicultores serán los únicos que puedan saber la cali 

dad y cantidad de sus animales y la a.e su regi6n. 

En ese sentido recc:rnendarros a los porcicultores que lleven regís-

tro de tcx:los sus resultados para que puedan obtener sus propias es 

tadísticas y cuenten con una información más confiable. 
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4.- Formas de explotación. 

Existen en el país dos s>randes fornas.de explotaci6n.del cerdo: 

al.- La cría intensiva. 

bl.- La cría extensiva. 

al.- La cda intensiva es donde los cerdos se encuentran confin~ 

dos en espacios reducidos. Genera.lnente se trata de edific~ 

cienes pertl'ancntes, dotados de instalaciones necesarias pa

ra la mayor econanía de la explotaci6n. 

Este sistE::ma. permite las siguientes ventajas: 

l.- Permite la crianza de un núrrero relativ~te grande de 

animales en una pequeña extensi6n territorial. 

2.- Los gastos generales son pequeños y pueden reducirse a 

W'l m1'.nirro si las construcciones y el equipo estful técn.f. 

cariente bien concebidas y son de utilidad. 

3.- Los cerdos se encuentran protegidos de las inclemencias 

del tiempo lo que reduce los gastos de sostenimiento. 

4.- Los esti~rcoles pueden ser recogidos y aprovechados en 

la explotación agrícola. 

5.- Se presentan rrenos oportunidades para padecer enf~ 

des infectocontagiosas. 

La cría intensiva de producción pel'.lllite un control casi to

tal de la ca11posici6n de la dieta y el consumi de alirrentos 
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de los aninales; abarca prácticamente los estados del Centro 

de la República y los ll)]ares templados y tenplados fríos de 

la Meseta Central. 

bl .- La crta extensiva se basa en la productividad natural del -

suelo y de las razas que viven sobre él. Los cuidados prodi

gados a los animales son rudimentarios su al:irrentación pasa_ 

de pedodos de gran abundancia a otros de hambre. Si las CO!! 
diciones del rreclio son favorables, los cerdos sometidos a 

ese sistara de explotación son más rtisticos y resistentes 

que los explotados en régimen extensivo, por el contrario si 

son desfavorables las necesidades de alimentación de los ani 

males son más elevados que los recursos disponibles y las él! 
versas enfennedades harán antieconé:mico esta clase de explo

tación. 

Este tipo de cría con sus variantes de semi.cautiverio en la 

época de la siembra y cosecha, abarca ambas vertientes auite!}. 

tanto de Norte a Sur, hasta un nivel bastante bajo del cen-

tro territorial y luego disminuye hacia el Sur. 

Aimque la cr1a del cerdo está muy extendida en toda la república, 

las limitaciones de clima, forrajes y sobre todo, de grano y res_!. 

duos industriales apropiados, influyen en la forrruci6n de zonas -

que se pueden llarror porckolas. 

Asi se tiene la zona importantísirra del bajío, que abarca los es

tados de Jalisco, Michoacan y Guanajuato. La centro oriental, que 

ccroprende la zona norte del estado de Veracruz; la Noroeste impoE_ 

tant1s:iJna por su alto grado de tecnificación que canprende los e~ 

tados de Sonar¿ y Sinaloa. 

Según estadísticas proporcionadas por la S.A.R.H. (Ver pág. 7 ) -

los estados de Jalisco, Michoacan, México, Sonora y Veracruz; des 
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de el año de 1975 a 1982 se mantienen o::no los principales produc

tores, ya que al año mencionado aportaron el 46.64% de la produc-

ci6n Nacional. 

El estado de Jaliseo es el que ocupa el prirrer lugar, el segundo -

lugar Michoacan donde se encuentra una de las zonas de mayor acti

vidad porcícola que es la Ciudad de la Piedad. 

Una zona porcícola no in'plica de ninguna manera un abundante consu 

rro de carne de cerdo por sus habitantes, pues ello generalrrente -

esta en relación no con la fuente de producción, sino con otros a~ 

pectes caro la densidad derrográfica, costumbres y la necesidad de_ 

alimentos ricos en calorías. 
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5.- Clasificaci6n racial. 

Desde hace unos 60 años se ha intro:iucido al país cerdos de razas 

rejoradas o puras, debido a su adaptaci6n o rendimiento, las razas 

iras difundidas en México son: 

Duroc-Jersey. 

En México parece ser que las primeras importaciones se hicieron en 

1912 por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esta raza se e!!_ 

cuentra distribuida en todo el país siendo l.J. más conocida, popu

lar y abtmdante. 

Originalmente los Duroc-Jersey éran animales grandes, que alcanza

ban ¡;;esos eno.r:nes, pero en un tierrpo rostan te largo y con gran CO!!_ 

sun::> de alimento, con el aumento de la población, todas las razas_ 

de anirrales se fueron haciendo pequeñas, pero sunrurente precoces -

para alcanzar en el menor tiempo y con poco consurro de alilrento el 

irejor peso. 

El Duroc actual es un animal de talla rredia, con variaciones de in 

tensidad en el color, que van desde claro amarillento hasta el ro
jo oscuro, en ocaciones con ¡;;elos negros en el dorso, el preferido 

es el rojo cereza. 

La cabeza es pequeña, las orejas finas de rrediano tamaño, dirigí-

das hacia adelante y ligerarrente caidas de la punta, la cara es -

corta, ancha y de perfil m:xleradaroc!nte c6ncavu, ojos praninentes y 

vivaces, cuello corto y bien implantado al tronco, pecho ancho y -

profundo, espaldas livianas, fuertes, arrronicamente encajada al -

cuerpo, dorso y lares ligeramente convexos, bien musculados que se 

continGan hacia la grupa que debe ser unifonre y nunca caída, la -

cola debe estar bien :i.mpl.Jntada ~· no sobresalir en su inserci6n, -
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los costillares largos, profundos, oon costillas encorvadas fonran

do una línea arm5nica con las espaldas y regiones posteriores del -

cuerpo, la linea ventral debe ser recta, los pezones bien formados_ 

y en número de diez cuando menos, jarrones llenos y bien descendido~ 

mianbros finos, Irediano y bien .implantados, pezuñas de color negro-

Hampshire. 

Importada de Estados Unidos se encuentra distribuida en todo el 

país. 

El color debe ser negro con una franja o faja blanca que circunde -

todo el cuerpo a la altura de las espaldas, en una dirección liger~ 

rrente inclinada hacia atrás, abarca los miembros anteriores y la -

cinchera, no debe existir ninguna otra l'!Bl1Cha blanca, aunque se pr~ 

sentan casos de animales que no tienen bien definida ésta cinchera, 

o de coloración totalrrente negra o bien de cuerpo blano:> y cabeza -

negra. 

Estos animales alcanzan similar desarrollo que los Duroc, la cabeza 

de tamaño rredio en relación al cuerpo, el perfil es casi rectilinoo 

y el hocico alargado sin exageración, las orejas son medianas y --

erectas, las extremidades son fijas aunque menos que en los Duroc,

fuertes y un FOCO más largas que los de aquellos. 

En apariencia, son anirl'alc:;,:, más toscos que los Duroc y al igual que 

en éstos el r:elo no debe ser eri.zado ni con raiolinos. Son animales 

prolíficos, más rústicos y rrejores para el pastoreo, las madres son 

buenas lecheras, aunque en general apacibles, ligeranente más ner-

viosas que aquellas. 

Yorkshire. 
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Raza originaria de Inglaterra, importados de Estados Unidos y Canada, 

se encuentra distribuida perfectarrente en el altiplano y península -

de Yucatan. 

Esta raza de cerdos es de color blanco sin ninguna mancha, aunque de 

vez en cuando se encuentran animales con rranchas en la piel, ésta de 

be ser preferentemente de color blanco rosado. La cal::eza es mediana 

y más bien descamada, el hocico ancho, igual que la frente, las ar~ 

jas rectas, ligerarrcnte dirigidas hacia atras y de mediano tanuño, -

cuello proporcionado a lo largo del cuerpo, arrrónican-ente encajado -

al tronco, el dorso y loro son largos, pero bastante más largos que_ 

los de cualquier otra raza, a excepción del Lanclrace, la linea dor-

sal es sencibl~te a:mvexa y se prolonga sobre una grupa unifonre _ 

y bien implantada en relación al tronco, los janones son largos y -

descendidos, la línea ventral senciblemente recta, debe tener cuando 

ITEilOS seis na.Tas de cada lado, en esta raza, no es raro encontrar 16 

mamas co:ro t~xico los partos de 12 y 16 rnarranitos, caro prolífica, 

ninguna raza le gana y las hembras son estupendas madres. Animales -

productores de carne por excelencia y de tocino delgado, caTiplet~ 

te ve-::.eado de carne. 

I.anclrace. 

Esta raza es originaria de Dinrut'arca, hace unos 25 años Dinamarca -

prohibfo la exr;ortación de pies de cría y el Lanclrace que conoceros_ 

en .México, es el de Estados Unidos, que se forno de la importación -

efectuada antes de la prohibición. Sus características generales son: 

color blanco libre de manchas, hocico alargado y fino, perfil recti

líneo, orejas grandes y finas, dirigidas hacia adelante, tapándole -

prácticamente los ojos y llegando cerca de la punta del hocico, piel 

suave y fina 10 misno que el pelo, pero las características más so-

bresalientes es su gran longitud corporal, hay serrentales que alean-
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zan hasta los dos rretros de largo, linea dorsal, debido a su extra

ordinaria longitud es liqer~te ensillada, fácil es suponer la -

gran cantidad de primara calidad que producen estos aninales pués -

el dorso y los laros son sl.l!Mllente largos, el jamin bien descendido 

y nrusculoso, son apacibles y bastante prolíficos, producen un toci

no delgado y bien veteado de carne. 

Poland - China. 

Esta raza es originaria de Estados Unidos, el antiguo Poland-china, 

era un aninul apacible, grande y gordo, dedicado particulanrente a 

la obtención de la grasa. !'osterionnente se hicieron de tam3.ño ne

dio, pero siempre con mayor tendencia a la producci6n de grasa. 

Desde hace algunos años se busca lo que podenos considerar caro an~ 

mal de doble propÓsito, con finalidad hacia la producci6n de carne, 

que es la tendencia general en el nercado. 

La Poland - China es un ani.mll de color negro con seis manchas bl.3!:_ 

cas, el hocico, la cola y las cuatro extremidades, en ocaciones pr~ 

senta otras manchas blancas en el cuerpo, pero no es deseable. Su -

cabeza es rrediana con gruesos cachetes en la cara, hocico más bien_ 

pequeño y perfíl bastante c6ncavo, las orejas son de tairaño in:dio,

caidas hacia adelante. La conforma.ción del cuerpo es rechoncha, so

bre tcrlo en aniooles grandes, el cuello es corto y carnoso, tronco_ 

de rrediana longitud, profundo y ancho, linea dorso lumbar liger~ 

te convexa, espaldas llenas, muslos arrplios y carnosos, costillares 

profundos, largos, bien cubiertos y arqueados, a:rmJnizando su ancho 

con el dorso y el laro, janones amplios, espesos, convexos de lf~ea 

p::>sterior y cayendo casi al corvejón, extremidades fuertes, más 

bien cortas y de hueso fino. En general no son muy prolíficos y las 

madres poco lecheras, algo torpes para criar la lechigada, pe.ro pr~ 

coces para engordar y muy buenos transfornudores de alirrento. 
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Existe una variedad, el Poland - China manchado que debe tener prefe

rentenente 50% de blanco y 50% de negro, originaria de Indiana, Esta

dos Unidos. Cuando predominaba el tipo graso en ~xico, di6 magní--

ficos resultados, debido a que alcanzaba muy alto peso, pero particu

la.rnente derrostr6 ser más rústica que la negra, más lechera y prol!f.:!:_ 

ca, C'Onservando rrejor sus cualidades sin degenerar. Esta variedad se 

adapta rrejor a nuestro Iredio. 

Fazas Mexicanas. 

Son algunos animales C'On ciertas características particulares, debido 

en gran parte a la acción del rredio ambiente, o a sus lejan.::>s antece

sores. En .l\nérica no existían cerdos darésticos antes de la conquista 

De los traidos por los españoles, se fonraron propiamente dos grupos: 

al.- ros cerdos pelones 

b l . - ros cerdos cuinos. 

al.- los cerdos pelones. Se encuentran con cierta frecuencia en el -

tr6pico, tanto en la vertiente del golfo corro en la del Pacífico. 

Sus características generales son: Perfil de la cabeza y cara -

muy bien rectilíneo, pero con ancas completan-ente caídas, el -

cuerpo está total o parcialmente desprovisto de pelo, el color -

es grisaseo, de talla irediana, tiene buena propensi6n a la pro-

ducción de 11\3.nteca, sobre todo cuando no han degenerado ¡:x:>r el -

abuso de la consanguinidad. 

Son bastante proHf icos no siendo raro los partos de 8 y 10 le-

chones, las hembras paridas son extrein3darrente broncas y defien

den su cC'.rada con furor y contra cualquier enemigo. 

Fuera de éste particular de las hembras, loa an.irrales son en ge-
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neral apacibles, otra de sus caracter1sticas, acle.mis de su gran 

rusticidad es la resistencia al medio y a las enfennadades y -

por carecer de pelo, tampoco son parasitados por piojos. 

bl.- Los cerdos cuinus. Actualmente existen en España cerdos exacta

rrente iguales a los cuinos, probablemente se originaron de los_ 

Cerdos Asiáticos traidos por los españoles o los que sin duda -

alguna venían en la fanosa Nao de China que atracaba en Acapul

co. 

Se les encontraba más o menos en abundancia, en los misrros am-
bientes que el pelón, r:or su tamaño franc:arrente pequeño lleg6 a 

encontrarse en los estados del centro de la República e incluso 

en la misna ciooad de Mé..'{ico, donde se alimentaban c:-. .::lusivarren 

te con los desperdicios de la cocina. 

Sus características son: Perfil cóncavo o con tendencia a recti 

lineo en algunos anilr.ales, tranpa pequeña, corta, orejas pror:-o~ 

cionadas a su tamaño y erectas, patas finas y pequeñas, dorso -

arqueado, cuerco rechoncho, pero corto, desprovisto de pelo, ~ 

chas veces con él pero no muy abundante y sumamente rizado, el_ 

color más frecuente es el negro, pero los hay rojos e incluso -

pintos. Alcanzan a lo su:ro de 40 a 45 Kgs. de peso. 

Las razas que por su nisticidad se adaptan mejor al iredio ecol6gico _ 

y sistemas de cría de México por su productividad, son por 6rden de 

inportancia: Duroc Jersey, Hampshire y Yorkshire. 

La calidad del ganado p:ircino no está especificada formalrrente en Mé 

xico, no existen estandares de calidad que penni.tan una evaluación -

de las diferentes calidades de los cerdos producidos. Solarrente exi~ 

ten apreciaciones subjetivas acerca de la población y producción !?O!'. 
cina. 



ESTADOS 1978 1979 1980 1981 1982 

Aguasca lientes 37 942 29 173 40 102 40 984 42 799 -o 

Baja California N. 82 237 85 315 90 479 97 513 102 206 ;;o 
o 

Baja California s. 43 828 46 232 48 839 50 793 53 203 t::I 
e:: 

earrpeche 120 584 12•1 671 126 325 127 588 133 100 ('""") 

Coahuila 160 543 165 942 169 023 170 882 181 248 ('""") ....... 
Colima 73 214 73 981 74 031 74 152 77 253 C> 

Chiapas 616 530 631 839 670 272 709 737 743 917 
::z: 

Chihuahua 268 630 296 222 299 988 323 686 337 649 -o o 
Distrito Federal 127 178 128 030 128 460 133 855 129 499 :::o 

D..irango 321 449 324 787 323 991 324 409 337 924 " ....... 

Guanajuato 700 786 705 924 708 013 764 494 796 787 z 
)::> 

Guerrero 657 229 677 224 682 611 707 396 717 565 :z 
Hidalgo 515 268 521 615 525 041 570 041 580 269 ::r> 

Jalisco 2 037 756 2 370 999 2 467 843 2 658 901 2 781 383 " ....... 
M1xi.co 944 383 958 944 966 291 990 329 1 032 534 o 

MictiO<lcan 1 078 621 1 884 448 1 991 107 1 011 514 2 107 840 
2 
::r> 

.1-.lJJ.c: lus 153 731 155 332 157 401 158 436 165 291 1 

N,1yadt 204 386 207 306 210 996 212 895 222 192 ,-.. 
....... 

Nuevo Lean 161 984 163 049 164 706 166 510 173 649 LO 

Qaxaca 593 631 600 646 609 749 654 197 682 588 -.._¡ 
00 

Puebla 650 020 670 634 674 206 712 381 742 562 
Querétaro 607 413 706 348 756 528 767 563 805 343 
Quintana Roo 56 385 59 748 63 561 68 820 72 155 ....... 

LO 

San Luis Potosi 329 112 334 187 337 106 359 069 374 409 00 

Sinaloa 464 489 475 182 571 811 583 247 620 011 
N ......... 

Sonora 902 501 1 041 859 1 111 005 1 147 113 1 201 025 
Tabasco 374 093 380 235 392 292 409 872 428 363 C/) 

Tamaulipas 265 249 271 967 278 472 283 418 295 975 
. 
:e> 

Tlaxcala 171 212 177 448 180 451 190 842 199 158 :;o 

Veracruz 1 252 033 1 267 273 l 34.l 463 1 346 384 1 444 850 
Yuca tan 179 001 188 028 199 980 209 979 220 153 

::e: . 
Zacatecas 482 522 500 148 524 772 535 267 <;6(l 398 

TOI'AL NllCIONM. 15 534 290 16 233 436 16 890 000 17 562 217 18 373 528 



CAPITULO II. ESTUDIO DEL MERCADO 

ES MI.X:HO MAS IMPORl'l\NI'E SER ~AZ DE PERMI -

TIR QUE OrRAS PERSONAS SEAN, QUE SER CAPAZ_ 

UOO MISM? DE SER. 
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CAPITULO fI. ESTUDIO DE MERCADO. 

l.- Generalidades. 

Sin duda una de las etapas más im¡:x:>rtantes dentro de cualquier proceso 

productivo es la ccmercializaci6n, etapa final en la que se ven reali

zados noostros objetivos. Es por ello que debe:ros darle un trato espe

cial a éste aspecto, ya que en esta etapa con una adecuada planeaci6n_ 

lograrerros introducir nuestros cerdos al rrercado en el rrejor rrarento. 

El porticultor eficiente procura planear sus operaciones de reproduc-

ci6n y engorde, de tal forma que pueda disponer de aninales de peso y 

de la calidad que desea el consunidor en el rrorrento. 

El núrrero de cerdos que llegan al rrorcado sufren variaciones estacio~ 

les; cuando los cerdos abundan, se produce una baja de las cotizacio-

nes y sí en cambio escasean, se elevan los precios. 

La nuyoría de los pon:::icultores se ven obligados a modificar sus rréto

dos de producción, para lograr que sus productos alcancen los pesos -

adecuados cuando la cotizaci6n sea favorable; por lo que procederá a -

elaborar un estudio analítico de su empresa y a detenninar el prograna 

de producción y ventas más adecuado; si se conocen los cambios que se 

producen en el nercado, las altas y bajas de los precios, la cantidad_ 

y calidad de los productos y los rrétodos empleados para su carerciali

zaci6n, se obtendran resultados positivos para la empresa. 
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2.- Investigaci6n de nercados. 

La necesidad de contar con el tipo de info.t!Mci6n que se obtiene rre

diante la investigación del rrercado, se hace evidente cuando se com

prende que t:OOo el esfuerzo de ventas tiene caro objetivo central al 

consllllidor. 

La magnitud y el alto grado de CClllpetencia que existen, han plantea

do la necesidad de irrplerrentar una serie de estratégias de catErcia

lizaci6n enfocadas, por un lado hacia el cliente y por el otro al -

roorcado. 

El objetivo de la investigaci6n del rrercado en un proyecto, consiste 

en estimar la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una_ 

nueva unidad de producción que la canunidad estaría disouesta a ad-

quirir a determinados precios. 

El prop6sito que se crea en este estudio es el de conocer las condi-r 

ciones de la denanda y la oferta de la carne de cerdo, así caro de -

los canales de distribución o de carercializaci6n. 

La investigación de un producto es el análisis sistarátio:l~~un pr~ 

blera para facilitar la tooa de decisiones y el contrc:>lPostéfior de 

la anpresa. 

En el funbito de la investigación se considera: 

al.- Mercado potencial de los productos. 

b J • - Posible participación en el rrercado en las anpresas. 

el.- Lineamientos de estratégia de ire.rcadotecnia. 

dl.- Arralisis de la canpetencia. 

el.- Aceptación de varios tipos de carne. 

fl .- Pron6sticos de ventas. 

g}.- Efectividad de la ~ublicidad. 
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El objetivo de la investigaci6n de rrercados es la reuni6n, regis

tro y análisis de datos, relacionados con los problemas de la -

puesta en el nercado de un bien o producto. 

El estudio del rrercado influye en varios tipos de investigaciones 

subsecuentes caro apoyo para la consecución de los resultados co
llP pueden ser: 

a}.- ~lisis de rrercados. 

bl.- Análisis de ventas. 

el.- Investigaci6n del consumidor. 

d}.- Investigaci6n de la publicidad. 

La informaci6n de ventan no debe restringirse a aquella relaciona

da con el desarrollo del producto y de su mejoria, sino que debe -

contemplar toda una serie de variables de índole psicosocial que -

son altamente determinantes en el proceso de ca-nercialización. 

Por lo anterior una praroci6n de ventas efectiva se basa en un an~ 

lisis exhaustivo de variables tales caro las costumbres, idiosin-

cracia, hábitos de CCJTI¡:>ra y configuración psicológica de los posi

bles clientes. 

En el transcurso de la investigaci6n y a través de las encuestas -

realizadas, es posible detectar la poca importancia que los produ~ 

tares e intermediarios dan al uso de la investigación de rrercados_ 

a excepción de unos cuantos productores de cerdos para pie de cría 

y que generalnente son criadores con una capacidad reconocida y -

con gran producción, que son los que en alguna ocasión realizan e~ 

tudios para conocer diferentes factores de interés para la empresa. 

De lo anterior se conduye que en general el uso de la investiga

ci6n de nercado en nuestro país en el fu-ea de producción de ganado 

porcino no está siendo utilizado en el majar de los casos en una -
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m1nima parte entre pequeños, medianos y grandes productores de cer

dos, lo que se debe a varios factores caro son: bajo nivel de rectJE 

sos eccnánicos, la falta de conocimiento de éstas técnicas de irer~ 

do o bíen, cuando si se conocen, se consideran innecesarias. 
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3.- Mercadeo. 

El rrercadeo se puede definir caro el proceso sistanático, de la ven

ta que abarca desde la salida de la granja hasta su destino final, -

que es el consumidor. 

Por lo que tenaros, que las transacciones se inician en la granja -

productora de cerdos donde acuden no.rnaJnente personas llanadas en -

el ambiente embarcadores, personas que CCll'pran el ganado al porcicu.!_ 

tor y se encargan de transladarlo al rastro de Ferrer!a y a otros -

centros de abasto en el país. 

El embarcador, ante la presente situación, en que la fluctuación del 

precio del cerdo es constante se protege dándole al precio de catpra 

un margen de 10 a 12 pesos por Kg. de carne, con el objeto de evitar 

pérdidas. 

El embarcador tiene que o:rnprar guías sanitarias que obligatoriarren

te tiene que pagar en las asociaciones de porticultores, (ver anexo_ 

pag. 51 ¡ . Este se ve ante la necesidad de i:iagar una cuota adicional_ 

por este concepto por la adquisición de ganado a personas que no es

tán registradas ante tal asociación. Asimisrro el productor tendrá -

que conservar sus canprobantes de vacunación contra el cólera porci

no, para que se los entregue al embarcador. Wer anexo pag. 52), si 

no los tiene es rrotivo de que el Kg. de carne se cotice a un precio_ 

inferior. 

Durante la trayectoria qe la granja al rastro los embarcadores se ~ 

contrarán oon las autoridades correspondientes, que son las encarga

das de la revj,:;i6n de los vehículos para verificar la cantidad de -

animales ~uto~izados. 

En la entrada del rastro, tienen que pagar una cuota por camion que_ 
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entra, pago controlado ¡:x::>r la administración de dicho rastro~ 

A oontinuaci6n se procede al desenbarque de animales para lo que es 

necesario pagar a los arreadores de ganado apostndos en los corra-

les de desembarco, personas que perciJ:en sueldos de Ferrería o de -

los rastros en general y que cobran una cuota por carni6n con la pe

culiaridad de que cobran desanbarquen o no a los cerdos. 

Estando ya en los corrales por el número de animales que ocuparon -

el corral. En caso de que por exceso de anil!lales para sacrificar -

los cerdos tengan que permanecer más tiaupo en dichas instalaciones 

el dueño del ganado se ve en la necesidad de c~rar en el interior 

de dicho rastro, alimento para los anima.les, ya que no les es ~ 

tido introducir alimento a los corrales. 

De esta manera el ganado queda calificado y listo para pasar a las_ 

basculas oficiales. Al ser pesado el a.nircal es marcado con hierro -

al rojo vivo para ser identificado después de sacrificarlo. 

Actualmente persist~ los canisionistas, personas que caro su nan-

bre lo indica, perciben un porcentaje que generalJrente es del 1% -

por ccmprar los cerdos al erobarcador y pagárselos de i..rl!rediato y -

perciben otro 1% p:Jr parte del obrador interesado en los animales. 

Este tip:J de personas son muy necesarios para la transacción p:Jr -

las siguientes razones: son personas amplianente conocidas en el ~ 

dio y pagan inrrediatazrente con cheque, y su solvencia econánica es 

bien conocida por los introductores de ganado. 

Obviamente los ccrnisionistas obtienen un margen de utilidad bastan

te aceptable,a salvo de cualquier riesgo que el embarcador deja un_ 

depSsito para cubrir las posibles pérdidas por decan.iso sanitario. 

Y este, es precisarrente tm punto que causa muchos descalabros econ~ 

micos al intrcxluctor de ganado, ya que el índice de deccm.isos es -

bastante alto según carentan dichas personas, pese a que oficia~ 
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te éste 1ndice no sobrepasa el 2% * . _ 

En los pueblos pequeños el misrro tablajero hace las funciones de de

sanbarcador, introductor en los rastros, por esta raz6n existe un n:i 

nor nÚITero de interrrediarios. 

De los rastros se distribuye a los obradores, expendios de visceras _ 

y enipacadores. Por su parte los obradores venden rrateria prima a las 

empacadoras, carnicerías, supermercados, etc. Las visceras se adqui~ 

ren en los expendios o bien directamente en la Unión de Vicereros -

del rastro para luego ser consumidas por gente de escasos recursos. 

A continuación se incluye una gráfica que representa el proceso de -

o::mercialización de la carne de cerdo. En ella se puede observar la_ 

participación de 6 intenrediarios los que pruvocan al obtener una -

utilidad que el producto llegue a un precio elevado al consunidor. 

(Ver anexo pag. 44 l . 

* Fuente: I.D•A. 
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4, - Oferta\r banariaa. 

1As productos de origen animal son necesarios en la alimentaci6n hu

mma por contener substancias indispensables para el organism::> de 

éste. 

La demanda se define caro: "Las diferentes cantidades de bienes o -

servicios que los consumidores retiran del mercado a diferentes al -

terna ti vas de precio". 

Factores que afectan la dananda: 

a).- Precio del bién. 

b) . - Calidad. 

cJ.- Presentación. 

d}.- Ingreso. 

e). - Precio de bienes sustituidos. 

f) .- Precio de bienes canple:nentarios. 

gl.- Religi6n. 

hl . - Costunbre. 
i}.- Población. 

La demanda nacional de carne de cerdo está ccmpuesta por un 86. 7% -

por el consurro de carne fresca y el 14.3% restante caro materia pri

ma para emóutidos y carnes frías, considerando en ésta las visceras _ 

que significan alrededor de 6.5% del ¡:eso del animal y que gencral-

rrente no son registradas por las estadísticas. 

La oferta se define corre: "Las diferentes cantidades de bienes y se_E 

vicios que los productores ponen a disposici6n del mercado a. diferE!!l 
tes alternativas el-= precio". 

Los balances de abastecimiento calculados indican, que mientras la -
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oferta estimada de carne de cerdo crece en un 7. 5%, la denanda lo 

hace al 7.6%. * 

Factores que determinan la oferta y la demanda. 

a).- Crecimiento de la poblaci6n. 

México tiene un crecimiento dem:igrfü:ico del 2. 9 anual factor que_ 

ocacion6 que en 1980 la población del país fuera aproximadamente_ 

72 millones de habitantes. Situaci6n que obliga a obtener un au-

mento de la producción de las carnes rojas considerablerente y ~ 

no es poco probable el desarrollo de la producción futura de·bov:!:_ 

nos y ovicaprinos para que se pueda satisfacer la demanda, se te:::_ 
drá que recurrir a una mayor participación del ganado porcino. 

bl.- Necesidad de alimentos de la población. 

Para que un ser humano pueda vivir en condiciones normales, nece

sita tener una alimentación balanceada con carbohidratos, vitanú

nas y proteínas de origen vegetal y animal. 

El Instituto Nacional de Nutrici6n de México, recomienda una die

ta m1nima diaria de 2,540 calorías y un consl.Ul'O de 30.l grs. de -

proteína animal. 

Coro se puede observar (Ver tabla anexo pag. 44 ), en el perícdo_ 

de 1970 a 1979, el consurro rre::iio diario tx>r persona signific6 ---

2,591 calorías y 76.3 grs. de proteínas, de las que 22.2 grs. fu~ 

ron de origen animal. Canparando estos valores con los reccxcenda

dos por el Instituto Nacional de Nutrición, se puede notar un de

fici t diario de 7. 2 grs. de proteina animal. 

* Dator proporcionados por el Banco de México. 
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c).- Preferencias de los consumidores. 

Los gustos y preferenci~ de la población constituyen un aspecto muy 

importante para balancear la oferta en base a la demanda. 

A nivel nacional el consurro de carne en 1982 fOO de la siguiente --

forma. * 

Porcino 

Bovino 

Aves 

OVicaprino 

45.68 % 

37.56 % 

14.72 % 

2.03 % 

Los habitantes regionales, tambien influyen en la de!l'al'\da de carne -

de cerdo, por ejemplo en las regiones del norte y noreste del país,

el consUll'O percápita de carne de cerdo es de 3 Kgs. anuales aproxiir~ 

damente, mientras que el consurro percápita para 1982 es de 18. 31 Kgs. ** 

Por otra parte, los gustos y preferencias que tienen los consumido-

res, se encuentran condicionados a ciertas causas, cano la edad, se

xo, nacionalidad, religión, clima y otras condiciones psicol0~icas. 

dl.- Nivel y elasticidad del ingreso. 

La elasticidad-ingreso, es el factor que mide los cambios en los ni

veles de consurro de acuerdo a variaciones unitarias en los niveles -

de la poblaci6n y constituye un instrumento inapreciable en las e.st.f. 

maciones de la demmda, porque permite conocer las reacciones facti

bles de los consumidores del producto que se estudio. 

* Fuente: S.A.R.H. (Ver anexo pag. 44 1 
** Fuente: S.A.R.H. 1982 
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El nivel de ingresos y su distribuci6n, determinan la cc.rnposici6n de 

la dmiarda de prcductos alimenticios. En los niveles bajos se puede_ 

observar que a medida que aurrenta el pcx:ler de canpra, se increrrentan 

los gastos de alirrentación, en tanto que en los estratos elevados, -

éste fenáreno es de una tendencia irenor, presentando también deman-

das diferenciales para los productores, haciendo con ésto lo que se 

conoce caro la elasticidad-ingreso de la dananda. 

En este aspecto se dá el fenóneno de ruralización de las grandes ur

bes de población a partir de los diferentes ingresos prcmedio y las 

concentraciones de la población en ciudades, también detenninan dif~ 

rencias claras entre la demanda que tiene una zona urbana y la de -

una zona rural. 

En México el proceso de crecimiento econánico, generalrrente provoca_ 

el aumento de la población en las grandes zonas urbanas. En esta zo

nas, los rrayores niveles de ingreso, los diferentes factores socio-

culturales y de carercialización inducen a los habitantes a consumir 

nás alimentos y de mejor calidad nutricional. En ésta forma, las zo

nas urbanas tiendes a absorver cada vez más a la oferta nacional de_ 

algunos alimentos, especialmente los que son de origen animal. 
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5.- ProJuctos d=rivados. 

El puerco es por supuesto la fuente de proteínas anirrales de alta ca 

lidad en forna de deliciosos jarrones, asados y chuletas, tocino y 

una gran variedad de salchichas. Pero los prcxiuctos derivados del 

puerco juegan un i::apel vital aunque menos visible en el mantenimien

to y mejoramiento de las características de la vida humana. Y cons-

tanterrente se están desarrollando nuevos y diferentes projuctos der~ 

vados del cerdo. 

La insulina de los puercos se usa en el tratamiento de la diabetes ••• 

las válvulas del coraz6n de los puercos se utilizan para reemplazar_ 

las válvulas de: o::>razón humano dañadas o enfennas, la piel del cer

do se errplea i::ara tratar víctimas de severas quena.duras. LJ::Js pruduc

tos derivados del puerco proporcionan ingredientes para la manufact!::!_ 

ra de inurrerables productos que van desde cepillos para el pelo, dis 

cos fonográficos y cubiertas de pelotas. 

El efecto econémico de estos productos derivados es importante tanto 

para el consumidor caro para la industria del puerco. El uso de cada 

parte del cerdo permite a la ganadería y a la industria de la carne 

proporcionar a los consumidores !lás carne a precios ros bajos. En -

realidad, la venta de productos derivados a rrenudo proporcionan el ·· 

pequeño margen de utilidad que anima a la industria a continuar con 

la prcxiucci6n y procesamiento del cerdo. 

El cerdo es un aninal del campo, viable que no s6lo proporciona abu.!}_ 

dantes cantidades de nutrientes vitales que se encuentran en la car

ne sino que también es una fuente disponible de productos derivados_ 

esenciales y útiles de los cuales el hanbre depende extensamente. 

De un puerco de 95 Kgs. el 71.5 % es para la curtiduría y produce -
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un canal de 67 Kgs. Los restantes 28.0 Kgs. o sea el 28.S % es pa

ra productos derivados y desperdicios. 

UM) 12.2 Kgs. 

CUARro DE!ANI'ERO 10.4 " 
CXJSTAOO 14.4 

PIERNA 14. 3 " 
MISCELANEA * 16.6 

18 i·· de la carcaza total 
---<<'~-, : -".' 
¡5¡4 % 

21.1 % 

21.0 %' • 

24.5 % 

ti 

" 
" 
" 

He aqu! los muchos cortes al menudeo y productos derivados canesti

:;.i1es que ¡:xxlenos obtener. 

Bisteces. 

* Consta: Papada, patas, cola, huesos del cuello,partes descarna-

das y grasa. 



carne para asar. 

Cerdo nolido y salchichas. 

Bisteces ahumados y asaós. 

!.CM). 

Costillas. 

Chuletas. 
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carne para asar. 

Costillas traseras. 

Tocino tipo canadiense. 

Costillas ahunadas o asadas. 

rosmoo. 
Costillas de extrEm> descarnado. 

Tocino. 

PIERNA. 

Jam5n (Fresco o ahunado}. 

Productos derivados cacestibles. 

Sangre 

sesos 
Cachete 

Menudencias 

oreja 

Manitas 

Grasa 

Frituras 

carne de la cabeza 

Coraz6n 

Papada. 

Riñones 

Labios 

H1gado 

PSncreas 

Cuero 

Hocico 

Bazo 

Panza 

Cola. 

~-
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En realidad cualquier parte del puerco que no sea tejido musculoso 

estriado se considera o::mJ prcxiucto derivado, incluso la gran va

riedad de carnes canestibles. 

Piel. 

Es fuente de gelatina ~leada en ciertas carnes procesadas y enl~ 

tadas, cáro base de conservas, postres y productos lácteos, inclu

yendo helados. También se usa en la m:mufactura de cubiertas col~

genas para carnes procesadas. Prepararrlo adecuadarrente, el cuero -

del cerdo es una deliciosa botana. 

Intestinos. 

Se usan en la envoltura de salchichas y nenudencias. 

Grasas. 

Se ercplean en la manufactura de lardo.* Y mante:::a para masa. 

Catalasa. 

Proveniente del hígado del puerco, se emplea en el procesamiento de 

canida, en la esterilizaci6n en frfo de la leche para elaboraci6n -

de queso y el tratamiento de las envolturas para retardar el dete

rioro de los alimentos. 

Sangre. 

Se usa en algunos tipos de salchichas y E51lbutidos. 

"' Lardo. Gordo del tocioo. 
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Pancreatina. 

Se.usa·eri·alirrentos·especiales yen con:iimmtos. 

Pepsina. 

Tanada del revestimiento oel estanago del puerco, se usa para cuajar 

la leche en la manufactura del queso, para m:xiificar ciertas canidas 

proteínicas y en algun::>s tipos de gana de mascar. 

El valor nutricional es lo rrás i~rtante. 

Si haceocis una lista de los nurrerosos productos que obtenaros de los 

puercos, veraros que las elevadas proteinas nutritivas de bajo cont~ 

nido cal6rico del cerdo se destacan de los demás por su valor y vol~ 

m:m. En realidad nás de la mitad del puerC'O carercial, está represef!_ 

tado por la venta fácil de carne, el resto se utiliza en productos -

derivados de él incluyendo gran variedad de carnes carestibles. 

Valor nutritivo. 

Mem1s del valor 1mnetario de la carne, actualnente el puerco tiene_ 

un gran valor nutritivo inherente que constituye inrrensa'rente a la -

salud y al bienestar humano, según requerimientos mininos diarios r~ 

c~dados por la Acadenia Nacional de la Ciencia,* una sola porción 

de ccmida únicamente 100 grs. de e:arne (magra) de puerco guisada, -

proporciona más de la mitad de las proteinas, 74-103% de tiamina; 

18-37% de vitamina B6 y B12 , niacina y riboflavina, 19-35% de hierro 

y s6lo 9% de las calorías que necesita un arrulto diariarrente. 

* RDA 1974 para 23 años a 50 años de edad + calorfas grasa. 
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Aún cuando nás de la mitad de estas calorías provienen de las pr9_ 

teínas, 6 cortes de carne de puerco sirlon asado, chuletas, espal 
dilla fresca para día de campo, pierna fresca, (jarrón) laro y ja

rrón curado o ahunado, cada uno contiene un poco rrenos de 250 calo 

rías en una porci6n de 100 grs. 

Pro:iuctos fannaceuticos derivados del cerdo. 

Gl§ndulas Ad.renales. 

COrtio:>steroides 

cortisona 

Norepinefrina. 

Sangre 

Fibrina 

Plasma Fetal 

Plasmina. 

Sesos. 
Colesterol 

Hipotálano. 

Vesícula biliar. 

Acido Quenodeoxic6lico. 

Corazón. 

~lvulas cardiacas. 

Intestinos. 
Enterogastrona 

Heparina 

Se.:retina 



H!gado. 

H1gado Disecado. 

Ovarios. 

Estrógenos. 

Progesterona 

Relaxina. 

Pancreas. 

Insulina 

Glucagon 

Lipasa 

Pancreatina 

Tripsina 

Qu:iloc>tripsina. 

Gllindula pineal. 

Melatonina. 

Glándula pituitaria. 
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ACTH Honrona Adrenocorticotr6pica 

ADH Hormona Antidiurética 

Oxitocina 

Piel. 

Bazo. 

Pro lactina 

THS Hornx:>na Tiroide Estimulante 

Injerto para o:uanaduras 

Gelatina 

Fluido del Bazo. 



J$tfuago. 

Pepsina 

».J.cina 

Factor intrínseco 

Glfuldula Tiroides. 

Tiroxina 

Calcitonina 

Tiroglobina. 
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Productos para usos industriales. 

• 

El cerdo tiene tarnbiful una contribuci6n muy significativa en la vida 

diaria. Los productos derivados son una fuente de prc:ductos químicos 

usados en la mánufactura de lubricantes, adhesivos y quúnicos espe

cializados que no pueden duplicarse por madi.o de síntesis y se usan_ 

en nuchas industrias. 

Sangre. 

Factor adhesivo 

.Agente para el tratamiento de la piel 

Adhesivo para madera terciada 

Fuente de proteinas en ali.trentes. 

Inpresi6n de telas y tintes. 

Sesos. 

Colesterol. 

Huesos y piel. 

Gana 

Prendas· de vestir de piel 

Guantes y zapatos. 
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Huesos deshidratados. 

Botones 

Porcelana translúcida. 

Harina de hueso. 

uente de minerales en al.irrentos 

Fertilizantes 

Esmalte porcelanizado 

Vidrio 

Filtros para agua. 

J\cidos grasos y gliserina. 

Insecticidas 

Herbicidas 

Lubricantes 

Aceite para pulir 

Hule 

~tices 

Anti-congelante 

Nitrogliseri"a 

Plásticos 

Plastificantes 

Rodillos para inl'renta 
Celof §n 

Ceras para pisos 

1\gentes a prueba de agua 

Ablandador de fibra 

Cemanto 

Crayones 

Tiza a gis 

Discos fonográficos 

Cerillos 

.Mastique 



Papel colado 

Aislantes 

Lir.5leo 

Piedras biliares. 

Pelo, 

Adornos. 

Pinceles 

Aislantes 

Tapicer!a 

Pedacer1a de carne 

Alimmtos canerciales 
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Almentos para animales clatéstiex>s. 
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6.- Industrializaci6n de la carne. 

En 1983, ~co contaba con cerca de 1,300 rastros, donde se sacri

fica ganado de todas las especies. 

Del total de rastros, 40 corres¡:x:mden a rastros con especificacio

nes"T.I.F." * y los restantes, corresponden a rastros particula-

res y municipales. 

Según la Secretaría de salubridad y Asistencia y la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, existen 6ll rastros que sacri

fican cerdos. El 43% se encuentra en los siguientes estados: Micro 
acan, Jalisco, Gl.ldnajuat0, Veracruz, Tlaxcala y ~co. 

La oferta se encuentra concentrada b§sicarrente en 5 estados que -

son: México, Jalisco, veracruz, Michoacan y Sonora, aportando más_ 

del 50% del total, a pesar de contener el 40% de la población por

cina nacional (Ver gráfica de la pag. 19 l. 

En el bajío existen 2 rastros que procesan el 20% de cerdos produ

cidos en la zona hasta embutidos y el 80% restantes son enviados -

en pié hacia los centros de consUtP. 

En el noroeste del país (segunda zona porcío:ila) , cuenta con 4 ras 

tros {2 en Hertrosillo, 1 en Navojoa y 1 en Magdalena, Son. l , que -

tampoco son suficientes para sacrificar a los cerdos de la zona. 

Las principales empacadoras en el país son: 
a).- FUD. 

bl .- BRENNER. 

c l · - J:BERa.mX. 
d) .- CHIMEX. 

* Tipo de Inspección Federal. 
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Pertenecientes al grupo "Alfa". 

La producción de embutidos se concentra en el D.F., Guanajuato, Ja

lisco, México, Mictoacan, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Coahuila,

Sonora y Baja california. Contribuyendo con cerca del 90% de la -

Oferta Nacional. (Ver anexo pág. 44 l . 

Es importante señalar que del total de rastros que existen en el -

pa!s, solairente el 3. 25% cumplen con los requisitos núnim:Js de sal!:! 

bridad, higiene, localización, etc. Mientras que los restantes es-

tan funcionando carentes de muchos de los requisitos anteriores. 
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PRODUCCION PORCINA 1982. 

IOORO F.sTIMADO VALOR EN % DE TASA DE 

EN 'roNElA!).l\S MIU.ONFS * IOCREMENIO 
EN 1982. 

CARNE EN CANAL 1 386 842.8 46 658.9 6.15 

VISCERAS 134 074.Q 804.4 6.15 

ESQUII.M)S 162 680.Q 81.3 "·ºº 

* MILLONES DE PFSOS (PROCIOS DICIEMIRE DE 1978). 

FUENTE: S. A. R. R. IDGOOS ESTIMAOO JULIO DE 

PARA 1982. 



GAANJA DE CICI.D 
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C O N S U M I D O R E S 

PROCESO DE COMERCIALIZACION DEL CERDO 



CONSLffi PRJIEDIO DIARIO OC Cl\LORIAS Y POOTEmi\S EN f'EXICO. 

ANOS CALORIAS PRCYl'EINAS DE rorAL DE PROl'EmAS 
ORIGEN ANIMAL {Grs.J 

1970 2523 22.6 74.9 

1971 2501 20.3 74.4 

1972 2544 22.3 73.6 

1973 2654 21.4 76.5 

1974 2492 21.6 73.l 

1975 2662 23.3 78.l 

1976 2747 21. 7 79.4 

1977 2625 22.9 76.0 

1978 2547 22.9 75.l 

1979 2619 22.9 72.0 

Pi:otEDIO 2591 22.2 75.3 

Datos obtenidos de la "Nutrición de la RepGblica Mexicanan Dr. Raúl 

G., Revista Polémica No. 5, 1979 



CONSUMO PER-CAPITA DE KG. POR PERSOM A fHVEL NACIONAL 

CONCEPTO ME X I e o u. s. A. 
1 9 8 o l 9 7 8 

CONSUMO DE CARNE 39. 4 119.0 

CARNE DE BOVINO 14. 8 56.0 

CARNE DE CERDO 18.0 28.0 

CARNE DE AVE 5.8 35.0 

CARNE DE OVICAPRINO o·. a o 

CONSUMO DE LECHE (LT. 

POR PERSONA). ll.1. 7 245.0 

CONSUMO DE HUEVO (UN!_ 

DADES POR PERSONA) . 152.0 288.0 

FUENTE: S. A. R. H. 



VENTA DE CARNE FRESCA: LOS CORTES OBTENIDOS DEL CERDO Y 
SU PORCENTAJE DE CONSUMO COMO CARNE FRESCA, SE PRESENTAN 
EN EL SIGUIENTE CUADRO. 

CORTE O PIEZA CONSUMO % FRESCO DESTINO FINAL 

Cabeza o Empacadora o 
Pozoler!a 

Patas 20 Encurtidos 

Pierna 20 Empacadora 

Entrecot 90 Empacadora 

Filete 80 Empacadora 

Riñones 30 Frituras 

Cueros o Frituras 
Espinazo 95 Empacadoras 

Pecho 90 Empacadoras 

Espaldilla 60 Empacadoras 
Manteca No significativo Mantequera 
Vis ceras o Frituras 
Lenguas 20 Empacadoras 
Sangre o Empacadoras 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION DE AVICULTORES Y 
PORCICULTORES DE LA DIRECCION DE GANADERIA DE 
LA S. E. R. H. 



PRINCIPALES PRODUCTORES DE EMBUTIDOS 

E S T A D O 

- Mexico 
- Distrito Federal 

- Jalisco 
- Guanajuato 
- Baja California Norte 

Sonora 
Chihuahua 
Coahuila 

- Michoacan 
Nuevo Le6n 
Puebla 

- Durango 
Guerrero 
Hidalgo 
Queri3taro 
San Luis Potas! 
Sinaloa 

Tabasco 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucat~n 

% DE LA PRODUCCION 

38.6 

19.0 

7.2 

3.3 

16.7 

3.2 

12.0 

La mayor!a de las plantas trabajan al 60% de su capacidad 
instalada. 

FUENTE: SISTEMA GLOBAL AGRICOLA S.A.M. 1981 
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C.l\PITULO lII, FINANCI.~MIENTO. 

1.- El financiamiento dC'l canpo en México. 

Generalidades. 

En este aspecto hasta la fecha se han hecho varios intentos de ª00!:. 
car los créditos a los pequeños y grandes pro:iuctores, pero venos -

que por el desconocimiento que existe por parte de los productores_ 

de bajos ingresos y de ingresos rredios, que los créditos otorgados_ 

al sector agropecuario, no han llegado en tma forrm adecuada a es

tos. 

Según infonnación que ha sido recabada en Organ.isnos taltO>c: caro: El 

Banco de Mexico (FIRl\), Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. (BAN

RURAL), nos reflejan que dichos créditos son aprovechados aprox.ima

darrente el 85% por grandes productores, mientras que Bl 13% restan

te es aprovechado por los pequeños productores, debido al desconoc2:_ 

miento de la operación de éstos organisrros y los servicios que se -

presentan, aunado a ésto la falta de conocimiento para presentar -

los proyectos debidammte integrados. Así ccm:J los apoyos que el g9_ 

bierno otorga a través de diversos organisrros y programas que ha ~ 

nalizado a éste sector. 

En el año de 1980 con la publicaci6n del decreto del "Plan Global -

de Desarrollo 1980-1982". * El gobierno pretende crear una estruct!:!_ 

ra, en la cual se establecen los objetivos nacionales de desarrollo 

econáiiico y social. A la par se instrurrenta el Sistana Alilrentario _ 

Mexicano (SAM),** integrando la producción agropecuaria y pesquera, 

el procesamiento agroindustrial, la tecnología, la ccrnercialización 

y la distribución de ali!n?.ntos. Este a su vez se ve fortalecido en 

* sustituido por el Programa Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

** Dero;ado en el nes de enero de 1983 
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la Ley General de Crédito Rural (1976) , en la que se instnnnentan -

los créditos otorgados al sector agropecuario, siendo su objetivo -

principal el fortalecllniento de dicho sector y la autosuficiencia -

alimentaria para el año de 1985. Canalizando dichos créditos por -

conducto de Banrural S.A. y el Banco de Méxioo, a través de los Fi

deio::mi.sos Instituidos en relación a la Agricultura (FIRA). 

Servicios que se proporcionan por Banrural S.A. y Banco de México_ 

(FIBAJ. 

a}.- otorgamiento de Financiamiento para créditos de habilitaci6n 6 

av!o. Que son créditos que se conceden a C'Orto plazo y sirven_ 

para invertirse en la ccrnpra de semillas, insecticidas, aliJre!! 

tos y Il'edi.cinas para ganado y otros gastos de la empresa. Es-

tos c:nklitos abarcan un ciclo productivo y su plazo de arrorti

zaci6n está en función de la capacidad productiva de la empre

sa; desde 8 meses cuando se trata de la agricultura, y hasta 2 

años cuando se trata de ganadería o 1 año para avíos agroind~ 

triales. 

b).- Otorgamiento de financiamiento para créditos refaccionarios. -

Son para invertirse en la adquisición de bienes duraderos para 

el desarrollo, sem:ivientes y obras o rrejoras de tipo permmen

te. Estos préstanos pueden concederse a pagos de 3 a 15 años -

en funci6n del objeto de la inversión se conceden hasta 3 años 

de gracia sobre el pago del capital en razón del tipo de empr~ 

sa. 

Tanto los créditos de avío caro los refaccionarios, se otorgan si~ 

pre a tasas preferenciales de interés y su m:mto dependerá del tipo 

ele acreditado, clas(:: de crédito y actividad a que se destine dicho_ 

cr€dito. 
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2. - Apoyos y Est!nulos. 

al.- Fiscales. Consisten en créditos fiscales contra :Um;>uestos fede 

rales (excepto los destinados a un fín espec!fic:o}. 

bl .- Tributarios. Consisten en la exenci6n del pago del I.V.A. (a-

plicación de la regla octava) tarifa del impuesto general de -

.importación de rraquinaria, equi¡:;os de insum::is para producir ~ 

sicos, subsidios al impuesto por la :Urportaci6n de insuros de 

producci6n interna insuficiente. 

e).- F.c:onáni.cos. Precios hasta un 30% ITEilOS sobre los vigentes de -

energétioos, ooncesi6n de permisos de irnportaci6n para los in

suoos necesarios, cuando ro· existan cantidades suficientes en 

en país. 

d}.- Financieros. Mayores volOrrenes de creditos cc:rrerciales (refac

cionarios y avfosl. Tasas preferenciales de interés, facilida

des bancarias. 

e).- T€cnicos. Estudios de preinversi6n, factibilidad, organizaci6n 

productividad, capacitaci6n y procesos fabriles entre otros. 
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3. - Ley General de Cr~ to Rural. 

Para este punto es necesario rooncionar, que la Ley General de Crédi

to Rural, regula los tipos de finan~iarniento que otorga la Banca al 

Sector Agropecuario. 

Su objetivo es: Reglamentar las acciones tendientes a canalizar los_ 

recursos financieros hacia el sector rural, organizar y capacitar a 

los productores con el fin de obtener un mayor aprovechamiento de -

los recursos naturales y técnicos de que dispongan; unifoi::m:lr y agi

lizar la operaci6n del crédito institucional y en general farentar -

el desarrollo del sector rural y el incremento de la producci6n agI'2 

pecuaria m:diante el crédito oficial. 

Esta Ley viene a canplementar a la Ley Federal de la P.efonra Agraria; 

este suplemento se establece nediante el aporte de los Recursos Fi-

nancieros que se requieren para el desarrollo de la canunida.d rural. 

Estructura de la Ley: Consta de 149 art:ículos fundamentales y 12 -

art1culos transitorios. De los cuales se rrencionan algunos a conti

nuaci6n. 

Art. 54. Para los efectos de dicha Ley se consideran sujetos de cré

dito del sistana oficial de crédito rural y de la banca privada, las 

personas rrorales y físicas que se señalan a continuaci6n. 

I}.- Ejidos y Ca'lllllida.des; 

II).- Sociedades de producción rural; 

IIIl.- Uniones de ejidos y ccmunidades; 

IVl.- Uniones de Sociedades de Producci6n Rural; 

Vl.- Asociaciones Rurales de Inter~ Colectivo; 

* Publicada en el Diario Oficial del 5 de abril de 1976 
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VI).- la !!)¡presa Social, constituida por avecinados e hijos de eji

datarios ron derechos a salvo; 

VII}.- la mujer cam¡:>e.sii.'i, en los ténninos del Art. 103, de la Ley -

Federal de la Refoma Agraria; y 

VIII).-Colonos y pequeños propietarios. 

Asimisrro, se c.'Onside.ran caro sujetos de crédito, a todas aquellas pe:!;_ 

sonas nPrales previstas por las leyes y que se dedican a actividades_ 

agropecuarias. 

la naturaleza y funciones de los sujetos de crédito señalados en las_ 

fracciones I y III, se regirán por las Leyes aplicables y sus dispos;!_ 

cienes reglaIOOntarias y las normas que, en su caso dicten las Secreta 

rías de la Reforma Agraria y Recursos Hidráulicos. 

Art. 110. Para efectos de la presente ley, los préstanos al sector ru 

ral se clasifican o:rro sigue: 

I).- Préstal!P de Habilitaci6n o Av1.ó; 

II).- Préstanos Refaccionarios para la Producción Primaria; 

III) .- Préstarros Refaccionarios para la Industria Rural; 

IV).- Préstarros para la Vivienda campesina, en los términos de la -

fracci6n IV del artículo 42 de la presente Ley; 

V).

VI}.-

Préstarros Prendarios; y 

Préstanos para el ConsUl!O Familiar. 

las instituciones nacionales e internacionales que han examinado las 

posibilidades del fortalecimiento del crédito agrícola y ganadero -

por rrediación de uniones, sociedades y cooperativas han observado -

que muchísimos aspectos de la agricultura y la gandería aún no han -

llegado a la fase del desarrollo en que el praredio general de los -

ejidatarios y pequeños propietarios se sirvan en forma apropiada de 

los diferentes servicios que se les ofrecen. El hecho es atribuible 
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a su actitud tradicional entre los proolernas ecxm6nicos y sociales,

en igual rred.ida que a las condiciones en que muchos viven. 

Con frecuencia les es imposible obtener los factores de producción_ 

que necesitan en el lugar apropiado, en el rrcm::mto justo y a precios 

equitativos, al paso que en muchos paises en vías iniciales de desa

rrollo ccxrc lo está México, los servicios de extensión agrícola y g~ 

nadero no están "suficienterrente" organizados para facilitar el ase

soramiento justo sobre la forna de utilizar el cr~to. 

AsimiSllO se ha observado la ausencia de coordinación entre los pro

yectos de crédito aqrícola y ganadero y otros prO:Jr.amaS, y la falta 

de asistencia técnica que obstaculiza un rápido y seguro fortaleci-

miento de la estructura del crédito del sector rural. 

Para que el crédito demuestre la importancia de su necesidad y re~ 

cuta suficientemente en la producción agropecuaria es necesario a~ 

pañarlo con un grado suficiente de asesoramiento técnico especializ~ 

do, sobre todo en las prilTleras fases del desarrollo rural. 

Sin embargo, las diferentes instituciones de crédito y los servicios 

de extensión agropecuaria han dado prueba en numerosas ocasiones de 

muy poca iniciativa por lo que se refiere a esa coordinación, además 

de que los encargados de este tipo de servicio sean verdaderos prof ~ 

sionales especializados en los diversos campos del sector agropecua

rio y conocedores del sistema crediticio. 

A menudo parecen olvidarse que ampliar el crédito agr!cola y ganade

ro sin suministrar (o hacerlo en forma rrediocre), servicios adecua-

dos de extensi6n técnica, puede resultar contraproducente; en vez de 

i.11pulsar la producción agropecuaria puede llegarse a estimular el em 

pleo del crOOito para fines no productivos y tener por consecuencia, 

un peligroso efecto inflacionario. 



60 

4.- El Seguro Agropecuario. 

Esta rey consta de 76 articulas fundamentales y 5 artículos transito

rios. 

Esta rey tiene caro objeto fanentar el Seguro Agrícola integral y Ga

nadero para resarci.r a los agricultores y ganaderos que hubieran su-

frido pérdidas por sequía, heladas, granizo, vientos huracanados, in

cendios, enfenredades, plagas, E'.xceso de humedad e inun::laci6n en el -

caso de los vegetales y en el caso de los ani.nales debido a la muerte 

o enfermedad, pérdida de la función y enferm:idad. 

En caso de siniestro el Seguro Agropecuario, cubrirá el rosto y ro el 

precio de realización de la sierribra o ganado asegurado. Así VarúS que 

tanto la contratación del Seguro COITO el pago del siniestro (cuando -

ocurre), se harán después de realizados los estudios técniros agrope

cuarios. Para contratar el Seguro se investigará previcurente si son -

riesgos aceptables los que tomará la Aseguradora considerando las Ca::!. 
diciones básicas que deben existir para que el Seguro sea prudentesren

te concedido y si el asegurado está en condiciones de curoplir los re

quisitos de la contratación del Seguro. 

La Aseguradora ejercerá vigilancia sobre los bienes asegurados y para 

los siniestros se establecerán procedimientos, entre ellos el aviso 6 

reclamacitln oportuna que el asegurado debe cumplir. 

Objetivos de la Aseguradora. 

I.- Resarcir al proouctor agropecuario y a su familiar de las pérd.:!:_ 

das que sufran en sus cultivos, ganado o la vida misna. 

II.- Colaborar en la fol:Tl\:lción de un mejor sujeto de crédito y seguro 

III.- Contribuir a la organizaci6n y capacitaci6n de los productores_ 

agropecuarios. 



61 

tvl.- Ayt.rlar en la supervisión de créditos agropecuarios. 

V}.- Evitar la declaraci6n de zonas de desastre. 

VI!.- Protegerá el valor a:irrercial aue el animal tenga a la fecha 

de contratación. 

VIII.- La protección se iniciará a partir de la presentación de la 

solicitud, quedando a juicio de la Aseguradora pactcar las 

inspecciones que considere necesarias, la vigencia será co

mo náx:irro de un año. 

Trat§.ndose del sector pecuario. 

su objetivo principal será resarcir al asegurado el valor de su g~ 

nado cuando a consecuencia de la realizaci6n de riesgos previstos, 

peresca o pierda su función específica, así caro proporcionar ser

vicio rrédico veterinario y rredicinas cuando enfe.rne el ganado. Ca

so contrario el reeml::olso de los gastos que hubiere efectuado para 

la curación de su ganado, cuando no se haya prestado o¡:::ortunamente 

este servicio. 

Tratándose de inspecciones. Se verificará la identidad, la salud -

de los animales y las circunstancias que guarden los lugares donde 

se alojen. 

Riesgos. 

I.- Muerte ¡:::or enfe.rrredad. 

Ir.- Enfennedad. 
III.- Y pérdida o disminución de la funci6n específica a que es

tuviesen destinados. 

Aderrás se podrá contratar para proteger el riesgo de muerte e inca 

pacidad•·física durante el trans¡;orte y en exposiciones. 

ley Del Seguro Agropecuario y de Vida C~sina 1981. 
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Obligaciones del Asegurado. 

Articulo 59. 

I.- Proporcionar datos veraces para la contrataci6n del seguro y 

la apreciación del riesgo. 

II.- Dar facilidades adecuadas al personal de la aseguradora para 

que ~ste pueda a su entera satisfacci6n inspeccionar los bi~ 

nes objeto del seguro. 

I!I.- Realizar en fonna op:>rtuna y debida los trabajos inherentes_ 

a la explotaci6n y conservación del bien asegurado. 

IV.- Hacer todo cuanto esté a su alcance y CU!lplir las indicacio

nes de :a aseguradora para evitar disminuir el daño. 

v.- Presentar dentro de los 30 días hábiles que sigan el reque

rimiento que les formule la Aseguradora, las pruebas relati

vas a las inversiones efectuadas. 

VI.- Efectuar el pago de la prina dentro de los 15 d!as hábiles -. 
siguientes a la fecha de recepci6n de la p5liza. 

VII.- Dar aviso a la Aseguradora en forna y términos fijados en el 

reglairento, en caso de siniestro parcial o total y de cir-

cunstancias que agraven en forna substancial el riesgo y en_ 

el caso del seguro agrícola integral, además el aviso de oo

lecci6n o de suspensi6n de la misma. 

VIII. - Poner en conocimiento de la Aseguradora los oontratos que ~ 

' ya celebrado o celebre con otras enpresas aseguradoras, res
pecto del misno bien y. 

IX.- Los demás que fijen esta Ley, la p51iza respectiva y demás -

disposiciones legales aplicables. 

Derechos del Asegurado. 

Articulo 65 

I . - Recibir infotnBci6n veraz y opa.rtl.ll'la acerca de las rondiciones 
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requisitos y rrodalidades de los tipos de aseguramiento. 

II.- Recibir oportunarrente la p6liza respectiva conteniendo las con

diciones del aseguramiento. 

III.- Aportar, en su caso, las pruebas que est8! a su alcance para la 

denostración del siniestro. 

r:v.- Recurrir en caso de emisión o incumplimiento de la aseguradora, 

ante las autoridades canpetentes para la derostraci6n del sini

estro, en los térmiros del r~larrento. 

v.- Recibir en los términos que se establecen en la presente Ley y 
su reglamento, las indemnizaciones correspondientes. 

VI.- ws dan§s que fijen esta Ley, su r.-=glamento, la p6liza respect.:!:_ 

va y dem.19 disposiciones legales aplicables. 



CAPITULO IV. ASPECTO LEGAL 
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CAPITULO IV. ASPECTO LEGAL. 

En el aspecto legal se debe contanplar todo lo relacionado con la te

nencia de la tierra, procurando manejar en una forna adecuada la Ley 

Federal de la Refonra Agraria en todos sus aspectos, Ley Federal de -

.1\gUas y Ley General de Crédito Rural, todo lo relacionado Seguros -~ 

Agrfoolas y Ganaderos, con el objeto de estar al tanto sobre todos -

los cairbios que acontecen en el agro nacional corro regional. 

Por principio hay que conocer la Ley Federal de la Refonna Agraria, -

todo lo relativo a: 
al • - Dotaci6n de tierras. 

b).- Restituci6n. 

c).- ~liación. 

d).- Creaci6n de nuevos centros de poblaci6n. 

e).- cancelación¡ nulidad de certificados de inafectabilidad. 

f)..- Tratamiento de los propios certificados de inafectabilidad agrí

colas, ganaderos, agropecuarios. 

g}.- La privación de derechos agropecuarios. 

h}.- La organización jurídica, política y econ6mica de los ejidos, -

¿Quienes son sus autoridades? ¿cuales son sus facultades? ¿Caro_ 

se pueden organizar para producir y obtener créditos, etc. 

Asimisrrx:i, es .importante conocer la situación especial que guardan las 

colonias agrícolas o ganaderas en el país, a partir de que fué derog~ 

da la Ley de Colonizaci6n. El conocimiento y el asesoramiento técnico 

legal acerca de las características del anparo en materia agraria, en 

general todos aquellos convenios decretos y reglamentos que inciden -

en las actividades agropecuarias de nuestro país, contemplados en la 

ley Federal de la Reforma Agraria. 

Tambi~ es necesario que conozcan las fonnas por las cuales los cam-

pesinos, ejidatarios y pequeños propietarios pueden obtener los bene-
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ficios de la Ley de Aguas, cuales son los derechos y obligaciones que 

tienen los usuarios en el Distrito de riego, c6ro están organizados,

cuales son sus autoridad~s, conocer c6m:J se pueden lograr permisos ~ 

ra la perforaci6n de pozos, cuales son las zonas vedadas. 

Conocer las distintas formas de organizaci6n crediticia que arenan de 

esta Ley. euáles son los funcionarios del Banco Nacional de Crédito -

Rural, S.A. 

Es necesario conocer todas las disposiciones relativas a las ventajas 

que tienen los agricultores y ganaderos para obtener en los casos de_ 

que la Ley lo pennita, la i.np;)rtaci6n de maquinaria nueva y usada pa

ra contribuir a tecnificar las actividades agropecuarias en nuestrc -

pafs, lo que ayudará a increrrentar la producción. 

Final.irente, buscar mejores condiciones de vida para las personas que_ 

trabajan en el campo, ya sea con la incorporación al Instituto Mexic§!. 

no del Seguro Social, tanto los patrones caro los trabajadores. 



67 

2 .- Breve estudio de los 1n1?uestos que afectan a una empresa agr~ 

cuaria. 

Aplicaci5n de :inpuestos. 

los impuestos de rrás canún aplicaci6n a cargo de agricultores y ga

naderos, ser§n de tres tipos diferentes: Los municipales, los esta

tales y los federales. 

Asi también se menciona que en la mayoría de los estados de la Rep~ 

blica, se ha instituido ya el r~irren de Seguridad Social, a la vez 

que en toda la República está en vigor la 'ffi3y relativa a la vivien

da del trabajador (INroNAVIT}. 

En relaci6n al pago de las cuotas al Seguro Social y al INFONAVIT, -

~sten situaciones especiales en relaci6n al trabajador del cantJO, 
en que las diferentes agrupaciones o asociaciones, agrícolas o gan~ 

deras dirirren con las respectivas autoridades. 

Así el ganadero o agricultor se valdrá de éstas, para así conocer -

la fonna o el acuerdo, en que deberán cunplir sus obligaciones, con 

estas instituciones, si les son aplicables tales obligaciones. 

a}.- Impuestos Municipales y Estatales. En este tipo de impuestos -

se deberá tan.ar en cuenta que no son unifonres para todos los 

municipios o para todos los estados de la república, pues va

riarán de acuerdo a la reglaioontaci6n de cada entidad. O sea -

que será necesario que el agricultor o ganadero, obtenga del -

municipio en que está situada su propiedad y de las Oficinas -

de Hacienda del Estado de la República a que pertenezca dicha_ 

propiedad, la inforrnaci6n necesaria que le pennita conocer sus 

obligaciones fiscales y la fonna de cubrir éstas. 

Algunos de los impuestos municipales serán los prediales, que 
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gravan la propiedad según su valor y/o extensión, así caio im

puestos por licencias, ~sos o servicios. 

Los impuestos estatales tendrán que ver con la exped.ici6n de -

licencias de apertura de ciertas instalaciones tales caro: Es

tablos, !:xldegas, alm::lcencs, etc. Así caro por razones de vigi

lancia de éstas, cuando deberán SUFCrvisarse por el gobierno,

por razones de salud pública. 

A la vez en algunos establos se gravan las e.."<Plotaciones agrí

colas y ganaderas según su capital y en algunos casos según su 

producción. Así caro también es canún que algunos impuestos se 

aplicruen sobre sueldos o ventas, a los cuales se les dencmina_ 

:in"puestos especiales para educación o para un servicio de uti

lidad pública en dicho estado. 

b).- Impuestos Federales. Los principales i.npuestos federales son:

Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, en el 

caso del últirrn la Ley del I.V.A. exime de este irrpuesto a los 

ingresos oue provengan de la enajenación de artículos tales co 

no: Ganado porcino, cabrío, lanar, vacuno y de aves de corral. 

Asimisno dicha ley indica que los agricultores y ganaderos ten 

drán el derecho de solicitar la devolución del I.V.A., que les 

hubiese sido trasladado en la adquisición de insurros, equipos_ 

·y servicios, que hayan sido dedicados para producir y vender -

productos destinados a la alimentación humana (Prcx:luctos Bási

cos). Lrnpuesto sobre la Renta, este L'11puesto del que son suje

tos las personas físicas o norales de nacionalidad m=xicana, -

grava los ingresos provenientes de la realización de activida

des ccrnercial~s, industriales, agrícolas, ganaderas o de ¡;esca 

y en general, res;::ecto de todos los ingresos cualesquiera que 
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sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

Cabe hacer notar que el Impuesto Sobre la Renta grava ingresos de las 

personas f1sicas, pero una persona f1sica que sea dueña de una explo

tación agrkola o ganadera, debera cubrir el I.S.R., correspondiente_ 

a tal explotación en la sección de la Ley que se ocupa del impuesto -

al ingreso global de las ert11?resas por estar realizando una actividad 

encuadrada dentro de ese concepto. 

En el caso del presente estudio, ejenplificado en el proyecto de acu

erdo al Diario Oficial*. Nosotros tendrerros unas ventas de 2,012 ani

nales anuales ¡:or lo que estarerros encuadrados en la Tarifa No. 4 pág. 

14 y dice. "Si tenemos unas ventas de 2,001 a 3,000 cabezas de ganado 

porcino al año, pagarerros la cuota de $ 73.60 - - - - - - - - - - -

(SEI'ENl'A Y TRES PESOS 60/100 M.N.), por cabeza de ganado porcino ven

dido. Aplicable en toda la República Mexicana. 

* DiariCl·Oficial del 1° de Agosto de 1983. 
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3. - Ley del Inpuesto al Valor AgregadO. 

capítulo r. 
Disposiciones Generales. 

Artículo 1 ° . Están obligados al pago del Inpuesto al Valor Agregado -

establecido en ésta re¡, las personas físicas y las nora les que, en -

territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: 

Actividades gravadas objeto. 

I.- Enajenen bienes. 

II.
III.
IV.-

Presten servicios independientes. 

Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

Irrporten bienes o seIVicios 

Tasa Cero. 

Artículo 2º A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a -

los valores que se refieren en esta Ley, cuando se realicen los actos 

o actividades siguientes: 

rasa Cero por enajenación. 

l.- La enajenación de: 

Animales y vegetales. 

- Aninales y vegetales que no estén industrializados. 

Alimentos 

- Los siguientes. 

a). - carne en estado natural. 

Maquinaria y equípo agrícola y embarcaciones para pesca carercial. 

- Tractores para accionar :ilnplarentos agrícolas a excepci6n de -

los de oruga, m:itocultores para superficie reducida, arado, ras 

tras, serrbradoras, cortadoras, enpacadoras de for.ta.:je ••• 
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Fertilizantes y plaguicidas. 

- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre -

que estén destinados para ser utilizados en la agricultura 6 -

en la ganaderfo. 

Tasa Cero por prestaci6n de servicios. 

A.- Servicios agropecuarios y pesqueros. 

- Los préstairos directamente a los agricultores y ganaderos, siern 

pre que sean destinados para actividades agropecuarias por con

cepto de perforación de pozos, alunbramiento y fo:aración de re

tenes de agua, suministro de energía eléctrica para usos agrí~ 

las aplicadas al bcrnbeo de agua para riego, desnontes y caminos 

en el interior de las fincas agropecuarias, preparaci6n de te-

rrenos, riego y fumigación agrícola, cosecha y recolección, va

cunación, desinfección e inser:U.nación de ganado, así carc de la 

captura y extracción de especies marinas y de agua dulce. 

Tasa Cero por arrendamiento de maquinaria agríoola y embarcaciones 

pesqueras. 

III.- El uso o goce teitlXJral de la maquinaria y equiJ?O a que se refi~ 

re el inciso e). de la fracci6n I de éste artículo. 

Capítulo 3. De las prestaciones de servicio. 

Artículo 15. No se pagará el impuesto por las prestaciones de los si

guientes servicios: 

Seguros agropecuarios y de vida, ccmisiones a agentes. 

IX. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios y los seguros de v! 

da, ya sea que cubran el riesgo de muerte u otorquen rentas vitali--
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cías o pensiones, as! ccm:i las ccmisiones de agentes y los reasEJ9.!:. 

ros que correspondan a los seguros citados. 

Intereses por financiamiento. 

x.- Por los que deriven intereses y toda otra contraprestación di~ 

tinta del principal, que: 

a).- Actividades exentas o afectas a tasa cero. 

- Deriven .de O)?eraciones en la que el enajenante, el pre~ 

tador de servicios, o quien conceda el uso o goce de -

bienes, proporcione el financiamiento relacionado con -

acto~ o actividades por las que no se esté obligado al_ 

pago de éste impuesto.o las que se les aplique la tasa 

del cero por ciento. 

Capítulo CUarto. Del uso o goce tetporal de bienes. 

Exenciones por arrendamiento. 

Artículo 20. No se pagará el impuesto por el uso o goce tenp:>ral de 

bienes, en los siguientes: 

- Fincas agropecuarias 

III.- Fincas utilizadas o dedicadas s6lo a fines agrtcolas o ganad~ 

ros. 



CAPITULO V, LA ADMINISTRACim~ EN U'\ PRODUCCION DE CERDOS 

HEroS EOCONI'RAIX> QUE MimI'AAS MAS 

At.M:NrA LA CAPACIDAD DE UN INDIV!. 

DUO, IAS COSAS A SU ALREDE:rOR MEJORAN. 

- DIANEI'ICA ' 55. 
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CAPITULO V, LA ADMIN ISTRAC IO~J EN LA PRODUCCION DE CERDOS 

1.- Importancia. 

Quereros señalar que para el buen funcionamiento de una granja p:)r-· 

cina, es de vital importancia que el productor conozca las bases de 

la administración ya que \Lna parte esencial de su trabajo, será la 

administración de la misna-

Partirlos con una definición clara y sencilla de manera tal que al -

lector no se le dificulte el manejo de los elementos aquí nombrados. 

Administración es una técnica que busca obtener resultados de una -

rráx.ima eficiencia corro consecuencia de la coordinación de personas, 

cosas y sistemas, que forman una empresa para cumplir con los obje

tivos trazados en la misma. Esto nos significará que la administra

ción en una granja p:)rcina, se refiere a lograr las rretas esperadas 

de producción, definidas por el productor y/o el administrador de -

la granja, todo esto cono resultado de la coordinación de las pers~ 

nas que trabajan en ella, los métodos de trabajo que se usen y de -

los recursos rrateriales con que se cuente nos llevará a lograr un -

nejor aprovechamiento de los factores de la producción-

La funci6n principal del administrador será coordinar, dirigir el -

esfuerzo h1..1m3I1o y controlar los elementos que afecten a la empresa_ 

en cada una de las situaciones que se presenten. Le llamarros empre

sa a la granja p:)r considerarse caro tal, ya que es una unidad de -

producci6n de bienes, que busca la obtención de un beneficio econ6-

mioo rrediante la satisfacción de una necesidad general y social. 

En todas las empresas y p;:!rsonas se da un proceso de actuar, para -

lograr lo aue se desea, el cual puede o no estar estructurado, pero 
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que está evaluando alternativas constantemente y tanando soluciones, 

lo cual deberá ocurrir en la misna. granja porcina, para esto se tra

tará de indicar cáto fur.~iona dicho proceso el cual puede ser organ! 

zado y llegar al logro de irejores objetivos. A di.cho proceso lo lla

. .arerros "El Proceso Administrativo" y son los administradores o el -

productor, quienes tienen el poder de la decisión sobre la errpresa,

o sea que serán quienes pueden aplicar dicho proceso en las granjas_ 

porc.l'.colas. 

2.- El Proceso Administrativo. 

Dicho proceso consiste en los pasos o etapas básicas, a través de -

las cuales se realiza la administración, dicho proceso será único, -

oontinuo e inseoarable, en el que cada acto y cada parte r-sta unido_ 

con los de.rrás y de hecho se dan simultaneamente. Para el nanejo de -

dicho proceso lo dividirenos en tres etapas: 

a).- Planeaci6n. 

b).- Organización. 

c) .- Control. 

a).- Planeación. La planeación va a consistir en definir que es lo -

que se va a hacer en el futuro, indicando ¿Corro se va hacer?,

el órden en que se va a realizar y los recursos con que deberos 

contar para realizarlo. 

Elementos que intervienen en la planeación. 

l.- Factores externos que afectan a una granja. Será importan

te que el productor conozca éstos, puesto que son dados por 

el medio ambiente en que funciona la granja, pueden ser: 

a).- Pol.l'.ticos. Controles estatales, leyes, illpuestos,etc. 
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b).- Econoocos. Renta nacional, nivel de precios, capaci

dad adquisitiva, mercados, etc. 

c).- Sociales. Crecimiento de la p::>blaci6n, nivel de ins-

trucci6n de la población, etc. 

d).- Técnicos. Maquinaria y equipo del cual se puede di~ 

ner, posibilidad de adaptaciones técnicas, etc. 

Además de todo esto será necesario el conocimiento de la -

situación de la ¡;:orcicultura nacional, para detenninar o5-
no puede verse afectada la administración de la qranja por 

situaciones de caracter general. 

2.- Factores internos que afectan una granja. 

a).- El capital de que se dis¡;:one. 

b) • - Los recursos huma.nos. 

c).- Las retas y los objetivos de la at;lresa. 

d}.- Infornación sobre operaciones y resultados. 

e).- La distancia existente entre los centros de consUITO y 

los centros de abastecimientos de truterias pr:i.nas. 

3.- Objetivos. Los objetivos serán aquellas retas que pretend::_ 

roos alcanzar y los resultados a los que desearros llegar u 

obtener de la explotación de la granja en un tiempo deter

minado. Dichos objetivos deberán ser: 

a).- Precisos. Que respondan a las prequntas ¿Que se va a 

realizar?. ¿Quien lo va a realizar?. ¿Caro se va a -

realizar?. ¿Donde se va a realizar?. ¿Cuando se va a 

realizar?. y ¿Porqué se va a realizar? 

Ademis de que se deberán fijar en términos de nGrreros 
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porcentajes, dinero, etc. Todo en relación a determi.n~ 

da relación de tiempo 6 meses, un año, dos años, etc. 

bl.- Flexible. Debido ague es :imposible planear con toda -

certeza posible, es necesario que dichos objetivos se

an flexibles o sea que puedan aITOldarse a las situaci~ 

nes que se presenten, de ventaja o desventaja en rela

ción a los resUJ.tados deseados. 

el.- Realizables. Esto nos indica que dichos objetivos se -

pueden alcanzar con los recursos de que · disponem:is, -

ya gue serta il6gico pretender objetivos que esten fue 

ra de nuestro alcance. 

d).- Evaluables. U:> cual nos pernútirci carprobar si dichos_ 

objetivos se han cunplido y no y hasta oue punto se ~ 

tán cumpli~do. 

Clases de objetivos. 

Se pueden presentar de cuatro tipos: 

a).- Objetivos generales. 

b).- Objetivos particulares. 

c).- Objetivos a corto plazo. 

d).- Objetivos a largo plazo. 

a).- Objetivos generales. 

1.- Proveer de alimentos de origen animal a la cc:rnuni

dad, para satisfacer las necesidades de la demanda. 

2.- LOgrar utilidades superiores al 25% anuales sobre_ 

la inversión. 

3.- LOgrar el mejoramiento gen~tico, sanitario y ali-

rnenticio de los pies de cría. 

4.- U:>grar una producción prorrcdio de 2,100 anirnales -
antJalc,s. 
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b}.- Objetivos particulares. 

1.- Vender puercos a los i meses de edad con 100 Kgs. de -

peso. 

2.- Disminuir los costos a través del mantenimiento de nu

estro equipo, prograrra de nontas y el rrejor aprovecha

miento de nuestras construcciones e .instalaciones, así 

cx:xro la elaboración de nuestro presupuesto de ingresos 

y egresos. 

3.- Lograr un fodice de producci6n superior al 85% en cuan 

to a nacencias. 

4.- Obtener probabilidades de vida rn!n:im:) del 78%. 

e).- Objetivos a corto plazo. 

l. - Proveernos de un buen pié de cda. 

2.- Satisfacer la demanda de carne a la localidad y a la -

derranda nacional. 

d}.- Objetivos a largo ?lazo. 

1.- Conse:¡ui.r la autosuficiencia de abasto de alimento poE_ 

cinO. 

2.- Integrar el proceso de producción al de la matanza, ~ 

mercialización a cortes para venta empaquetada y res-

taurant. 

4.- Políticas. Ser§n los criterios generales en los cuales se van a 

fundalrentar las actividades y las decisiones que hay que seguir_ 

y tomar para cumplir con los objetivos trazados. 

Una política podría ser la de sacar a los cerdos al rrercado a -

los 180 días. Para que dichas políticas funcionen caro deben ser, 

será necesario que estén claramente definidas, que no se contra

digan entre s.i, además de que deberán revisarse peri6dicarrente -

para cambiar aquellas crue resulten fuera de uso, así caOC> i.rrple-
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rrentar las que resulten necesarias. Aparte de ésto será neces~ 

rio que todos los trabajadores de la granja las conozcan, pue~ 

to que sería inutil tenerlas si aquellos que las tienen aue -

aplicar no las conocen. 

S.- Procedimientos. Serán los pasos que hay que seguir ordenad.ar!e!! 

te y eficientemente para lograr rrejores resultados. O sea, que 

un procedimiento supone un listado detallado de todas y cada -

una de las actividades que se realizan y los rrovimientos que -

se ejecutan, además del tianpo en que se lleva a cabo. 

6.- Progranas. Son aquellos planes en los que se fijarán las oper5!_ 

cienes que se van a realizar y el tienpo en el que se pretende 

se logren. Los presupuestos son programas en los cuales, ade-

más de fijar el tienpo de operaciones, se especificarán en can 
tidades o :_inero. , 

Deben ser: 

al. - Programas de nontas. 

b).- Programas de vacunaci6n. 

el.- Programas de ventas. 

dl .- Programas de ccmpras. 

Aparte de que deberá señalar las actividades, nos indicará -

cuando hay que hacerlas y quien es el responsable de fü. En -

este punto el procedimiento nos indicará caro habrá que hace;: 
los para ser más eficientes. 

7.- M3.nuales. Esto no es otra cosa que la recopilaci6n de los --

principios administrativos que regirán la c¡ranja de una forma 

ordenada y sisterrática. 
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A continuación se presenta un esquema sobre todo el proceso de 

planeaci6n, en el que se pretende aclarar todo lo referente a 

objetivos, programas, ¡:olíticas, procedimientos y el entendi

miento de la relaci6n existente entre ellos. 

Señalando que solo un ejeITJ!?lO con el que pretenderros estable-

cer las bases generales, tOl\3.ndo en cuenta que la planeación -

de una granja porcina puede abarcar muchos más aspectos. 

b} .- Organización. La organización será la forma. de ordenar las fun 

ciones_I:ecesarias para el desarrollo de Uh objetivo, indicando_ 

aquí la autoridad y la responsabilidad del personal que tenga_ 

a su cargo, la ejecución de dichas funciones o actividades. O 

sea, que sería tanto caro el proceso de canbinar las personas_ 

con los elementos técnicos disponibles, para obtener el rrenor _ 

resultado posible, de acuerdo a los resursos dis¡:onibles. 

De tal forma que en la organización se detenninará quién será_ 

el encargado de realizar las actividades en el rancho y quién_ 

cuidará que éstas se lleven a cabo. Para esto se necesitará h~ 

cer un listado de todas las actividades que es necesario hacer 

en la granja y especificar cada una de ellas, se les repartirá 

a cada uno de los empleados y trabajadores de manera que todos 

conozcan las actividades que deberán realizar cada uno de ellos 

(¿Que hacer? ,¿Caro hacerlo? y ¿Cuando hacerlo?), a la vez que 

se hará que se enteren de las responsabilidades que sobre --

ellos caen. Para esto nos poderos auxiliar de la descripción -

de puestos, un ejemplo podria ser: 
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Análisis de Puestos. 

Ncmbre del Puesto: 

Jornada de trabajo: 

Perfil: 

Experiencia: 

Sueldo: 

Descripci6n gral. del puesto: 

Responsabilidad: 

Nanbre del puesto: 

Jornada de trabajo: 

* Sueldo en Junio de 1983 

"Asesor Administrativo" 

32 horas rrensuales . 

Lic. en Adrninistraci6n o Contaduría. 

Administración de enpresas agropecue_ 

rias. 

$ 10,000.00 * 
Encargado de la asesoría administra

tiva; sus funciones serán: 

l. Responsable del seguimiento y ev5! 

luaci6n de los program:i.s impl~ 

tados en la organización. 

2. Recabar y analizar la informaci6n 

que le proporcione el auxiliar a~ 

ministrativo, para la elaboraci6n 

de los estados financieros. Pro-
grana de equipo y construcción. 

l. Mantener informados de la situa-

ci6n financiera y arom:llías que -

se presenten en la granja, a los_ 

dueños o socios de la misma, para 

tarar medidas correctivas en los 

rrarentos oportunos. 

2. Enterar a las autoridades corres

pondientes de todos los pagos ne

cesar ios de acuerdo a las leyes -

vigentes. 

"Auxiliar Administrativo" 

48 horas semanales 
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Perfil: 

Experiencia: 

Sueldo: 

Descripción del puesto: 

Responsabilidades: 

Nanbre del Puesto: 

Jornada de trabajo: 

Perfil: 

Experiencia: 

Sueldo: 

Descripción del puesto: 

Nivel Bachillerato o equivalente. 

No necesaria. (S6lo tener nociones -

administrativas y contables). 

$ 20,000.00 rrensuales 

l. Organizar y controlar las activi

dades del personal que laborar§ -

en la qranja. 

2. Encargado de la elaboración y -

control de los programas de costo 

de producción, corrpras y ventas. 

J. Encargado de realizar el pago de 

némi.na, as! caro los gastos co-

rrientes que se tengan que real.i

zar. 

4. Llevar el control de caja chica. 

5. Realizar requisición m:msual de -

efectivo. 

l. Entrega irensual de la informaci6n 

requerida por el Asesor Adminis-

trativo. 

2. Supervisar y controlar que los -

trabajadores realicen las funcio

nes que les fueron asignadas. 

3. Mantenimiento de niveles m.ínirros 

de inventari0. 

"Veterinario" 

24 horas semanales. 

Médico Veterinario Zootecnista. 

En explotaci6n de granjas porcinas. 

$ 30,000.00 

l. Elaboraci6n y control de los pro-
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Responsabilidades: 

Noobre del Puesto: 

Jornada de trabajo: 

Perfil: 

Experiencia: 

gramas de producción, control sani 

tario. 

2. Capacitar a los peones para que -

corten colmillos y vacunen. 

3. Aplicaci6n de las diferentes vacu

nas a los cerdos en las fechas es

tablecidas, asl.". caro castrarlos y 

vigilar el crecimiento y salud del 

hato reproductor. 

4. Supervisar el peso de los animales 

en el m:xrento en que sales al mer

cado. 

s. Elaborar concentrados de la infor

mación caro son: Cerdas paridas, -

njjmero de nacencias, núirero de mu

ertos, etc. 

6. Control y manejo de inventarios co 

iro son: Anim:lles, nedicinas e ins

trumentos de trabajo. 

l. Encargado de la correcta aplica-

ci6n de los programas. 

2. Supervisar que las =ntas, cruzas, 

al.irrentaci6n y limpieza se realice 

confonre al Manual de Operaciones. 

3. _Supervisar que los animales salgan 

al nercado en las fechas establecí 

das. 

"Chofer". 

48 horas semanales. 

Chofer con licencia de prinera 

Manejo de vehículos de carga, que ten 

ga la iniciativa, que conozca la zona 

aledaña a la granja y disponibilidad 
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Sueldo: 

Descripci6n gral. del pilesto; 

Responsabilidad: 

Ncmbre del Puesto: 

Jornada de trabajo: 

Sueldo: 

Perfil: 

Descripci6n del puesto: 

Responsabilidad: 

NaTbre del Puesto: 

Jornada de trabajo: 

Sueldo: 

Perfil: 

para viajar. 

$ 15,000.00 nensuales. 

Transportaci6n de los insU!IOS que se 

requieran en la granja. 

Ayudar en el manejo de los animales_ 

dentro de la granja. 

Tran51X)rtaci6n de los animales al 

rastro. 

Dar el uso adecuado al cami6n asl'. co 

rro vigilar que se le den los servi-

cios necesari~s. 

Vigilar que los animales lleguen en_ 

buenas condiciones a su destino. 

"Velador". 

8 horas diarias. 

$ 14,000.00 

PriIMria terminada. 

Salvaguardar la seguridad de la grél!l 

ja. 

Vigilar la zona de rrantenimiento pa

ra auxiliar a las hembras que estén_ 

pariendo durante la noche. 

Infonnar diariairente de las ananali

as que observe durante su jornada de 

trabajo. 

"Pe6n". * 
8 roras diarias. 

$ 13,666.67 

Aptitud para el manejo de los animales. 

* Tendreros S peones en la granja, por lo que tendrenos que repartir_ 
todas las actividades. 
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Nivel: 

DescripciOn del puesto: 

Responsabilidades: 

Primaria terminada. 

Encargado de la limpieza y alinenta

ci6n de toda la ¡::oblación J?Orcina. 

Aplicaci6n de dosis de hierro, sept.!_ 

cenia, calera y descolmillado de le

chones. 

Bañado de animales. 

la.vado de bebederos y carederos. 

Llenar las fornas de re¡::orte de # de 

naciencias, muertes, etc. 

I.a.var cada 8 días las carretillas y 

equi¡::o de limpieza, así caro pasi-

llos de acceso. 

lavar cada tercer día la zona de ma

ternidad y reproductoras. 

la.vado de zonas de serrentales y re-

productoras antes de cada rronta. 

Desinfección de instalaciones en -

cuanto se desocupen. 

Desinfección de camas de iraternidad 

antes de ser ocupadas , baño de repr~ 

ductoras antes del parto y colaborar 

en los programs de errbarque de ven

ta de ganado. 

Mantener lin'flias las instalaciones,

carederos y tebederos, cuidar que -

los an.irrales estén preparados para -

rrontas y partos, re¡::ortar cualquier_ 

ananalfa existente en los animales,

instalaciones y equipo. SerS respon

sable del equi¡::o que maneje, de te-

ner o pedir los materiales necesa-

rios para currplir con los programas_ 

de limpieza y sanidad corres¡::ondien

tes. 
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Una ventaja de repartir las actividades de la granja entre todos los 

trabajadores será la adecuada distribución del trabajo, nayor desarr~ 

llo individual de los tr.:ibajadores y más coordinación entre el perso

nal y sus funciores. 

El personal que se c:ontrate para determinado puesto se re:¡uerirá que_ 

la persona se adapte al puesto y en caso contrario se le tendrá que ~ 

capacitar. 

A continuaci6n se presenta el organigrama de la granja para que se -

pueda apreciar mejor en que foi:ma está delegada la autoridad y respo!}_ 

sabilidad. 
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O· R G A N I G R A M A 

GIWUA FURCINA "LA fUUiHA" S.P.R. 

M.v.z. 

VAQUEROS 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 
~-- -..., 

' ' 1 
! 

ASESORIA 
ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

VELADOR CHOFER 
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Dentro de la organización se encuentra el manejo de otras tOC:nicas 

m&s especializadas caro actninistraci6n financiera, producci6n, lllél!2 
tenimiento, cc.mpras y ventas, considerando que es necesario tener 

nociones de éstas para la majar tara de decisiooes. 
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e).- Control. El control será la parte o etapa que se encargará de 

revisar los resultados que se obtuvieron y los que están obt~ 

niendo, ésto será con el fín de corregir o rrejorar los planes 

existentes o formular nuevos planes. 

O sea que seda el ir ccmprobando qi.~e todo se vaya realizando 

CX)nfonne a lo planeado, a la vez que se deberá revisar o eva

luar planes, objetivos, pol!ticas, procedimientos, organiza-

ci6n y las mismas na:lidas de control y una vez evaluadas se -

decidir~ si se continúa con las mismas o se mxli.fican. 

Entre los diferentes programas y sistemas de control que se -

tienen que llevar se encuentran: * 

a}.- Programa de equipamiento y construcci6n. 

bl .- Programa de producción. 

e}.- Programa de Costo de Producción. 

d}.- Programa de Control de Calidad. ** 
e}.- Programa de Control Sanitario. 

f].- Programa de Canpras. 

gl .- Programa de Ventas. 

Mediante estos programas podraros saber cuales son las fechas 

en que se tienen que realizar determinad.as actividades, así -

caro poder establecer el control necesario y en el m:xrento en 

que no se realicen éstos, poder hacer las correcciones neces~ 

rias, y evi t.ar desviaciones, retrazos, obstáculos o problemas 

que surjan. 

* Ver pág.224 en adelante. 

** Ver pag. 160 
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Con la planeación, la organizaci6n y el control vem:>s la aplicación 

en una forma general del proceso administrativo, en el cual verros -

coro ocurren simultanearrente y se interaccionan continuanEnte una -

con otra. 

El administrador de la granja en su lator cotidiana, deberá ser ca

paz de identificar en su rrarento la etapa en que está trabajando, -

con el fín de hacer más eficiente su trabajo administrativo. 



E S Q U E M A D E P l A N E A C I O N 

OBJEI.'IVOS GE:NERALES OBJETIVCS PARI'ICULARE.S POCGR1\MAS Proc:EDIMIENroS POLITICAS 

MP.Nl'ENIMIENl' DE CUIDNX> DE CXMEDEIDS 

DISMINUIR casros murro. REPARl\CICN INMEDIATA 
SANIDAD. 
CRUZAS. 

CM) DESARROLLAR AC'l'IVIDA AISIAMIENl'O DE ENFERMJS 
DE'S DIARIAS DE LIMPIEZA. LIMPmZA 

l1I'ILIIWlES MAYORES COM:l DFSARROLLi'\R OI'RAS REl?O~ DE ENFERMJS 

AL 20% SOBRE IA IN OJNI'ACTO CON CLIEN MEDIDAS DE SANIDAD. LIMPIAOO DE OCll'.l'\S 
PJ..Mln'AR INGRESCS TES. 

VERSIOO. VErTI'AS. 
CCMJ REGISTRAR INroRMA- ROOISTRARIA5 
GrON. SEXiUIR INDICACIONES ASESOR 

C'CNSTRUO:::IONE.5 E INS RELACIONES AMIS'IOSAS 
tJrILIZllCIOO DEL FI-

TALJ\CIONES, PRE'SUPU= .IN\IFSI'IGAR PRI:X:IOS MEOCADO 
NANCIAMIENl'O. 

ESroS DE INGRESOS Y PRI:X:IOS OFRJ:x:IOOS CLilNI'ES 
G.l\S'roS. 

mP TRANSLAOAR A I.00 VENl'A AL MF.JOR POSTOR 
AND'ALE.S. VENl'.A DE DESEX::HOS 

ANTIBIO 
TICOS. GENEFAL: COOCCER RE.SULTACOS. 

SANIDAD VJ\CUWIS <X»O VACUNAR Y CASTRAR Y ES 
LIMPIE- (Y'.M) VACUNAR y CASI'AAR TABLECER METAS MINIMAS. 
ZA. DESECHAR: ENFERMJS O ROCUPE 

RACICN COSIOSA. 

VENDER 700 ANIMALES AilMEN'IO DE !A PR:>- SUSTI'IU REPRODtcroRAS DE 14 LEC!DlES 
ENOORDAOOS ~ rxx::TIVINID 

CION Y-
AL A00. M:Nl'AR AL 1 ° CAWR DE.SJ:X::ID 

TE. DE REPID 
DESPUES DEL DESTEI'E. 

DUCI'OAAS (U'IJ RFJ\LIZAR ALIMENrA-
OOS PAITTOS AL AOO. 

T.EX:NICOS Uotl DIARIA. 
ALIMEN- C'UII'ADOS A LrolONE.S DES 
TACION. T~rl'OOS. COMJ DESCOLMI= VEMJER LOS CEROOS ENl'RE 
DES'IBI'ES ~ Y EFEX:'l'UAR UN DES- 100 y 110 KG.S. 

'l'El'F.. 

SEGUIR ProGRAMI\ 

ASF.SORJ'.A EX'reRNI\. 
EL 00E SE POOPONGAN C CMJ EFOC'l'UAR M'.Nl'AS 
LOS ASE'SORE'S (.::?-O PREPARAR PARIOS SEGUIR INSTROCCIONES MANUAL 

MEJORAR !A CALIDAD CRUZAS. Cl.M1 ELEGIR SEMENTAL. 
DE IA POBtACION. P~ION DE CRUZAS 

CONI'ROLAA CALIDAD. 

aJNI'ROL DE GRASAS SELDXION DE A.'UMl\L 
SEI.EX:. DE GANAJX). F.EPOODtcroR. SEGUIR INSTRL'CCIONE.S MANUAL • 
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d) .- Inventarios. 

Se llevadn a cabo dos tipos de control de inventarios que son: 

1.- Control físico de la existencia de ganado porcino. 

2.- Control físico de activo fijo. 

1.- El control físico de la existencia de ganado porcino, se llevará 

a cabo a través de fichas diarias y una ficha de concentrado rre!!_ 

sual. Las fichas que se llevarán diariamente son: 

a].- Existencia porcina (ficha No. 1 pág. 98 ) , que será llenada 

por cada llTXl de los encargados de los diferentes lotes de -

la granja, infamando de los trabajos hechos durante el día 

y de las pariciones y rrortandad habidas durante la misma. 

En esta ficha se registrarán las pariciones nuevas, infor-

nando la cantidad de madres que tuviéron cría, indicando el 

núrrero de lechones. 

En los trabajos efectuados. Se indicará en la columna que -

corresponda la cantidad de anim3.les con los cuales se efec

tuó alguno de estos trabajos. 

M::lrtandad se indicará la rrortandad habida tanto de los ani

males señalados caro de los no señalados. 

Observaciones. Se anotará cualquier aclaración sobre los -

trabajos realizados u otra novedad o anorrralidad observada. 

bl .- Concentrado de la existencia Porcina Diaria (ficha No. 2 _ 

pág. 99 l, será llenada por el auxiliar administrativo, en 
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esta ficha se vaciará la información registrada en la ficha de 

Existencia Porcina, y se llevará una hoja para cada uno de los 

siguientes capítulc3: 

- Procreación 

- Mortandad 

- Clasificaci6n 

- Consuno 

- Ventas 

- Diferencia en existencias 

- ~ras 

- Balance 

Ia ficha será llenada de la siguiente fo:rna., en la cdumna de: 

- Referencia. Se anotará el # de lote de donde proviene la info.;: 

mación. 

- Procedencia o destino. Se indicara la procedencia de los an~ 

les que entren y el destino de la salida que se les de. 

- Operación-rovimi.ento. Se anotarán las entradas en tinta negra_ 

y las salidas en tinta roja. 

- Operación saldo. Se anotará el saldo resultante después de ha

ber anotado el rrov:i.rniento en la línea superior. 

- Existencias. Se indicarán únicam:mte los animales señalados. 

- Total. Se registrarán las cabezas que corresponden al m:::>vimi~ 

to anotado en la misma ll'.nea. 

- Sanentales y vientres. Se anotarán los animales mayores reser

vados para la procreaci6n. 

- Lechones. Se anotarán el total de lechones hasta el m::.rrento -

del destete que se efectuará a los 30 días. 

- Hasta 5 rreses. Se anotarán a los animales desde el m:Jm'!llto del 

destete hasta aprox:i.madarrente 5 rreses de edad. 
- Hasta 7 rreses se anotarán a los animales para la venta, desde 
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los 5 tres.es de edad hasta el nanento en que ésta se realice. 

- No m:ircados. Los que entren en ese grupo. 

- Observaciones. Las oue tengan que formularse. 

c).- Concentrado Mensual de Existencia Porcina. (Ficha No. 3 pág. -

100 } , será llenada por el auxiliar administrativo. Se vaciará 

rrensualtrente la informaci6n obtenida en la ficha No. 2. 

Con los datos, asientos, anotaciones. obtenicbs en las fichas_ 

rrencionadas, se obtendrán OJeficientes de interés para el est~ 

dio de la explotaci6n cat0 son: 

l. Coeficientes exactos de procreaci6n y rrortandad. 

2. Análisis de la rrortandad en las diferentes etapas de la vi

da del animal. 

3. Pases de \ma categoda a otra irnrediata superior por razo-

nes de edad. 

4. Totales de salidas por los diferentes conceptos. (Canpras,

consuno y clasificación). 

5. Totales de entradas por los diferentes conceptos. (Conpras, 

procreaci6n, y clasificaci6n). 

6. Cantidad de vientres y sementales echados a servicio. 

En cualquier m::manto la suma de las cabezas que arrojen los títulos 

de existencia deberá ser igual a los saldos que arrojen los títulos 

de Balance nás los saldos de los títulos Procreaci6n, Coltpras, rre-

nos los de Mortandad, Consurro y Ventas. 

Ia ficha de existencia por lo tanto es básica y por lo consiguiente 

no puede haber ningún rrovimíento en que ésta no intervenga, ya sea_ 

tanto entradas CO!lO de salidas. 

Todas las fichas restantes son ccmplementarias y forman la contra-

partida de la prilrera • 



95 

\J.- Se dará entrada a la ficha de "EXISTENCIAS" ¡:or los siguientes 

conceptos y con salida a las fichas de los siguientes títulos 

que se indican: 

a).- Procreaci6n. Por los animales recién marcados o señalados 

de las nuevas pariciones al ingresar con valor contable -

al patrim.:mio. La rrortandad de los an.im3.les que aún no -

han sido marcados o se.;alados, habida hasta el rrorrento de 

la señalada o marcada la suministrará, la colunna de "No 

señalados" de la hoja de rrortandad. La suma de ambas can

tidades dará la procreación total habida. 

b) .- caapras. Por los animales canprados indiferen~te al 

destino que luego se les dará. 

el.- Balance. P0r el total de cabezas en existencia que figu

ran en el inventario del Balance General y con el cual se 

inicia el ejercicio. 

d}.- Clasificaci6n. Por los animales que pasan ¡;x:>r clasifica-

ción o por razones de edad a la categoría inmediata supe

rior. 

el.- Diferencia en existencias. Pueden ser rrotivados ¡:or erro

res incurridos en recuentos físicos anteriores. Debe te-

nerse presente que los recuentos no se efectúan s6lo y -

únicarrente con rrotivo del inventario anual, sino que se -

realizan cada vez que se practiquen clasificaciones, cura 

cienes, etc. 

No existiendo rooo o roortandad no canunicada, esta ficha_ 

debiera saldarse por si miSffi'i en o:::aci6n del Balance Gen~ 

ral. 
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Bl .- Se dar~ salida a la ficha de título de "EXISTENCIAS" por los si-

guientes oonceptos con entrada a las fichas de los títulos que ff_ 

guran a continuación. 

a).- Mortandad. Por la de todos los animales, tanto no señalados 

catO señalados. 

b).- Consuxro. Por los animales sacrificados con destino al consu

no interno del misrro establecimiento. 

c}.- Ventas. Por los aninales vendidos. 

d) .- Balance. Por los animales en existencia, según .inventario -

anual, practicado a fin del ejercicio. 

e}.- Diferencia de existencia. Por los faltantes de cabezas en -

los recuentos periódicos. 

C}.- IDs saldos de las fichas representarán los siguientes conceptos: 

a}.- Eld.stencia. La existencia de animales del establecimiento. 

b}.- Procreación. La procreaci6n total registrada desde el Glti

rco Balance General. 

c).- C011pras. El total de cabezas c011pradas desde el Glt:ino Ba-

lance General. 

d).- Clasificación. La cantidad de cabezas que han ascendido, -

desde el Gltim::> Balance General, a una categoría i.nlrediata, 

superior por edad. 

el. - Mortandad. La rrortandad total tanto de animales no señala--
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señfados, habida desde el últino Balance Gene-

fl .- Consurro. la cant;:idad de cabezas que fueron destinadas al -

c:onsurro interno desde el últirro Balance General. 

g) .- Ventas. La canti;dad de cabezas vendidas desde el último Ba

lance General. 

hl.- Diferencia en existencia. la diferencia en existencias en

contradas desde el últino Balance General. 

i} .- Balance. La existencia total de cabezas al canienzo del -

ejercicio. 



FIOfA No. 1 

EXISTENCIA Pl1RCINA 

Lote No. ___ _ Encargado-------------- Año-- Mes -- D!a __ 

Pariciones TRABAJOS EFECTUADOS Nuevas MORTANDAD 

No. Ma- No. de Castración Señalada Destete Vacunación Lechones ANIMALES SEflALADOS 
dres Lecho- JlO 

nes. Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Señaladus 



FICHA No. 2 
CO'mílFAOO IE LA EXISTENCIA roRClNA DIARIA 

.. 

Hoja No. A cargo de 

Refe- Destino 6 E X I s T E N e I A s U..>chones Observa Fecha reñcia Procedencia Qferación Total P /Seloontal P¡\lientre Lecho Hasta Hasta nu cienes";" nes. 5 nes. 7 mes. Marcaros 
l>bvintiento 

Saldo 

l'bvimiento 

Sal<b 

ltlvimiento 

: Saldo 

f.bvirniento 
. :·, Saloo ..... 

I> fuvímiento 
·. 
·l.:<.-.:>.'.'.'.'· Saldo 

: ' 

:···_:::)·.;···, M:>vimiento . , 
Saldo ¡, 

··lh,•i:l.·,;;) ' M.JvlJniento ··-
t--- -. Saldo 



COOCENTIWD tot:NSlW.. II EXISTENCIA FURCH'l'\ FICHA No. 3 

DETALLE 'IUrAL SEMNI'AL VI~ LBXNES HASTA 5 MESES Hl\STA 7 .MESF.S 

ENI'Rl\DA. 

Carpras 
Procreación 
Clasificación 

Total de Entradas 

SALIDAS ---
Ventas 
Consuro 
M:>rtandad 
Clasificación 

Total de Salidas 

RESUMEN 

Existencia nes anterior 
Entradas 
Sub-total 

Salidas 
Existencia Actual 
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2.- CCNI'OOL FISIQ) DEL ACTIVO FIJO. 

Cada partida del activo fijo, al ingresar debe ser identificada, lo 

cual se obtiene asignando un núrrero a cada una. 

Este núrrero puede fijarse, de acuerdo a las circunstancias caro -

sigue: 

a).- Estampado en parte visible, con pintura indeleble o rre:liante -

una chapita o etiqueta. Tal ocurre en caso de muebles, rnaquin~ 

ria, etc. 

b).- Grabándolo a fuego utilizando rratrices de acero, tratfuldose de 
las herramientas u objetos irenores. 

Por cada partida del activo fijo se llenar~ una "Ficha Individual -

de Activo Fijo", en la cual figurar~ su valor de costo, m:xii.ficaci~ 

nes del misrro, annrtizaciones anuales efectuadas, valor neto y sec

ci6n de donde se hallaba en el últ:úro Balance. 

De las hojas del inventario que correspondan al Activo Fijo debe r~ 

servarse un juego de copias para ser utilizadas en el próxi.no año,

CCITO base para el nuevo inventario, cambiando en el rnisno las tr~ 

ferencias, eliminando las ventas habidas y agregando las acl::Juisici~ 

nes nuevas, si hubiera habido. Con este borradorrrcdificado, se le

vanta el inventario nuevo, rnardindose en el misrro las partidas loca 

!izadas; por las que no estuviesen y debieran eliminarse. 



FIOJA INDIVIDUAL DE rerrvo FIJO 

A...-tivo Fijo No. ____ _ 

Proveedor 

Procedencia 

A Valor Inventario Depreciaci6n 
~ r1 __ ....,. ____ .,..... __ ,._ ___ ....,..¡ 

o 
s 

1 
2 
3 

20 

Fecha Importe 

Qbservaciones: 

% InpJrte 

Detalle del bien --------

Factura COntabilizado Valor inicial 

Valor Neto fud.stencia en la Secci6n 



c.~P ITULO V r • PROCED I M r ENTOS CONTABLES ' 

"EN IA ESCAr.A DE IA PERFECCION NO HAY LIMITES; 

SIEMPRE E.S POSIBLE SUPERARSE, NO IMPORrANOO -

QUE 'I7\N ALTO SE HAYA LLECAfD" • 



CAPITULO VI. PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 

"EN IA ESCAIA DE IA PERFElXION NO HAY LIMI'l'ES; 

SIEMPRE ES POSIBLE SUPERARSE, NO IMPORI'ANOO -

QUE TAN ALTO SE HAYA LLEGADO". 
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l. I~ff!nIUCCitll. 

En la contabilidad agropecuaria se trabaja con valores vivos, que na

cen, crecen, se reproducen y mueren. 

De una finca agricola o ganadera, salen productos a la venta que ge

neralrrente no han entrado y para cuya contabilizaci6n es necesario -

seguir rrétodos especiales, que constituyen la fuente básica de info!_ 

naci6n que pei:mita oontrolar el curso futuro que debe darse a la an

presa agropecuaria para obtener el máx.ino de utilidades, teniendo la 

posibilidad de eliminar las líneas de prcxlucci6n que le reporte p€r

didas, sustituyéndolas por otras más ranuneradoras o ampliando las -

que arrojen rrayores beneficios. 

La contabilidad agropecuaria, al registrar la historia de todas las_ 

operaciones ejecutadas, registra la manera de cano actuan en la ero-

presa los distintos factores internos, permitiendo conocer cuales de 

ellos son favorables y cuales adversos, desde el punto de vista fi-

nanciero. 

Al miSITO tiempo nos refleja muchos de los factores externos que af~ 

tan a la ~resa, tales caro los precios, dificultades de transporte 

etc. 

Al i.nplantar un sistema de contabilidad, se proyecta la adecuada caE. 

tación de todas las operaciones en los registros que establece y de_ 

estos registros emanarán los Estados Finar.cieros, adenás de evaluar_ 

la eficiencia en las operaciones, la prcxluctividad y el desarrollo -

de la anpresa. 
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2.- If'RJRTA'ICIA IE LA comABILIDAD ,4GRJPECUARIA. 

La contabilidad agropecuar.:.a, aún basandose en los conoc:im.ientos de 

la contabilidad ccrnercial, presenta una narcada diferencia, la pri

rrera trabaja con valores vivos y la segurrla con objetos inanimados 

que, no consurren ni aurrentan de núrrero. 

Por lo tanto para llevar una correcta contabilizaci6n de los regis

tros en la ffilJ:)resa agropecuaria, es necesario seguir rrétodos espe-

ciales que no existen en la contabilidad ccmercial. 

El objeto prim:lrdial de la contabilidad agropecuaria es la concep-

ci6n y coordinación racional de las cuentas de los productos del -

trabajo o de las transformaciones de los Capitales Agrícolas o Gan~ 

deros. 

Su utilidad queda manifiesta cuando se concluye que la Contabilidad 

Agropecuaria nos sirve caro tredio de infonnaci6n de el porqué del -

resultado obtenido, constituyendo la fuente básica de infonnaci6n, 

que permite controlar el curso futuro que debe darse a la empresa -

agropecuaria para obtener el rráxiJro de utilidades. 
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,-
2 .- crnI'OOL FISICO DEL ACrIVO FIJO. 

Cada partida del activo fijo, al ingresar debe ser identificada, lo 

cual se obtiene asignando un núrrero a cada una. 

Este núrrero puede fijarse, de acuerdo a las circunstancias a::no -

sigue: 

a).- Estampado en parte visible, con pintura indeleble o rrediante -

una chapi ta o etiqueta. Tal ocurre en caso de muebles, maquin~ 

ria, etc. 

b).- Grabándolo a fuego utilizando matrices de acero, tratándose de 

las herramientas u objetos irenores. 

Por cada partida del activo fijo se llenará una "Ficha Individual -

de Activo Fijo", en la cual figurará su valor de costo, m::xli.ficaci~ 

nes del rnisrro, arrortizaciones anuales efectuadas, valor neto y sec

ci6n de donde se hallaba en el últirro Balance. 

De las hojas del inventario que correspondan al Activo Fijo debe ~ 

servarse un juego de copias para ser utilizadas en el pr6xino año,

caro base para el nuevo inventario, cambiando en el rnisno las tran~ 

ferencias, eliminando las ventas habidas y agregando las ac):¡uisici~ 

nes nuevas, si hubiera habido. Con este borrador irodificado, se le

vanta el inventario nuevo, rrardindose en el miSJtO las partidas loca 

lizadas; por las que no estuviesen y debieran el.11ninarse. 



FICliA INDIVIJXmL DE .l\Cl'IVO FIJO 

Activo Fijo No. - Detalle del bien 

Proveedor Factura Contabilizado Valor inicial 

Procedencia ----------- ------ ----------- ----------· 
A Valor Inventario Depreciaci6n Valor Neto Existencia en la Secci6n 
f-1 
o Fecha Importe % Irrporte s 

l 
2 
3 --

-

20 
-· - , 

_--

_:. 
, 

Obse.IVaciones: 

:-·-·- ---- . -
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l. I~IT~OOCCICH. 

En la contabilidad agropecuaria se trabaja con valores vivos, que na

cen, crecen, se reproducen y mueren. 

De una finca agrkola o ganadera, salen productos a la venta que ge

neraJ.mo..nte no han entrado y para cuya contabilización es necesario -

seguir métodos espe<::iales, que constituyen la fuente básica de infoE_ 

mación que permita o::mtrolar el curso futuro que debe darse a la em

presa agropecuaria para obtener el máxirro de utilidades, teniendo la 

posibilidad de eliminar las lineas de producción que le reporte pér

didas, sustituyéndolas por otras más renuneradoras o ampliando las -

que arrojen mayores beneficios. 

La rontabilidad agropecuaria, al registrar la historia de todas las_ 

operaciones ejecutadas, registra la manera de cato actuan en la em-

presa los distintos factores internos, permitiendo conocer cuales de 

ellos son favorables y cuales adversos, desde el punto de vista fi-

nanciero. 

Al miSITO tienpo nos refleja muchos de los factores externos que af~ 

tan a la empresa, tales cerro los precios, dificultades de transporte 

etc. 

Al ~lantar un sistema de contabilidad, se proyecta la adecuada caE 

tación de todas las operaciones en los registros que establece y de_ 

estos registros emanar1in los Estados Financieros, además de evaluar_ 

la eficiencia en las operaciones, la productividad y el desarrollo -

de la empresa. 
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2.- I~Rfl\ICIA DE LA IDITABILifit\D .4GRJPEOJARIA. 

La contabilidad agropecuar.:.a, aún basandose en los conocimientos de 

la contabilidad canercial, presenta una marcada diferencia, la pri

nera trabaja con valores vivos y la segunda con objetos inanimados_ 

que, no consumen ni aumentan de núrrero. 

Por lo tanto para llevar una correcta contabilizaci6n de Jos regis

tros en la empresa agropecuaria, es necesario seguir nétodos espe-

ciales gue no existen en la contabilidad ~cial. 

El objeto pr:irrordial de la contabilidad agropecuaria es la concep-

ción y coordinación racional de las cuentas de los productos del -

trabajo o de las transformaciones de los Capitales Agrícolas o ~ 

deros. 

Su utilidad queda manifiesta cuando se concluye que la Contabilidad 

Agropecuaria nos sirve cetro rred.i.o de infonnaci6n de el porqué del -

resultado obtenido, constituyendo la fuente básica de informaci6n, 

que permite controlar el curso futuro que debe darse a la atrpresa -

agropecuaria para obtener el náxim::> de utilidades. 
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G~FICA DEL SISTEMA 

DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

Ca\l?robantes 1 Ccrnorobantes 1 
de Ingresos de Egresos 

Ccnprobantes I Notas de Remi 1 Reporte 
Varios si6n Vales, Sal Ent .Alm. 

Póliza de l 1 

Póliza de 
Ingresos Egresos 

... ... 

Registro de Ingresos y 
Egresos 

. 
' ' ' 

' Pase Diario ' ' ' Pase Mensual ' ' 
Formulaci6n ' ' 
Anual o Mensual 

MensualITEnte igual a. 

AUXILIARES = 1 
Bancos 
Cuentas ¡:or 
Cobrar 
Al.nacén 
Gastos 
~ .. ~ 

1 l P 6 1 i z a s de 

Registro de Opera-
ciones Diversas. 

1 
1 

1 -1 --1 -~ .-' ' 1 -' ' 1 . -.... -·· ~.; 

DIARIO GENERAL 

Resll!rel\ t-t:msual 
de cada uno de 
los registros. 

' 1 
1 
1 
1 

W.YOR ~ j-:-
T 

+ 
+ 
.¡. 
..¡. 
..... .... 

ESTADOS FINANCIER0.5 

Edos.de Situaci6n 
Financiera. Resul 
tados y de Origeñ 
y Aplicación de 

Recursos. 

, 

Diario 

Registro de 
Ent. y Sal.Alm. 

----~ -~ 

AUXILIARES 
Proveedores 
Cuentas pOr 
Pagar 
Sueldos 
Ventas 
etc. 
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DISENO DEL SISTEMA 

La. docummtaci6n que se errpleé en la tramitaci6n de las operaciones_ 

de la granja, irá en función a la irrportancia de la misma, pero se -

tratará de evitar papeleo inútil en la docum=ntación. 

Es de reconendarse, la unifotmidad tanto en la tramitación de las -

operaciones caro en la docurentaci6n, pues en esta fonna se evitarán 

er:rores, pérdidas de tiemp:::l y trabajo infructuoso. 

Para efecto de llevar a cabo la contabilización de las operaciones -

de la granja. Se usará el SIS'l'El'1A DE POLIZAS DE TRES REGISI'roS, que_ 

satisface plenammte las necesidades contables, ya que sus ventajas_ 

son suficientes para establecer un control de las operaciones. 

Póliza de Ingresos: 

Se usará esta p6liza para anotar los ingresos provenientes de las -

oferaciones efectuadas, describiendo en el cuerpo de la miSml, las -

cuentas que resulten afectadas, as! caro la explicación de dichos :i!!_ 

gresos. 

La póliza se elalxlrará con una copia, tomando caro base los C<Xll)ro-

bantes, apegándose siempre a la narenclatura del Catálogo de Cuentas 

al afectar las cuentas correspondientes. 

Una vez hecha la p6liza será pasada a la revisión y autorizaci6n. In 

rrediatanente después se procederá a su anotación en el registro de -

p6lizas de Ingreso, en donde se le dará el núrrero que p.rogresivanen

te le corresponda; con la copia se hará el registro en los auxilia-

res correspondientes, archivándolas finalrrente. 



POLIZA DE INGRESOS: Fecha: 

Cuenta Sub- Nanbre Parcial Oebe Haber cuenta 

. . . 
. ·. 

\ . 

.. . 
.·· 

CXN:El?'l'O Sl.IMS 

Hecho Por 1 Revisado 
1 

Autorizado: Diario: .AWc: P6l.No. 

Póliza de Egresos: 

Esta p6liza servirá para registrar todos los egresos que se efectúan, 

forrrulándose con los datos que constan en los doculrentos que hayan -

significado una erogación, anotarrlo en el cuerpo de la misna, las --

cuencas afectadas, de acuerdo con el Catálogo de Cuentas, se ¡::ondrá -

tanbién una breve explicación del rrotivo que originó el egreso, agre

gWose a dicha póliza los ~robantes que la justifiquen. 

El trámite que deberá darse a esta póliza será el !T\iSl!X) que se descr!_ 

bi6 en el caso anterior. 



POLIZA DE EGRESOS: 

CHEQUE POLIZA 

Cuenta Sub-
Nc:rrbre Parcial Debe Haber cuenta 

Sumas 

Hecho por: Revisado Autorizado: 1 Aux. ¡ Diario Pól.No. ¡ 

?6liza de Diario: 

En esta póliza se anotarán todas aquellas operaciones en las cuales no 

intervienen m:>vimientos descritos en las p6lizas anteriores. 

Al igual que las pé>lizas anteriores se dará una explicación de la ope

ración que origin6 el cargo y estará sujeta a revisi6n y autorización. 



POLIZA DE DIARIO 

Cuenta 

a::.NCEPI'O: 

Hecho por: 

Sub-
Cuenta 

Autorizado: 

Fecha P6liza NO. 

Parcial Haber 

Auxiliares: Diario: 
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Registro de P6lizas de Ingreso: 

Se utiliza para anotar las p5lizas de ingreso efectuando las cuentas 

descritas en las mismas. 

Mensualrrente se sumarán las colurma.s de las cuentas afectadas proce

diéndose a formular la concentración al Diario General. 

Registro de Póliza de Egresos: 

Se utiliza para anotar las p5lizas que hayan significado una salida 

de efectivo; afectando las cuentas ttencionadas en dichas p5lizas. 

~ualnente se sumarán las colU1TU1as afectadas procediéndose a formu 

lar la concentraci6n al Diario General. 

Registro de Póliza de Diario: 

En este registro se anotarán las pólizas de diario y tendrá tantas -

columnas caro sean necesarias. 

Mensualmante se sunarán las columnas afectadas procediendose a formu

lar la concentración al Diario General. 



REGISTR:> DE PC)LIZAS DE INGRESO 

P61. Banoos Varias Cuentas 
Fecha 'Concepto Haber Haber Haber 

No. Debe Irrporte Nalt>re 

REGISTro DE POLIZA DE EX;RF.SQS 

P61. Bancos Fecha Concepto Debe Debe Debe 
Varias Cuentas 

No. Haber In{lorte Nccrbre 



REGISTR:> DE POLIZA DE DIARIO 

Fechcl 

.. 
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Libros Awdliaxes. - Es donde se refleja el análisis de las operaci~ 

nes contables, pudiendo clasificarse en: 

1. - Libros Tabulares que contendrán determinados datos caro son: 

- fecha 

- concepto 

- referencia 

- y una serie de colurrnas en donde se llevará el detalle de las 

cuentas y subcuentas. 

Ventajas: 

a) • - A simple vista nos rruestran una expresión sintética de 00!!. 
ceptos en fonna de cuadro sin6ptico. 

b) .- Hoja por Hoja se verifica la c:orrecci6n m.m&ica. 

Desventajas: 

a) • - Un costo muy elevado en virtu:i de que no siertpre se utili

za toda la hoja habiendo desperdicio de espacio. 

2.- Los auxiliares se podrán llevar tarrbién en tarjetas sustituibles 

teniendo las siguientes ventajas: 

a).- ~cil r:trJvilizaci6n de acarodami.ento en fonna alf~tica. 

b) .- Expansión indefinida ya que a cada cuenta o subcuenta se -

le abrir§ una tarjeta. 

Desventajas: 

a).- Extravío de alguna tarjeta por personal mal intencionado. 

Estas o~aciones se deberán registrar en 6rden crorol6gic:o y cons~ 

cutivo que peJ::!tlitan lograr asientos que faciliten su rápida locali

zaci6n. 



LIBRCS PRll'CIPALES: 

a).- Libro Diario. 

bl .- Libro Mayor. 

llS 

c) .- Libro de Inventarios y Balances. 

a).- Libro Diario General.- l.d funci6n de este libro, es registrar en 

6rden cronológico todas las operaciones, dicho registro se real.f. 

za a través de partidas dencrni.nadas asientos, estos pueden ser -

sintiles o c:a:ipuestos; en los prin'eros solanente intervienen dos_ 

cuentas, una de cargo y otra de abono. 

Los asientos catpuestos son aquellos en los que intervienen nás 

de una cuenta para cargo o para abono. 

En este sistema se llevará el Diario Tabular de 24 coll.m'laS. 

b) .- Libro Mayor.- Es aquel que concentra las cuentas otorgando para_ 

cada una de ellas una hoja cuya infonnaci6n le es transferida -

del diario. 

c).- Libro de Inventarios y Balances.- Este libro concentra er. prin

cipio los inventarios, así o::rro también, los Estados de Situa

ción Financiera que se practican cada año. 



LIBro DIARIO GENERl\L 

MES DE: 

Fecha CONCEPTOS Ref. BNrns PROVEEIX>RES aJENrAS X Pl\G.l\R VARIAS CUENI'AS 
o H D 11 D H D H 

(Concentración de los 

registros de las P6li 
zas). 

1 ---- l 

""-L--- ~ 

'' 



LIBOO Wl.YOR 

Nanbre de la Cuenta 

(Concentración del 

Diario General). 

Debe Haber Saldo 



¡,....--
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LIBro DE INVENl'ARIOS Y BAUIN:ES. 

1 
2 

3 

/ ... __________ 
Las diferentes colunnas tienen el siguiente uso: 

(1) • - Se usa para anotar los ncmbres de las diferentes cuentas o gru

pos de valores que intervienen en los Balances o Inventarios. 

En el caso de los Balances en esta misma columna se anotarfu1 -

las denaninaciones de los distintos grupos de cuentas en que se 

divide un Balance. 

(2) .- Se emplea para rrarcar los valores de las distintas cuentas que_ 

intervienen en el Balance, o los oontos individuales de los va

lores del Inventario. 

(3).- En ella se anotan para el caso del Balance, los rrontos de los -

grupos del circulante, fijo o diferido, y en el caso del Inven

tario el nonto de cada uno de los grupos de valores que en él -

intp..rvienen. 

(4).- Ya sea que se trate del Inventario o del Balance en esta colum

na se anotarán los valores del activo, del pasivo y del capital. 
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Estados Financieros: 

Si quisieranos darnos cuenta del estado que guarda la negociación de~ 

des el punto de vista de obtención de pérdidas o ganancias¡ con los -

registros de los libros, la apreciación que se hiciera presentaría -

múltiples deficiencias, puntos obscuros, dificultades de interpreta-

ci6n, y lo que es né.s importante, inexactitud en diversos aspectos. 

Por esto la culminación de la contabilidad son los Infames Contables. 

De estos los rrás usuales y mayormente conocidos son el Estado de Si-

tuación Financiera, el Estado de Resultados; garticularizando el con

cepto de Estado de Situación Financiera, lo definirem:JS ceno el esta

Cb que nos muest.ra razonabl~te la situación financiera de una em-

presa en un m::xrento detenninado, :clasificado caro estado principal ya 

que es un Estado que proporciona, todos los bienes de propiedad de la 

empresa así CCXlO pasivos a cargo de la misnu, el Capital Social y la 

utilidad tTOstrada abajo de éste últino rengl6n, es decir, el Estado -

de Resultados, se cc:rnplenenta con este Estado y no puede subsistir 

ninguno solo, ésta es la razón de su presentación o:mjunta. 

Estado de Resultados al igual que el Estado de Situación Financie.ra,

es de s1.11a importancia la formulación del Estado de Resultados ya que 

coro se rrencion6 anteriormente está involucrado en el Estado de Situ~ 

ci6n y representa la utilidad o pérdida habida en un período detenni
nado. 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos.- Es el Estado Financi.o:m -

que tieoo por objeto nnstrar la fuente de los recursos con que ha CO!! 

tado la empresa durante un período determinado, y la aplicación que -
se le ha dado a dichos recursos. 

La base para la elaboración del Estado de Origen y Aplicación de Re-

cursos, es el Estado de Situación Financiera entre dos periodos o ---
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ejercicios, por lo que cae dentro de la clasificaci6n de dinámico ya 

que involucra cierto período de tianpo considerando a dos ejercicios. 

cabe mencionar para aclarar este Estado los conceptos que integran -

el Origen de los Recursos y la aplicación de los mism::is. 

ORIGEN DE RECURSOS: 

1).- Utilidad de la e:rpresa. 

2).- Aurrento del capital. 

3).- Disminuciones en los Valores de Inversiones. 

4).- Aumento en los Valores de Obligaciones. 

APLICACICN DE WS RECURSOS: 

1).- Pérdida en los resultados del ejercicio. 

2).- Disminuciones del Capital. 

3).- Aumento en los Valores de Inversiones. 

4).- Disminuciones en los valores de obligaciones. 



CODIFICACION DEL CATALOGO DE CUENTAS. 

lº DIGITO AGRUPACION DE LA CUENTA 

2º DIGITO CUENTA PRINCIPAL 

3º DIGITO CUENTA DE ANALISIS 
-40 DIGITO SUBCUENTA DE ANALISIS 

5º DIGITO SUBDIVISION DE ANALISIS 
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CATALOGO DE CUENTAS 

1000 ACTIVO 

1100 ACTIVO CIRCULAJ.'llTE 

1110 Activo Disponible 
1111 Caja 
1112 Bancos. 

1120 Cuentas por Cobrar 

1121 Cuentas por Cobrar Clientes 
1122 Deudores Diversos 

1123 Documentos por Cobrar 

1130 Inventario de Ganado 
1131 Existencia de Ganado Porcino 

1140 Inventario de Trabajo 
1141 Almacen de Granos y Forraje 
1141. l Alimento para reproductoras 
1141. 2 Alimento para preiniciaci6n 
1141. 3 Alimento para iniciaci6n 
1141. 4 Alimento para crecimiento 
1141.. 'i Alimento para desarrollo 
1141.6 Alimento para engorda 
1142 Almacén de curativos y preventivos 

1200 ACTIVO FIJO 
1210 Terreno 
1220 Casa habitaci6n 
1220.1 Oficina 
1220.2 Casa del Velador 
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1230 Pié ae Cr!a 

1230.1 Existencia de Verracos 

1230.2 Existencia de Vientres 

1240 Instalaciones Pecuarias 

1240.1 Bodega 

1240.2 Cercas y Alambrados 

1240.3 Zahúrdas para Verracos 

1240.4 Zahúrdas para cerdas vac!as 

1240.5 Zahúrdas para gestaci6n 

1240.6 Zahúrdas para maternidad 

1240.7 Zahúrdas para cerdas de iniciaci6n 

1240.8 Zahúrdas para desarrollo 

1250 Maquinaria y equipo agropecuario 

1260 Equipo de transporte 

1270 Otros equipos 

1280 Mobiliario y equipo de oficina 

1300 ACTIVO DIFERIDO 

1310 Gastos de explotación diferidos 

1320 Gastos pagados por anticipado 

1320.1 Intereses pagados por anticipado 

1320.2 Primas de Seguro 

1330 Gastos para amortización 

1340 Gatos de organización 

1340.1 Gastos de instalación 

1340.2 Otros gastos por amortizar 

2000 PASIVO 

2100 

2110 

2111 

2112 

2113 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por pagar 

Acreedores diversos 

Proveedores 

Documentos por pagar 



3000 

2114 

2115 

2115. l 

2115. 2 

2115. 3 

2200 

2210 

2220 

2230 

2240 

2300 

2310 

CAPITAL 

3100 

3200 

3300 

3400 

3500 

3600 
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Intereses por pagar 

Provisi6n para obligaciones diversas 

Provision para cuotas del r.M.s.s. 
Provisi6n para impuestos 

Sueldos y salarios por pagar 

PASIVO FI,JO 

Préstamos de habilitación o av!o 

Préstamo refaccionario 

Préstamo hipotecario 

Documentos a largo plazo 

PASIVO DIFERIDO 

Cobros anticipados 

Capital Social 

Reserva Legal 

Resultados de Ejercicio 

Resultado del Ejercicio 

Utilidades por realizar 

Superávit por valuaci6n de inventarios 

CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO 

1230.1.a Agotamiento de verracos 

1230.2.a Agotamiento de vientres 

1220.1.b Depreciaci6n de la oficina 

12 2 O • 2 . b Depreciaci6n de la casa del Velador 

1240.l.c Depreciación de bodega 

1240.2.c Depreciaci6n de cercas y alambrados 

12 4 O • 3 • e Depreciaci6n ele las zahúrdas para verracos 



1240.4.c 

1240.S.c 

1240.6.c 

1240.7.c 

1240.8.c 

1250.d 

1260.e 

1270.f 

1280.g 
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Depreciación de la zahúrda para cerdas vacias 

Depreciación de la zahúrda para gestación 

Depreciación de la zahúrda para maternidad 

Depreciaci6n zahúrda p..tra cerdas de iniciación 

Depreciación de la zahúrda para desarrollo 

Depreciación de rraquinaria y equipo agropecuario 

Depreciación de equipo de transporte 

Depreciación de otros equipos. 

Depreciación de m:lbiliario y equipo de oficina 

4000 CUENTA DE RESULTADO. DEUDORAS 

4100 

4110 

4120 

4130 

4131.1 

41.31.2 

4131. 3 

4131. 4 

4131. 5 

4131.6 

4131. 7 

4131. 8 

4131.9 

4131.10 

4131. ll 

4131.12 

4131.13 

4131.14 

4131.15 

COSTO DE ENGORDA DE GANADO 

Costo de alimento 

Mano de obra directa 

Gastos de explotación 

Sueldos 

Papelería y artículos de escritorio 

Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo 

Servicio de Veterinario 

Impuestos y Derechos 

Combustibles y lubricantes 

Conservación y m:mtenimiento de instalación 

Comunicaciones (Teléfono, telégrafo y correo). 

Vacunas y medicamentos 

Primas de seguro 

Depreciaciones y agotamientos 

Muerte de ganado 

Cuotas al I.M.s.s. 
Luz y gas 

\/'arios 



4132 

4140 

4141 

4142 

4143 

4144 

4145 

4146 

4147 

4148 

4149 

4150 

4151 

4152 

4153 

4154 

4160 

4161 

4162 

4163 

4164 

4165 

4166 

4167 

4170 

4171 

4172 

4180 

41&1 

l2ó 

Ajuste por valuaci6n de inventarios de ganado 

Gastos de Administraci6n 

Sueldos 

Control Sanitario 

Honorarios 

Gastos legales 

Papelería y útiles ae escritorio 

Teléfono, telégrafo y correo 

Luz y gas 

Utiles y gastos de aseo 

Seguros y fianzas 

Depreciaciones y agotamiento 

Impuestos varios 

Conservación de construcciones 

Asistencia Técnica 

Varios 

Gastos de Venta 

Sueldos 

Control Sanitario 

Honorarios 

Fletes y acarreos 

Comisiones 

Impuestos varios 

varios 

Gastos Financieros 

Intereses pagados 

varios 

Otros Gastos 

Pérdidas por materiales obsoletos 



4132 

4140 

. 4141 

4142 

4143 

4144 

4145 

4146 

4147 

4148 

4149 

4150 

4151 

4152 

4153 

4154 

4160 

4161 

4162 

4163 

4164 

4165 

4166 

4167 

4170 

4171 

4172 

4180 

4161 

l2ó 

Ajuste por valuaci6n de inventarios de ganado 

Gastos de Administraci6n 

Sueldos 

Control Sanitario 

Honorarios 

Gastos legales 

Papelería y útiles ae escritorio 

Teléfono, telégrafo y correo 

Luz y gas 

Utiles y gastos de aseo 

Seguros y fianzas 

Depreciaciones y agotamiento 

Impuestos varios 

Conservación de construcciones 

Asistencia Técnica 

Varios 

Gastos de Venta 

Sueldos 

Control Sanitario 

Honorarios 

Fletes y acarreos 

Comisiones 

Impuestos varios 

Varios 

Gastos Financieros 

Intereses pagados 

Varios 

Otros Gastos 

Pérdidas por materiales obsoletos 
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5000 CUENTA DE RESULTADOS ACREEDORAS 

5100 VENTAS 

5110 Ventas de ganado 

5120 Ventas de desecho 

5200 GANANCIA EN INVENTARIOS 

5210 Aumento por nacencias 

5220 Aumento por cambios de edad 

5300 OTROS INGRESOS 
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MANEJO DEL CA'l'AIJ:XX) DE CUENI'AS TIPO. 

S6lo se tratar§. en este punto aquellas cuentas que son peculiares en 

el negocio ganadero, ya que todas las de.tl'ás cuentas reciberi el misno 

tratamiento que cualquier otra errpresa. 

CU en ta 

Sub cuenta 

1130 

1131 

Se carga por: 

Se abona por: 

?u naturaleza es deudo~a 

INVENI'ARIO DE GANAOO 

Existencia de ganado porcino 

LJ:ls aunentos por nacencias 

Los aumentos por cambios de edad (Peso). 

La o::mpra de lechones para engorda 

Salida para la venta. 

Bajas o muertes (Pérdidas fortuitas). 

El translado de vientres a reproduo::i6n. 

Su saldo representa el valor de la existencia de ganado. 

cuenta 
Sub cuenta 

1230 

1230.1 

Se carga por: 

Se abona por: 

Su naturaleza es del.ldora. 

PIE DE CRIA 

Existencia de Verracos: 

La canpra de verracos para reprodua::i6n 

Salida por ventas de desecho 

No ser aptos CCTJO reproductores 

Muerte (pérdidas fortuitas). 

Su saldo representa el valor de la existencia de reproductores. 

1230.1.a Agotamiento de verracos 

Se carga por: El ténnino de vida útil cono reproductor. 

Se abona p.·r: El :Lnporte del agotamiento de la existencia de verracos. 
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Su naturaleza es acreedora. 

Su saldo representa la depreciaci6n afectada de nuestra 

existencia de Verracos. (Pérdida del valor por uso). 

Observaciones: 

La existenc.:.'l. de verracos se irá saldando contra agota

miento de verracos al término de su vida útil. 

Sub CUenta 1230.2 Existencia de Vientres 

se carga por: 

La canpra de vientres para reproducción. 

El traspaso de vientres de nuestra existencia 

de ganado a reproducci6n. 

Se ab:>na por: 

Las salidas por venta de deshecho. 

No aptas can:> reprcductoras. 

Muerte (Pérdidas fortuitas). 

Su naturaleza es deudora. 

Su saldo representa el valor de existencia de reproductoras. 

1230.2.1 

Se carga por: 

Agotamiento de vientres 

El término de vida útil CQOCl reproductoras. 
se abona por: 

El .importe calculado del agotamiento de existencia de 

vientres. 

Su naturalez es acreedora. 

Su saldo representa la depreciación afectada o pérdida de valor 

de la existencia de reproductoras. 

Observaciones: 

Las existencias de vientres se saldarán contra el agotamiento -

de vientres al ténnino de su vida útil. 



CAPITULO VI 1 • CONSTRUCC 1 ONES E I ¡·~STALAC I Ol'IES 

CEDER ANl'E UN OBSl'ACULO ES CCMJN A 

LOS DEBILES; VENCERID, A LOS SU

PERIORES. 
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CAPITULO VII. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES. 

l.- Introducción. 

t.aS instalaciones representan uno de los mayores gastos preliminares 

en la crianza de los cerdos. Debido a la inversi6n inicial requerida, 

la decisi6n para el sistema a usar es muy :in;iortante. 

Construcciones y equip:J son factores que intervienen en una forrna di

recta en la prcduc::::ión del cerdo, la carencia de un equi[XJ apropiado, 

resulta perjudicial provocando ~rdidas. Para lograr una optimizaci6n 

de las instalaciones y del equiFQ, hay que aj~tar perfectairente los 

diseños de ventilación, aislamiento, suplerentaci6n del calor y cons
trucci6n del piso que pennita que funcione el sistema. 

Uno de los aspectos más importantes y que con mayor cuidado debe ana

lizarse es la localización de la granja, el inpacto económico que ti~ 

ne es definitivo y de alto grado de significaci6n porque una vez se-
leccionado el lugar más adecuado y ejecutado el proyecto no se tiene_ 

la flexibilidad en cuanto a corrección, simplenente se hizo una elec

ci6n adecuada o inadecuada. 

Las instalaciones deben ser planificadas previammte y de acuerdo a -

cada lugar después de haber escogido los terrenos adecuados con las -

debidas condiciones geográficas, con la orientaci6n y ambientaci6n -

precisa. 

ü:>s requerimientos esenciales de las construcciones son: 

a).- Higiene. 

b).- Funcionalidad. 

e).- F.concnúa. 
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a).- La higiene puede alcanzarse cuando las construcciones son rea

lizadasbajo una técnica apropiada que facilite el aseo y a la 

vez ayu:ie a prevenir y a controlar las enfennedades y sobre to 

do lograr el desarrollo vigoroso y saludable de los animales. 

b).- Funcionalidad. Para facilitar el trabajo y reducir los costos, 

al obtener los animales una eficaz atención en el manejo y al!_ 

m:ntación, ello repercute en su salud y irejora por consiguien

te en los rendimi.entos econánicos de la explotación. 

c) .- ~nanra, es un factor que determina el éxito en la explota--

ci6n, ya que pennite que la airortizaci6n se alcance a corto -

plazo. 

El tipo de construcciones elegido deberá.estar partícula.mente de -

acuerdo con el clina, calidad del ganado y sistema de explotaci6n. 
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2.- carcacter!sticas generales. 

La localizaci6n es uno de los puntos nás importantes debido a que hay 

que temar en consideraci6:1 diferentes factores, caro son terreno, --

agua, forrajes, nercados, vias de carunicación y energía eléctrica. 

La cercanía a los nercados, asegura la venta fácil de los productos y 

al rrú.SllO tiaapo las vías de comunicación no presentarán ningún probl~ 

ma para el fácil traslado de los aninales haciendo bajar los costos -

de transp:¡rte. 

Las instalaciones o construcciones deben orientarse en los clilllas tero 

plados, de preferencia al Sureste, para que al rrediodía no sean tan -

calientes, en los cálidos un ¡:eco hacia el norte y en los fríos hacia 

el Sur, en éstos es más recarendable el tipo de una sola é'J 3., para -

que durante el mayor tiempo reciban los rayos solares. 

Las funciones y requisitos de los edificios y equipo para ¡:orcinos 

son similares a los de cualquier otra especie de ganado, pero se pone 

~yor atenci6n en el control de la tem_:ieratura porque los porcinos -

son muy sencibles a los extrerros de calor y frío. 

La localizaci6n del edificio dentro de éste punto y los factores a -

considerar son los siguientes: 

a).- Drenaje. 

Debe estar situado lejos de los edificios, el drenaje de las -

instalaciones y corrales no del::en ir a dar a vías de agua que 

terminen en lagos o ríos. 

b) .- Planes futuros de expansión. 
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En caso de existir esto, hay que dejar espacio para más edifi

cios, los cuales se pueden localizar adecuadarrente con rela--

ci6n a las vías de acceso y a los depósitos de alirrento. 

c) .- Vientos dani.nantes. 

Hay que tarar en cuenta la frecuencia y direcci6n de los vien

tos, rnás c:uarrlo se ha decidido utilizar el sistena de corrales 

abiertos. 

dl .- Ali.nento y acceso al wercado. 

Hay que planear el ll'OVimiento necesario para los.operarios, 

los animales y el equipo. 

el.- Acceso o disponibilidad a fuentes de agua, líneas el~icas. 

Esto es importante pués de no tener acceso a éstos, requerire

rros de hacer construcciones e instalaciones especiales. 

La construcci6n debe verificarse con los rrateriales propios de la -

región, en esta forrra se eligirán materiales rnás econánicos y resi~ 

tentes de que se pueda disponer, ya sea para construcciones fijas,

mSviles o portátiles. 

El terreno dorx:l.e se construyan los chiqueros deberá ser plano para_ 

facilitar el iranejo de los animales. 
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3.- Construcciones. 

Las construcciones y equipo son factores que intervienen de una forma 

directa en la produC'Ci6n del cerdo por lo que es conveniente se taren 

en cuenta algunas cuestiones que deben ser resueltas por el criador,

pero si solucionanos el mayor número de éstas, mayor será el grado de 

éxito de nuestro negocio. 

El orden no significa que alguna tenga más importancia que otra, sino 

por el contrario exponemos que existe una íntima relaci6n de las unas 

con las otras. 

a).- Sistara de alitrentaci6n. 

b).- Núnero de cerdos por zahúrda. 

e).- Superficie por cx::are:lero. 

di.- Disposici6n y tipo de zahúrda. 

e).- Tipo de li.npieza. 

f).- Terrperatura. 

g).- La construcción propiarrente dicha, sistema de aislamiento y el -

suelo. 

h).- Ventilaci6n. 

i}.- Iluminación. 

j ) . - Elebederos. 

Una vez que hayanos analizado lo que necesitanos o deseanos podrenos_ 

con facilidad planificar las construcciones que han de alojar a nues

tro ganado. 

La mayada de las muertes de los cerditos recien nacidos son ocacion~ 

dos por el frío y los aplastamientos, factores que pueden ser evita-

dos cuidando el ant>iente y el alojé"':'.iento. 

Los materiales influyen en la resistencia, duraci6n higiene y costo -
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de la construcci6n, interesa conocer su catp:lrtamiento ante los ·agen

tes atm:>sf&icos caro es el aire, el agua, el calor, asf caro a las -

cargas y cheques a que se haya sanetido. 

El espesor de la pared juega un papel im¡;x:lrtante, pues aurrenta la ma

sa calorífica y por lo tanto la capacidad térmica del muro, los muros 

exteriores con altura de 1.40 mts. deben apoyarse sobre sólidos ci--

mientos, siendo el grueso en relación al rraterial empleado, los muros 

interiores a base de hormigón armado, exígen nenas espesor, pero son 

más fríos, igual.rrente la rradera tiene aplicación en las divisiones i!!_ 

teriores, siendo ideal para la hurredad pero m:!nos durable, los muros_ 

en general del:en reunir aunado a una resistencia apropiada a su dime!:! 
sión y altura, la mayor impermeabilidad y no pror:orcionar una excesi

va conductibilidad del calor, así caro ofrecer una superficie, fácil 

de limpiar a prueba de ratas. 

La construcción de locales para cerdos en las regiones tropicales de

be basarse principalmente en la regulación de la temperatura, debido_ 

a que sólo registrarán frío en algunos rneses del invierno, variando -

mucho de un día a otro y a1JIOOI1tando usual.rrente durante el día. 

IDs cerdos se desarrollan de m:xlo irás econánico y mantienen mejor su_ 

salud únicamente cuando las condiciones de alojamiento son favorables. 

La temperatura favorable para el cerdo es de 16º e, por lo menos para 

los cerdos de engorda. En primavera-verano el calor puede afectar a -

la producción, cuando la temperatura ambiente es superior a 27ºC. Es

to puede solucionarse con una buena orientación y wediante sanbras. 

En la explotación intensiva se requiere mayor eficiencia que satisfa

ga las necesidades de los animales y se pueda aprovechar mejor la ma

no de obra al rrenor costo. 

La porqueriza o zahúrda debe estar techada en una de sus partes para_ 



137 

que el cerdo esté proteqido de la lluvia, tenga sarbra suficiente en 

época de calor y abrigo conveniente en la de fr!o. 

U::ls techos deben de const>:"Uirse de materiales que sean malos conduc

tores del calor y de capacidad ténnica poco elevada, con objeto de -

no provocar condensaciones del vapor acuoso aspirado por los anina-

les. 

Gereralmente las puertas de las porquerizas son de tres tipos: 

1).- Las que carn.mican los separas con los patios o parques. 

2).- Las que proporcionan acceso de los rn.isrros parques hacia el ext~ 

rior. 

3).- Las interiores que canunican de un departammto con otro o és

tos con el pasillo de servicio. 

El material para su construcción puede ser de madera, lámina de hie

rro o tubos del rnisrro material. Las del pr:irrer tipo que caaunican -

los separas con los parques, deberan abrir hacia éstos, pudien:io ser 

tarrbién de vaiven para que los marranos entren y salgan a voluntad,

debiendo estar reforzado el lugar donde enpujan los cerdos. Las se

gundas que proporcionan acceso de los parques hacia el exterior, te!!_ 

drfu1 mayor anchura para facilitar la salida del ganado, pero con.ser

vando sienpre la misma altura. La anchura de los interiores no debe_ 

ser menor a o.so mts. a f!n de facilitar el-paso de carretillas para 

aseo de los separas. 

Las ventanas se prefieren las que abren hacia a&;, .. :ro a f1n de poder 

evitar corrientes de aire en invierno o en lugares dorx:le soplan vi-

entes fdos. 

El piso será :íJrpemeable, si &ita condici6n no se lleva los excralle!!. 

tos y residuos alin'enticios liquidas impregnan el pavi.Ioonto, convir-
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tiéndolo en un excelente medio de cultivo para toda clase de micro

organisnps poniendo en peligro la salud de los animales, sin errbar

go estos piso resultan danasiado fríos en invierno, debieiido dotar

les una cama limpia y abundante para que se hechen los animales. 

Los pisos de rejilla hasta el m::rrento actual, son la solución rro::l~ 

na para la higiene y salud de los puercos, así ccm:J el ahorro así -

caro el ahorro de mano de obra en el aseo de los pisos de las ins~ 

laciones, debido a que tienen la ventaja de que se limpian por si -

solos, evitando la humedad y facilitando la debida aereaci6n, todo_ 

lo cual justifica su mayor costo. 
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4.- Instalaciones. 

Es .i.mfx>rtante señalar que en los catederos se debe tener gran cuidado 

en su construcci6n y diseño, ya que representa el desperdicio de los 

al.irrentos, sobre todo si se tiene en cuenta que representa el 80% del 

costo de la cr!a de cerdos. ü:>s principales requisitos son: Que tenga 

la cantidad necesaria de alimentos y fácil acceso para los cerdos en 

cada edad, tolerando el mínim:> de desperdicio posible. 

Deben ser higiénicos, fácilrrente l.i.npiables. su instalaci6n se hará -

de m::ido que permita al granjero su uso sin malgastar el pienso* por -

su parte y sin causar nolestias a los cerdos. 

Lo nás popular y barato es la reja tubular frontal, sujeta fuertemen

te a la pared y que su¡xme muy pocó gasto, sin enbargo, resulta más -

ventajoso la artesa con tapa de reja rrovible, pues permite colocar el 

pienso a cualquier oora. 

Carederos autaráticos. Estos autoalirrentadores de madera y de metal -

dan buenos resultado y pueden usarse caro parte de los corrales con -

econanía. 

Bebederos. Una cosa que no puede faltar en la zahlirda, es el behe:iero, 
habiendo tres tipos de ~tos: 

a).- Fijos. 

b) .- Portátiles. 

e).- Autc:lláticos. 

a).- Los bebederos fijos. Pueden ser de carente de fonna sanicircu-

lar, sin ~gulos ni aristas, con las t:enninaciones redondeadas estos 

* Pienso.- Sin6n.ino de Provi.si6n. 
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bebederos deben asearse desde el exterior sin introducirse al local_ 

y pueden ser de agua corrediza, es decir, a:mtinuos, o individuales, 

cuando se dispone de suficiente agua son preferibles los primeros, -

debido a su higienizaci6n los cerdos siewpre taran agua línpia y nlJ!! 

ca se ensucia, evitando así las enfenredades. 

No es aconsejable situar este tipo de bebederos a continuacicSn del -

canedero separados sólo por una divisi6n, debido a que adatás de ser 

la causa de la hurredad en el separo, el cerdo ensucia más el agua -

con el alimento que trae en la boca. 

b) .- LJ:>s bebederos portátiles pueden ser de hule o l~na dotado de 

una válvula que regi.lle la salida del agua. En los últimos años se -

han estado usando tuberías de pUistico para llevar el agua a los 03!!! 
pos donde se está engordando a los cerdos, éste tipo de tubería tie

ne la ventaja de que se puede distribuir fácilrrente sobre la superf!_ 

cie del terreno o en el interior de una zanja y de que su flexibili

dad permite curvarla en torno a los obstáculos. 

e).- Bebederos aut:a"rdticos. Son metálicos y tienen la gran ventaja -

que ni se desperdicia ni se ensucia el agua, siendo su. empleo el nás 

recanendable, ya que el cerdo al oprimir la válvula con el hocim, -

regula la salida del agua y terna la que necesita. 

Baños. 

Se hace indispensable la const.rucci6n de un baño para lograr la bue

na higienización de los animales. 

Hay dos tipos de baño: 

a).- Baño é\e regadera que se utiliza para cerdos en locales irdivid~ 
!es. 



141 

b}.- Baño portátil de aspersi6n que se utiliza para lotes n!.imerosos 

y que se mplea del paso de un local a otro. 

Sepa.ros para saoontales. L."' construcción de estos sepa.ros debe ser_ 

sólida con objeto de evitar deterioros, su superficie techada será_ 

de 5 m2 y su asoleadero de 11. 25 m2 para que puedan hacer suficien

te ejercicio, los muros se recaniendan de una altura de 1.40 mts. 

Sepa.ros para marranas preñadas o vacías. El espacio debe estar bajo 

techo, puede ser de 2 m2 por cabeza y el patio de 5 m2 llevando en 

el extrem::> opuesto un bebedero. Manás existe el corral múltiple -

con piso de tierra, en los cuales el espacio por cerda puede fluc

tuar entre 10 y 20 m2 de los cuales 2 m2 deren estar techados. En -

éste caso se debe utilizar caseta para abrigo contra las inclaren

cias ant>ientales. La capacidad de estos sepa.ros puede ser h.tsta un 

máxiJro de 20 narranas. 

Jaulas-carederos individuales. Se utilizan para la alimentación de 
marranas, eliminan en grado considerable las peleas entre ellas, 

permite revisi6n de las cerdas en calor o enfennas y la ministra-

ción de tratamientos profilácticos o terapéuticos. Estas jaulas co
rrederos pueden utilizarse. tanto en el corral rrúltiple de cemento, -

de piso de tierra o en los corrales de pastoreo y en instalaciones_ 

fijas. 

Los parideras pueden ser de dos tipos: 

a).- Fijos. 
b).- Portátiles. 

a).- Fijos que constan de Un local de 2.5 X 5 mts., la mitad con~ 

chos y m.u:os de protección y la otra de patio, puede construi.!, 
se un al'Je)(O para los lechones de 1 mt. , por los misrros 5 mts. , 
de .lal:go, ccn la mitad igualmente techada y la otra libre, lo 
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cual encarece la construcción, pero facilita una lactancia con

trolada. A este local tienen acceso los lechones por una entra

da de 0.40 X 0.25 mts., lo que posee una canpuerta para cerrar_ 

cuando sea necesario separar los lechones a f1n de enseñarles a 

caner y lograr un destete gradual. 

Este paridero debe disponer de CCIOOderos y bebederos necesarios 

y el anexo de ccmederos y beberleros apropiados para las crías,

donde reciban su al:l.m.:?nto especial. 

Es necesario que este paridera tenga en sus tres lados excepto_ 

en el de los canederos, barras protectoras de hierro que sirvan 

de defensa, con el fín de que los lechones se defiendan y no -

sean aplastados por la madre al tumbarse ésta contra las pare-

des o nuros o rrejor aGn, disponer de un separo pe:IUeño para los 

lechones construido en un lado de la parte techada del paridera. 

Las barras de dos pulgadas de grueso se colocan bien sujetas a 

los nuros, separados l.U\OS 20 ans. de éstos y 30 an. del piso. 

Estas barras pueden ser desm:mtables con el fin de fijarlas al 

ser necesario, la sujeci6n debe hacerse en los muros para faci

litar la lirrpieza. 

b}.- Parideras portátiles. Deben situarse en los parques y proteger

se con un pequeño borde de tierra con el fín de que el agua de 

lluvia no penetre en ellos, hay que orientarlos convenienteren

te de acuerdo con la estación del año, en verano hacia el norte 

y en invierno hacia el sur. Esta regla no es general y la orie!}_ 

taci6n se debe dar en atenci6n de los vientos daninantes. 

Es convenie.'1te que se les prevea de una cama de paja suave y -

confortable, para cada marrana y para cada parto, debe desinf~ 

tarse escrupulosamente la caseta. 

Sala de maternidad. Puntos ~tes que deben de tanarse en oons.!:_ 
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deracioo en fu.tas instalaciones para obtener buenos resultados. 

a).- Ventilacioo pe.rfectairente balancea.da. 

b) • - Perfecto ex>ntrol de la hl.llledad sobre tOOo en el piso 

c) .- La tanperatura se regularli en dos distintas fonnas: para la cerda 

y para los lechones. 

d) .- Protecci6n adecuada para evitar aplastumientos de los lechones. 

ú::ls parideros para las marranas deben tener la suficiente aplitud para 

que puedan acostarse y levantarse sin dificultad. 

En su construcci6n debe evitarse el viento y la.huiredad, a la vez que 

sean confortables y de fácil conservacioo higiénica, ofrecienó:> al mi!! 
nn tianpo consistencia y seguridad. La madera es uno de los materiales 

que aislan con mayor efectividad el fr!o, siendo ronven1.ente en invi~ 

no poner bastidores de este material, oon el f!n de que la cana de pa

ja no sea nu.ty gruesa ¡;:orque esto facilita el aplastamiento de las cr!

as. Sin arbargo en los cl.inas templados o cálidos no es indispensable_ 

la irodera, basta con la caM de paja lin'pia. Lo que si es necesario, -

poner los protectores de tubo o de madera en los des nuros que fonnan _ 

M:¡ulo en el paridero, con lo cual se evita que nuchos cerditos sean -

aplastacbs cuardo la madre se echa. 

Las nedidas de la jaula de parici6n: 

Largo 2 mts. 
Altura l mt. 

Ancho -6 mt. 

Los costados laterales de esta jaula estarSn ex>locados de manera que_ 

los lechones p.iedan circular libranente por depart:azrentos, en tanto -

que la marrana queda recluida en la parte central. 

Las látparas o incubadoras deberán enplearse durante la prinera dece

na después del parto y en invierno hasta la segunda, reccmendandose -
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que la tenp!ratura en el paridero se conserve ap~te a 30°C. 

ú:ls tip;:>S de corrales que se utilizan en el período de lactancia son: 

al.- Corral de parto lactancia. 

b) .- Corral de parto lactancia y destete. 

ArrOos corrales son nuy similares y tienen las mismas medidas, en el -

primero los lecrones son mantenidos durante el parto y la lactancia -

efectu!ndose el destete en otra instalacil5n. 

En el ·segundo el destete es realizado en el miSl!D corral, sitio donde 

los lechones permanecen algunos d!as antes de ser enviados a corrales 

generales. 

Elementos de que disponen estos corrales: 

a}.- Dispositivo salva-lechones. 

b).- BeOOderos y canederos para la c:erda. 

e).- canederos y bebederos para lechones. 

d}.- Nido para lechones. 

El nido para los lechones debe tener 2 m2 d.e superficie para que que

pan 10 lechones y el canedero. Tant>i~ quiere el nido de una tapa su

perior para brirrlar mayor protecci6n a los lechones contra los carn-

bios de ~atura, durante los primeros d1as de vida. La puerta de 

acceso al n1do será de 30 ans., de alto por 60 ans. de ancro. 

Corrales para el per1odo de engorda, la anchura del cernedero serli co

no m1nino de 25 ans. en la recr!a y de 35 ons. cuando los cerdos al

canzan rnSs de BO Kgs. de peso en vivo, se puede regular la longitud -

del oanedero a nedida que los cerdos crecen. 
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Los corrales pueden calcularse en 2 m2 por animal, que al destinar

se al mercado alcanzan un peso de 100 a 120 Kilos • 

La capacidad de estos loc"lles no dcl:e pasar de 30 cabezas o sea una 

superficie de 60 rn2 bajo techo y otro espacio igual de asoleadero. 

Esto siempre y cuando los lotes sean unifonoos en edad y tamaño y -

se disponga de los metros lineales suficientes de catederos. 



CAPITULO VIII. PROYECTO 

MI PR:IPIA FILCSOFIA ES QUE UNO DEBE CCM

PARI'IR IA Sl\BIDURIA QUE TllNE Y DEBE AY!:[ 

DAR A arros A AYUDARSE A SI MISM)S. NUN

CA. HE VISTO QUE IA SABIDURIA BENEFICm -

CUANDO SE OJNSERVA PAAA tJNJ MISM). 

THE AUDITOR No. 27 
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I, f1H~ISIS FACTORIAL . 

En el presente estudio tcxnarem::>s caro ejemplo el proyecto para insta 

lar una granja porcina ubicada en el Municipio de M:ichoacfu1. 

En los últimos 6 años, se ha registrado la existencia de una denanda 

de carne de cerdo atendida insuficienterrente por la producción naci~ 

nal. 

En 1978 con la escasez de granos los !?roductores se vieron en la ne

cesidad de m:mdar a sus cerdos al irercado, le cual ocacionó un des-

plare en el precio del cerdo en pié y en canal. En la actualidad la 

oferta es inferior a la demanda. Durante un largo período el constm:i 

de carne de cerdo ha venido creciendo a un ri tm::i medio anual de 7. 6% 

mientras que la de oferta su incrarento ha sido del 4. 3 % • "' 

Asimisrro la granja estará en condiciones de aportar la dem:inda naci~ 

nal, más de 200 toneladas anuales aproximadamente, que abastecerá a 

los principales rastros de M:Jrelia, Toluca y Distrito Federal. 

con la nueva granja se planea poder contribuir a satisfacer a la de

manda del irercado local y los principales centros de consurro del pa

ís, que son la zona Centro y el área rretropolitana. Aunque en la Zo

na Centro (Michoacán, Guanajuato y Jalisco), se encuentran las zonas 

productoras de cerdos más grandes del país. De hecho la zona local -

de Tuxpan Michoacán y sus alrededores son el punto nás inp:>rtante @ 

ra contribuir a satisfacer su demanda. 

Por consiguiente, hay una razonable seguridad de que la demarrla na-

cional pennitirá el funcionamiento próx.ino de la granja con una ca~ 

cidad instalada de 400 toneladas al año. 

* Datos proporcionados por el Banco de México. 
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La capacidad instalada será de 120 ·vientres trabajando con una proba

bilidad del 85% de éxito. 
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II. LOCl\LIZACHX'l Y TA"\t\:1). 

UX:alizaci6n Estatal. El estado de Michoacán se encuentra localizado 

en la parte Centro-Occide:;tal del país, entre los 17º 56' y 20º 23' 

de latitud norte y los 100° 03' y 103º 46' de longitud oeste con res 

pecto al rnerj.diano de Greenwich. 

Limita al norte con los Estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro,

al oeste con los estados de ~ico y Guerrero, al sur con Guerrero y 

el Oceano Pacífico y al oeste con los Estad0s de Jalisco y Colima. 

El estado de Michoacán es muy rrontañoso, en gran parte lo atraviezan 

la Sierra Madre Occidental y la Sierra Transversal, asi cato, parte_ 

de la Sierra Madre del Sur. Las a~turas principales del estado son:

Tanc!taro, Patarnban y el Volcán de Quinceo. 

El río Lerma forma límite entre Michoacán y Guanajuato. Otras co--

rrientes .imfXJrtantes son el Tepacaltepec, Coahuayana y el Balsas en 

los límites con Guerrero. 

En el estado se encuntran los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén en los -

!!mi.tes con Jalisco y el lago de Chapala. 

Las obras de riego del alto río Lerma y otras pequeñas irrigaciones_ 

han pei:mitido aurrentar las áreas de cultivo. 

El estado de Michoacán cuenta con una superficie total. de - - -

6 070 900 hectáreas, clasificadas de la siguiente forma: 

Tierras de cultivo 1 285 200 Has. 

Riego 218 534 
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Medio riego 126 713 

Huiredad 16 400 

Temporal 923 553 

Tierra de pastizales 1 620 700 Ha, 

Llanura 648 280 

Cerril 972 420 

Tierras Forestales 2 ººº ººº Ha. 

En explotación 1 107 000 

No explotadas 893 000 

Improductivas 333 000 Ha. 

No especificadas 822 000 Ha. 

Michoaccm tiene 112 municipios, las ciudades principales son Morelia, 

Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán, centros agrícolas, Angangueo y Tlalp_!! 

jahua poblaciones mineras. 

Aspectos Ecol6gioos. El estado de Michoacln es atravesada'por el r!o_ 

I.errra y sus afluentes, por el río grande de M::Jrelia, por el río coah_!! 

yana, por el río Aguila, por el río Coalcanán por el río Aguililla y_ 

por el río Arteaga. 

Adentis cuenta oon dos presas para irrigación que son las de Tuxtepec_ 

y la del Bosque. 

Or~afía. La Topografía del Estado de Michoacán se caracteriza por -

ser muy accidentada, porque la cruza el eje Volcánico y la Sierra ~ 

dre del Sur. Sobresalen las Nevadas Cumbres del Tancítaro, que es el 

cerro nás alto de M.L...:noacán con 3,842 iretros y el Pariban que ocupa -
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el segundo sitio con 3,750 iretros. 

Climas. variados {Ver cuadro anexo pág. 154 ). 

Vegetación y Fauna. La vegetación es muy abundante y está carpuesta por: 

Fresnos, sabinos, rresquites, parotas, zirandas y enredaderas y en los lu 

gares altos prevalecen los pinos, encinos, cedros y oyam:iles. 

La Fauna rrás importante es: Gorriones, torcazas, hilotas, colibries, ze!!_ 

zontles, jilgueros, loros, pericos, guacamayas, conejos, ardillas, tejo

nes, existiendo también el p1.I11a, el leopardo, el tigre manchado, el coy~ 

te, el venado y las zorras. 

Suelos. La característica más importante de los suelos es que en su rnay~ 

ría son de textura arcillosa y o:m· gran contenido de materia orgfullca. 

Cultivos. Existen diversos tipos de cultivos, pero los l!ás ccraGnes son -

los que se mencionan enseguida: 

Maíz, cebada, garbanzo, lenteja, haba, alfalfa, sorgo, papa, cam:>te, fr~ 

sa, jitara.te, higo, nuez, manzana, per6n, tejocote, m=mbrillo, cerezo, -

durazno y chabacano.* 

Localización Municipal. 

El Municipio de Tuxpan se encuentra localizado en, la latitud norte 19° 

34', latitoo norte 100° 28' en el estado de Michoacán. 

El presente proyecto se llevará a cabo en la Rancher!a de Cofradía que 

se encuentra dentro del Municipio de Tuxpan en el Edo. de Michoacán. 

* Fuente: S.A.R.H. Dirección de Informaci6n y Evaluaci6n. 
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Por la carretera Nacional número 15 · Méxi~dalajara, Tuxpan dista 

de la ciudad de México 193 Km., y de la ciudad de 1-brelia, 120 Kms. 

La poblaci6n importante más cercana es ZitáC'IJaI'O y Ciudad fildalgo. 

El centro cc:roercial nás cercano son tambi~ Zit~cuare· y Cd. Hidalgo. 

Tuxpan cuenta con centros de insll!l'O caro son: Veterinarias, ioorcados 

fannacias, ferreter!as, etc. 

Las poblaciones más importantes de consurro de productores de la ex-

plotaci6n son Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, M::Jrelia, Toluca y el D.F • 

.1\d~ cuenta ron todos los rredios de transporte C"Oro son: 

Aereopuerto para avionetas, vías de ferrocarril, carreteras de acce

so, etc. Asimismo 1-:is principales servicios OJllO son electricidád, -

teléfono, telégrafo, etc. 

La altura sobre el nivel del mar de las principales ciudades cerca-

nas son: 

TUxpan 1 800 mts. praredio 

Cofrad!a 1 800 rnts. praredio 

Zitácuaro 1 970 mts. praredio 

Ciudad Hidalgo 1 885 mts. praredio 

T~atura. La t~atura náxi.ma se tiene en el nes de mayo 32º C 

y la r..í.nima se tiene en el mes de enero 2 . 5 ° e. 

Núrrero de d1as con nublados al año son 120 d!as aproximadamente. 

Suelos: 

a).- Textura nús trec-~ente arcillo, arenoso ph. daninante. 
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b}.- Topografía más frecuente accidentada. 

el. - Profundidad más frecuente O. 70 mts. perfil. 

d). - Penrea.bilidad más freC'U"'..nte media. 

e}. - Drenaje nás frecuenté media. 

f} • - .Salinidad más frecuente 0% 

g) .- Estructura más frecuente, laminar y migajosa. 

h) . - Eroci6n r..ás frecuente hidrica. 

i).- Pedregosidad más freo.iente 25% 

El agua es p:>table y tiene una disponibilidad media anual de un 80% con 

las siguientes fuentes: 

Arrc1¡0 

Manantial 

Presa 

30 % 

60 % 

10 % 

El municipio de TUXpan cuenta con una poblaci6n de 16 800 habitantes, -

la em.igraci6n en la localidad es baja. 

Su clima es templado, con lluvias de junio a septiembre, con corrientes 

de sur a norte. 

Los principales productos que se dan en el municipio son: Gladiola,maíz 

tcxnatillo, jitanate, zerrpa.suchitl, forrajes, chayote, guayaba, nispero_ 

y aguacate. 

ú:ls principales programas de ap:Jyo con que se cuenta son: 

a).- Asistencia t~cnica de riego. 

b}. - Labores de cultivo. (Cultivos básicos y de riego}. 

c) .- Control de plagas y enfermedades. 

d).- catercializaci6n. 



Z O N A 

BAJIO 

VALLES 

TIERRA 
CALIENTE 

FUENTE: 

CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS DEL 

ESTADO. 

ALTURA SOBRE EL TEMPERATURA 
NIVEL DEL MAR (M) MEDIA ANUAL 

( ºC) • 

1 000 - 2 ººº 15 - 20 

2 000 - 3 000 10 - 15 

o - 700 25 

PRECIPITACIONES 
MEDIAS MM. 

800 

l 200 

750 a 800 

S.A.G. PROGRAMA COORDINADO DE ASISTENCIA TECNICA. 

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA AGRICOLA, CHAPINGO, MEXICO 
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I II , mGEfüEIUA II ffilYECTO. 

Las construcciones caro se mencionó en capítulos anteriores, es uno 

de los mayores costos que se tienen que realizar al inicio del fun

cionamiento de la granja, pero es importante señalar que con un ade 

cuado m:mtenimiento se tiene una gran duraci6n en éstas. 

La granja estará construida en una superficie de 10 000 m
2 , de los_ 

') 

cuales sólo utilizararos aproximadamente 3 000 m~, el terreno res--

tante se dejará para ¡:;osibles planes de expansión. 

Es importante desde el inicio preever las ¡:;osibilidades de amplia-

ci6n a fin de mantener la arrcnnía inicial. 

Asimi5m'.) a continuación se presentan los croquis de funcionamiento, 

para que podam::is darnos una idea eii que forma quedarán integradas -

las mismas, así caro el número de locales necesarios y superficies_ 

de éstos. Las ne:iidas de las zahúrdas se tanarán en base a las nece 

sidades mínimas requeridas por animal según datos técnicos. 

De especial interés es el estudio de flujo de circulación de mate--· 

rias primas, canbustibles, anímales, etc. , para poder maximizar el 

aprovechamiento de nuestros recursos de acuerdo al estudio de tiem

pos y IOOVim.ientos. 

La duración de las construcciones y de las instalaciones es de 6 rre 

ses, presentmoos el análisis de avance de la obra. 

l 2 3 

20% 15% 10% 

4 5 

15% 20% 

6 meses 

20% Porcen-
taje de 
avance. 
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ll .- Deslinde, cimentación y drenaje 20 % 

2) .- Obra negra hasta enrace 15 % 

J).- Estructura rretálica y cubierta 10.% 

4) .- Acabados y pisos 15 % 

5).- Instalaciones eléctricas y de planer!a 20 % 

6).- Equipamiento 20 % 

l.00 % 



.. 

CROQUIS DE FUNCIONAMIENTO 

\. 

ORAN JA 

• 



CROQUIS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA GRANJA 



LACTA, CIA --- 1 

MA fllHIDAD 

ESTACIDN _ 

Vl'.RAACOS 
CIRDjl,I VACIAI ___ _. 
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a).- Manejo sanitario de animales 

l. - Recepci6n de animales 

2.- calendário de vacunaci6n 

b).- Manejo al.irrenticio 

Hato reproductor 

2.- Lechones 

3.- Iniciación, desarrollo y final~aci6n 

c).- Rutina de manejo de animales 

1.- Manejo reproductivt> 

2.- Manejo de lechones 

J.- Manejo de animales destetados 

4.- Manejo de animales desde crecimiento hasta peso 

al mercado. 

d).- Manjeo sanitario de instalaciones 

l. - Rutina de aseo de locales 

2.- Lavado y desinfección de locales 

3.- Manejo de excretas 

4.- manejo de salas de maternidad 

S.- Manejo de material rrédic:o 
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f~'INIJAL If OftMCIG.'{S 

Introducci6n 

El presente manual se presenta cat0 resultado de una investigaci6n a 

cerca del manejo y cuidado de una granja porcina; con el objeto de -

evitar péridas econánicas y reducir al rnáxirro la rrortalidad. 

Es sumarrente importante llevar a cabo el manejo sanitario tanto en -

animales caro en las instalaciones con el fín de evitar enfernY.:!dades 

infectocontagiosas, así cano el manejo alinenticio y la rutina de ~ 

nejo de animales para lograr un 6ptilro rendimiento en la producci6n. 

El presente manual de operaci6n se ha dividido en los cuatro puntos_ 

antes mencionados, estableciendo cada uno de estos puntos los pasos_ 

a seguir, para su correcta aplicación. 

cabe mencionar que ésta investigación fué realizada para todo tipo -

de granja porcícola ubicada en cualquier parte de la República, por 

lo que el porcicultor podrá adaptarlo de acuerdo a sus necesidades -

dependiendo de la zona donde se encuentre establecida para lograr su 

mayor beneficio. 
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a).- Manejo de animales. 

1.- Recepci6n de animales. 

A la llegada de los aniirales se desembarcarán y se colocarán en 

local de cuarentena, en donde se mantendrán en observación con

tl'.nua durante 28 días. Durante las prirreras horas de su estan

cia se les administrarán soluciones de electrolitos y antibiot2:_ 

cos de amplio espectro en el agua de bebida durante cin= días. 

A partir del quinto día serán sanetidos a un tratamiento de de~ 

parasitaci6n externa e interna, así mism:i se administrará "TIA

MUI'IN" en el agua de bebida durante 10 días. Al día quinceavo -

de su arribv se les aplicará la prirrera vacuna contra el cólera 

y el treintavo día la segunda. 

Se transladarán los animales al local de prinerizas y verracos_ 

previarrente lavado y desinfectado en donde continuarán en obse!_ 

vación y cuidados pertinentes hasta el día 60 de su llegada a -

la granja, a partir del cual carenzarán a nontarse. 

2.- calendario de vacunación. 

2.1 Hato reproductor. 

Verracos. Se vacunarán contra el calera porcino cada 6 mases. 

Hembras de reemplazo. Las hembras seleccionadas para reemplazo, 

serán vacunadas a los 150 días de edad contra colera porcino, -

además se les administrará una autovacuna general para preven-
ci6n de problemas productivos. 

Prirrerizas. Se vacunarán contra o:>lera porcino 15 días posparto. 
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Cerdas adultas. Se vacunarán cada vez que paran (21 días ~ 

to), contra colera porcino. 

b) • - Producci6n. 

A los 21 días de nacidos los lechones serán vacunados contra co 
lera porcina y 3 semanas más tarde se les administrará la s~ 

da vacunaci6n. 

Los animales que hayan cubierto el patr6n genétioo ~erido y 

sean seleccionados para venta serán vacunados contra colera J?OE. 
cino a los 150 ellas de edad. 

b).- Manejo al.inenticio. 

1.- Hato reproducci6n. 

Pr.inerizas: 

Etapa I. 

Durante el periodo de dos meses a partir de la fecha ele llE!gada 

de los ani!M.les, se les estar§ suministrando 2.5 Kgs. de al.iJre!!. 

to. 

Etapa II. 

A partir de los dos meses de estancia se carenzarán a rontar -

las cerdas, proporcionárrloles unicamente 2. O Kgs. del mism::> ali 

nen to. 

Etapa III. 

Cuando los animales hayan alcanzado los 90 ellas de gestaci6n se 
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les suministrarán 2. 5 Kgs. de alimento. Esto será siempre y -

cuando sean primerizas, mientras que cuando sean cerdas multi 

paras se les suministrará unicamente 2.5 Kgs. de alilrento. 

Cerdas lactantes. 

El suministro de ali.mento en naternidad será restringido des

de el parto y progresivanente se irá incrementando hasta el -

séptirro día, a partir del cual se suministrarc!i ad-libitum ha~ 

ta el rrarento del destete. Canenzandose con 2 Kgs. el primer_ 

día con un incremento diario de 1 Kg. 

Cerdas destetadas: 

Al roc:rnento del destete se propot-cionarc!in 3.0 Kgs. de ali"'entO 

para cerdas lactantes por unidad animal, hasta la fecha de -

roonta. 

Cerdas gestantes: 

Al rn:::mento de la roonta y hasta los 30 días de gestaci6n se 

les estarc!in suministrando lJIJicamente 2.0 Kgs. por día. 

A partir de los 30 días de gestación se procederá a emparejar 

el estado de carnes del animal mediante la administraci6n de 

volúrrenes de alimento adecuado al peso del animal. 

Con respecto a la alimentación del verraco se pul ce• ; m.üar -

que a los aninales que se encuentren en descanso u .i.:arrente -

se les proporcionaran 2. 5 Kgs. por :iía de alimento para verr~ 

c:os mientras que a los verracos que esten trabajando se les -

proporcionaran 3. O Kgs. de alimento. 
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2.- Manejo alimenticio de los lechones. 

Lactantes. 

Los lechones recibirán a partir de los 10 d!as de nacidos, un al±_ 

rrento especial para lechones en forma de gránulos y un ccxredero -

especial p:¡ra ellos, teniéndose la precaución de retirar el so--

brante cada d!a ya que es de capital importancia que el alirrento_ 

que se les ofrezca, además de llenar sus requerimientos sea "gra

nulado". Este alimento se les suministrará durante toda la lactan 

cia y las dos prirreras senianas postdestete. 

Destetados. 

los animales destetados recibirán alimento de lechones las dos -

pr~as semanas posdestete, canenzándose a partir de la tercera_ 

semana postde.stete a cambiar gradualrrente el alimmto, de fo:rna -

tal que al finalizar éste esten consumiendo alimento de inicia--

ción. 

Durante la prirrera semana postdestete el alimento se les suminis

trará en fo:rna restringida (en el corredero tolva de la jaula) en 

cantidades de 100 grs. a cada uno seis veces por d!a a interva

los regulares, con la finalidad de prevenir diarreas postdestete_ 

debidas a sobrecarga estomacal. 

LJ::Js animales dispondrán continuarrente de alimento y agua todo lo 

que quieran consumir. 
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LroDNES Hl\STA 7 KGS. DE PESO VIVO. 

Protetna bruta ( % ) 

Energ!a rretabolizable ( % ) 

Lesina { % ) 

Met.ionina + cistina { % ) 

Triptofano ( % ) 

calcio ( % ) 

~foro ( % ) 

Cloruro de Sodio ( % l 

~= Jensen, 1982. 

18 

3 400 

1 

.60 

.14 

.so 

.60 

.35 

NEX:l:SIDADES NtJl'1UTIVAS lll\'.ro ~R. 

1.- Gestantes, verraoos. 

Prote!na bruta ( % ) 

Energ1a metabolizable (K cal/kq.} 

Lisina ( % ) 

Metionina + cistina ( % l 
Triptofano ( % ) 

calcio ( % ) 

F6sforo { % l 
Cloruro de sodio ( % ) 

FtlEN.l'E: Jensen, 1982. 

u 
3 200 

.42 

.28 

.os 

.75 

.so 

.35 
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Las cerdas repetidoras se volverán a incorporar al hato reproduc

tor salvo cuando hayan repetido ¡;:ar segunda ocasi6n, en cuyo caso 

ser&n desechadas. 

Manejo de verraa:>s: 

LJ:Js verracos se utilizarán, de acuerdo al esquerra de cruzamientos 

que corresponda al tipo de granja en que se encuentren (ntlcleo, -

ltllltiplicadora, corercial) con una frecuencia de trabajo de 6 a 8 

llPntas por semma para verracos j6venes (menos de 15 rreses de -

edad), de 10 a 12 en caso de verracos adultos. Su utilizaci6n se 

had. en foi:ma rotativa y se controlará su uso en base a los regí!!, 

tres de verraCXJs confeccionad:>s con tal f!n. 

En el caso de los verracos jóvenes, se supervisarán con especial_ 

cuidado las rrontas, ayudándolos en caso de ser necesario tratando 

de intJedir la m:mta por la v!a rectal que puede convertirse en un 

vicio. 

Reccmendaciones: 

- Efectuar las tr0ntas en el local de verracos. 

- cada mmta efectuada deberá registrarse tanto en la planilla de 

m:mtas ccm::> en la pizarra del verraco. 

- cualquier anomial.idad observada. en el ccmportamiento de los aaj_ 

males deberá ser reportada de imediato al M.v.z. encarqado. 

- Una vez a la semana los animales recil:>irán un baño pedal de in

nersi6n con una soluci6n al 10% de sulfato de cobre. 

Cerdas pJ:6K:i.mas al parto: 

Las cerd<-m pt6x.imas a parir se transl.adarán al local de maternidad 
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entre 2 y 5 días antes de la fecha de probable parto, calculada en 

base a 114 d1as postnonta y de acuerdo a los registros correspon-

clientes llevados para tal fín. 

Antes del parto se realizarán diversos manejos sanitarios que se -

detallan en el apartado correspondiente. 

Etapa II. 

Previo a la entrada al local de maternidad la cerda será lavada -

con agua y jab6n, utilizando cepillo de cerda y enjuagándola a po~ 

teriori. 

Parto: 

Luego que las cerdas ingresen a la maternidad se controlará su ~ 

portamiento para poder atender al parto a su inicio a lo nás pron

to, luego de que haya c:arenzado el misrro. 

En caso de que existan dificultades en el proceso del parto (es--

fuerzo de la cerda sin e:xpulsi6n de lechones, más de 1/2 hora ---

transcurrida luego de nacido el lechon), se procerlerá a reconocer_ 

la situaci6n mediante la introducci6n de la rrano previarrente lava

da y desinfectada y de ser necesario se extraerá el lech6n que se 

encuentre en el tacto. 

De no encontrarse ningún lech6n y estar el cervix cerrado, se aplf. 

carfu1 estr6genos y luego de cerciorarse de la perireabilidad del -

misrro se repetirá la maniobra y de no encontrarse ningún lech6n ~ 

clavado se procederá a administrar oxitocina por vfo subcutanea -

(40 o SO UI. hipofisina o de oxitocina). 

Luego de nacido se limpiará la boca y fosas nasales y sacará el --
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lech6n con trozos de tela li.nl>io, c:atprob&ndose que respire normal

!l'el1te. 

Después se proceder§. a su identificaci6n, al escurrimiento ligado,

corte y desinfecci6n con tintura de icdo del cord6n umbilical y al_ 

descolmillado con alicates especiales y a la aplicaci6n t6pica de -

tintura de iodo en las encias y o;e colocarán en un recipiente situa 

do debajo de l.ll1a fuente de calor y con cama de paja. 

Luego de nacido el últirro lech6n (al terminar el parto al arrojar -

la placenta) se colocar§. a la cerda para que empiecen a mamar, si -

se utiliza la técnica de amamantamiento cruzado se repartirán por -

peso y núrrero. 

Entre los 2 y 3 aías de nacidosse aolicar§. a los lechones 150 nqs.

de hlerro, en forma de hierro-destran en forna de inyecci6n intra

muscular en la tabla del cuello (ver detalle al respecto) previa d~ 

sinfecci6n de la zona, con un algcx:l6n embebido en alcohol y tenien

do cuidado de aplicarlo lentarrente ev-itando que refluya el liquido. 

2.- Destete. 

Cerdas destetadas: 

Las cerdas que se vayan a seguir útilizando se transladar§n al lo-

cal de nontas, donde se alojarfui en grupos y estarán saretidas a -

los est!mulos del verracq realiz§.ndose las mismas maniobras que se -

describieron en el apartado de nontas, debiéndose cargar al priroor_ 

calor detectado. 

Las cerdas que no·entren en calor luego de 3 días postdestete ser§.n 

desechadas. 
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3.- I.ecrones destetados. 

Al destete de los iechones se agruparán segGn tamaño y peso en los 

lotes correspondientes a 2 camadas y serán alojados en corrales en 

el local de destete. 

Al pasar a la etapa de crecimiento se mantendrá el nús.rrQ tamaño de 

lotes y de allí en adelante se manejarán en grup:¡s, lo rrás unifor

mes en nCimero y cuyo tamaño se adecuará a la capacidad de los loca 

les errlas distintas granjas. 

4.- Manejo de los animales desde el crecimiento Cl'l peso de rrercado. 

Al destetarse los animües serán pesados individuaJ.Jrente y ooloca

dos en los corrales, según su pe.30, haciérrlo lotes lo más unifor-

rres posible. 

La prin'era semana postdestete, serán alimentados en fmma restrin

gida (3 veces al día) con un alimento µ:ira lechones y desde la se

gurrla ss1\;u1a serán alimentados libremente con una mezcla de alilren 

to de lechones y de iniciación, de tal nodo que al final de esta -

semana ya esten a:miendo alimento de iniciación desde su entrada -

al local al destete y durante la pri..rrera semana recibirán agua adi 

cionada de electrolitos y antibioticos. 

Los machos que tengan pesos inferiores a los del praredio del gru

po Se.rán castrados antes de su translado a la siguiente etapa. 

En cada etapa al pesarse los animales, al inicio se reagruparán -

los misnos en diferentes corrales según su peso y de acuerdo a -

un criterio establecido se eliminarán de los grupos futuros repro

ductores, castrandose los machos. 
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Las cerdas y verracos que se consideren sujetos de una futura -

selección serán revacunados contra calera porcino y vacunado -

contra leptospirosis y erisipela a partir de la etapa de engor

da I. 

C) .- Rutina de aseo de los locales. 

1.- Maternidad y destete. 

Cada sala deberá contar con su equipo de limpieza exclusivo, el 

::ual no deberá utilizarse para el aseo de otras salas. La lim-

pieza de éstas áreas consistirá en el lavado de alfanbrillas, -

a::rtli:!deros, paredes y pisos de las unidades de parto mediante el 

uso de trapos y esponjas :iJllpregnados en una soluci6n de "iodiso 

50 M" . Además el aseo y lavado de pisos deberá efectuarse con -

escobas y cepillos de cerda dura. Estas actividades deberán -

efectuarse dos veces por día. 

2.- Area de crecimiento, desarrollo, engorda y área reproductiva. 

Se procederá a la limpieza diaria por la nañana y por la tarde_ 

mediante el uso de palas, jaladores y carretillas para recoger_ 

el estiercol o bien desalojarlo por los "slats" para posterior

mente proceder al barrido de pisos, pasillos, etc . 

.Adem1s de mantener el aseo de canederos a fin de que esten en -

buen funcionamiento. 

El equipo para la limpieza de rutina estará integrado por botas, 

jaladores de rretal, cubetas, cepillos de mano, escobas y carre

tillas, etc. 

2.- Lavado y desinfección de locales. 
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La utilización de las instalaciones será bajo el sistema de mane

jo de "todo adentro - todo afuera", es decir cada local se utili

zar.!i rrediante la introducción de lotes o grupos unifo:ores de indi 

viduos (según etapa), durante un período aproximado de 30 días. 

A partir del cual será ~~salojado canpletamente y el grupo será -

transferido al local correspondiente a la siguiente etapa. 

Una vez vacío el local se procederá a efectuar su limpieza y de-

sinfecci6n a efecto de llevar el control sanitario que es indis-

pensable en todo sistema de producción porcina, práctica que ade

más de brindar un ambiente adecuado previene y reduce el riesgo -

de presentación de enf ennedades y las consecuentes rrez:mas que --

ello in;>lica. 

a).- Lilrpieza y desinfección de salas de maternidad y la sala de des-

tete. 

Para llevar a cabo la correcta l~ieza y desinfección de estos -

locales, se ccntará con una máquina portátil, lavadora de presión 

de agua caliente, cepillos de cerda duros, escobillas de tirabu-

zón para ángulos, esccbas, palas, detergentes rerrovedor y desin-

fectantes de alto poder bactericida, viricida y esporcida de efe:;¿ 

to letal rápido, de baja toxicidad, anticorrosivo con gran poder_ 

de penetración en materias orgánicas, canpatible con jabones y S9_ 

lubres en agua,. así caro, o::m equipo de protección para el opera

rio (.irnpenreable, guantes, casco, etc.). 

Paso l ablandamiento. 

Una vez evacuados los animales del local, se proc:ederá a desrron-

tar el equipo rarovible, tales caro puertas, rejillas, carederos, 

paredes, separadores, l~as, etc., que se colocarán en los pa

sillos o afuera del local para su lavad:>. 
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Tanto el lavado del equipo caro del local, se efectuará utiliz~ 

do una solución detergente-rem:::>vedor-desinfectante, procediéndo

se pr.irrerarrente a W1 rerrojamiento uniforme aplicado con agua ti

bia a mediana presión sobre pisos, paredes y equipo, con la fina 

lidad de ablandar todas las costras de materia orgánica, tales -

caro restos de estiercol, alimento, orina, óxidos, grasas, etc. 

Después se dejará escurrir durante W1a hora en el interior del -

edificio y sus ccmponentes para dar tiempo al detergente rerrove

dor que ejerza su acción de reblandecedor sobre todas las inc~ 

taciones, posteriormente se repetirá la operacion. 

Paso 2 Cepillado y lavado caliente. 

Mientras la sala esté aún en escurrimiento se procederá al cepi

llado vigoroso y al restregado a fondo de pisos, paredes y equi

po, auxili:indose con chorros de agua caliente a una terrperatura_ 

no mayor de 80° C. Y a W1a mayor presión, con la finalidad de -

dar mayor poder de penetración a la solución desinfectante. Se -

deberá poner especial atención con todas aquellas superficies de 

acceso dificil, tales caro ranuras, grietas, ángulos, etc., se -

repetirá el proceso hasta que no existan restos de materiales ºE. 
gániros: de ser necesario (según antecedentes sanitarios del ~ 

po anterior) se procederá 'lumentar la concentración del desin-

fectante en la solución. 

Paso 3 Desinfección, vaciado y fumigación. 

El equipo que fué rarovido se reinstalará en su rorrespordiente_ 

lugar, siempre y cuando esté debidamente lavado para posterior-

roonte ser rociado con una solución de alta concentración desin-

fectante de mayor ¡:iocler gennicida. Dicha aplicación deberá e5Pa:E. 

cirse por todas las superficies del equipo y el local. 
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Posteriorrrente se procederá a cerrarlo y se dejara escurrir hasta 

que se seque, después se colocarán las camas y se sellarán las e!!_ 

tradas y salidas de aire para efectur la fumigaci6n con fonral-

dehído y se mantendrá a niveles adecuados la concentraci6n de gás 

durante un período no menor a 6 hrs. , lapso en que no deberá en-

trar personal alguno al local. Si hay holgura de tiempo se prolo~ 

gará esta medida durante 24 horas. 

El personal que realice esta serie de actividades deberá temar ~ 

didas de protección, colocándose previamente el e:¡uipo de seguri

dad que incluye imperrreable, casco, guantes, botas, etc., y al -

término de la labor se levaran todas las superficies del cuerpo -

que hayan ent.!éado en contacto a.m detergentes removedores,. adenás 

de mudarse de ropa. 

Paso 4 Sistema de suministro de agua. 

Consistirá en la limpieza y saneamiento del sistena de suministro 

de agua, utilizando un detergente de acci6n esterilizante e incl~ 

sive el lavado del tinaco y trediante una sobre de drenados arras

trar &cidos y por últino enjuagar toda la red de distribuci6n. 

otro aspecto importante a considerar, es el mantenimiento de los_ 

tapetes sanitarios de toda la granja, renovando el desinfectante_ 

dos veces al día, con el objeto de no perder el poder gennicida. 

Asimisno durante la limpieza y desinfecci6n de locales y equipo,

se deberán supervisar dichas actividades ron la finalidad de no -

introducir el grupo de animales hasta tener la certeza de que es

ta a:>rrectamente realizada la labor. 

Periódicamente se tonarán muestras al azar rrediante la utiliza---
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ci6n de técnicas de raspado y tonma de algod6n, mism:>s que se en

viarán al laboratorio para su anAlisis respectivo. 

b) .- Lavado y desinfección de los locales de crecimiento, desarrollo,

engorda y área reproductiva. 

Para cada una de éstas 1ireas se debe oontar con palas, jaladores,

escobas y cepillos de cerda dura, carretillas y cubetas. 

Pri.marrurente se procederá a la limpieza de pisos, recogiendo el e~ 

tiércol con la pala para posterionnente pasar al proceso de rebl~ 

decimiento por medio de riego de pisos y paredes. Una vez que el -

local esté totalrrente rerrojado se dejará reposar durante 20 minu-

tos. Para pasar a la etapa de cepillado de pisos con escoba y de -

paredes con cepillo de nano. Auxiliándose con chorros a presión de 

agua tibia y jal::ón renovedor. 

Una vez que los pisos y paredes estan totalrl'ente limpios se proce

der~ a vaciar y rociar sobre estos, una soluci6n desinfectante de 

una adecuada concentración gennicida. 

Algunos productos desinfectantes que ~isten en el mercado son los 

siguientes: 

El producto IODISOL - 50 M (Derivado del rronil Fenoxipolioxitileno 

+ Acido Fosfórico), de laboratorios "Loefflex". Se recaniendan CO!! 
centraciones de 16 ml. por cada 12 litros de agua. En los locales_ 

de maternidad y en roncentraciones de 8 ml. por cada 12 litros en 

las §reas que alberguen anim3.les de nás de 30 Kgs. de peso vivo. 

Arnietrol (fenoles sintéticos en 20.5 gs. de concentraci6n y deter

gentes (En concentraciones de 4 a 8 ml. por litro de agua, según -

sea el caso) • 
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Vanodine. Desinfectante iOOado (iodo etanol, Nonilfeno Polioxie

tilen-propileno + Acido FosféSricol (Pfizer) en concentraciones -

de 4 ml. por litro de agua. 

Forsan. (Fenol 28 ml. Fenol 5 ml. Cloruro de Benzalcanio + Meta

noll Lab. "Cifer" 100 ml. por cada 20 6 10 litros de agua, según 

sea el caso. 

3.- Manejo de Excetas. 

a).- Reoolecci6n: 

Los distintos locales tendran un sistema interior de drenaje que 

pennitirá recoger las excretas, constituidas por materias reca
les, orina, agua de bebida y lavado en forma cont!nua. 

En el eJ<terior de los locales se colectará y será conducido a un 

sistana de alnacenaje y tratamiento de excretas que per;r.itirá su 

separación :en una fase 11'.quida y otra s6lida que será re<.0gida -

en una plataforma de concreto diseñada para esos fines y que se

rá utilizado ya sea caro fertilizante o caro alimmto para anima 

les (rumientes o rronogástricos) • 

La parte líquida, con un 3 a 4 de s6lidos en suspensi6n será al

macenada por un período d!=! 3 SE!TlanaS durante el cual será scmet~ 

do a un proceso de aireación rrecánica, iredi.ante el cual será -

acondicionado (Disminuida su dal'allda biológica de oxígeno, así -

caro su olor, etc.) para ¡;x::der ser vertido a una corriente de -

agua sin peligro de contaminación ambiental o transportado en -

pipas para ser utilizado caro fertilizante. 

4.- Manejo ae salas de maternidad. 
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3 a 5 ellas antes de la fecha probable del parto, la marrana será 

llevada al local de baño, donde con chorro de agua a presi6n, e!!. 

jab:>namiento y cepillado, la cerda será bañada carrpletarnente po

niéndole especial atención a la correcta l.irrpieza del tren pos-

terior (Jam:mes), tetas y patas, con cuidado de no introducir -

agua en el conducto auditivo de la cerda y tenninar con un co--

necto enjuage de la mis:na. 

Posterionrente se colocará a la cerda en la jaula paridera, don

de se mantendra en observaci6n continua para detectar cualquier_ 

signo de parto inminente; tales o:no inquietud creciente, dese~ 

so de leche, etc. Los partos deberán tener atenci6n continua las 

24 horas del día. 

Posteriormente se procederá a pesar cada lech6n, registrar el ~ 

to en la hoja de control respectiva, para después proceder al -

marcaje de la oreja previarrente desinfectada, luego se colocarán 

los lechones con la rradre. Cabe señalar que todo lech6n cuyo pe

so sea inferior a 600 granos será considerado red.rojo y se el:imi 

;-. .:irá. 

También se pondrá especial atenci6n a todas aquellas camadas rre

nores de dos ellas de edad. Vigilando que las fuentes de calor e~ 

ten proporcionarrlo una tarperatura unifonne entre 30º y 32ºC. Al 

área de lechones, también se verificará el flujo de leche mater

na y de haber problemas de agalactia se investigará la causa y -

se· tonarán las medidas pertinentes, ya sea rrediante la correc-

ci6n de factores ambientales o por tratamiento de la marrana. 

Confotm3 los lechones van creciendo, se podrá disminuir la t~ 

ratura proporcionada por la fuente de calor hasta 28º e. No está 

por danás señalar que dentro de los principales factores que de

teJ:minan el funeionamiento de la matenúdad está el control de -
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temperatura, humedad y corrientes de aire del rredio ambiente, así 

o::rro las prácticas de limpieza e higiene contínua de las unidades. 

Es indispensable verificar continuarrente el funcionamiento de las 

fuentes de calor y de los extractores con la finalidad de evitar 

los sorpresivos resultados que pueden provocar el descuido y la -

falta de prevención. 

Dem:ro de \ll1a maternidad, el material utilizado para asistir a 

aquellas carnadas que presenten diarreas u otras alteraciones, no 

deberá ser utilizado para asear aquellas unidades que alojen ani

males ~ores o libres de enfenredad, con la finalidad de evitar 

la propagación de toda la sala. 

La rutina del manejo diario del encargado de rrat~rnidad, deberá -

iniciarse fX)r aquellas salas donde se encuentren las camadas más_ 

pequeñas y las cerdas próximas al parto posteriormente continuará 

el recorrido hacia las salas donde se encuentren los lechones de 

mayor edad, la mayor parte de su tiatlf.O y atenci6n lo dedicará a_ 

aquellas salas donde se esten llevando a cabo los partos, evitan

do as!, muertes por aplastamientos, asfixia, etc. 

En aquellos casos en que los lechones se vean privados de leche -

de la madre, se precederá a transferirlos a las otras cerdas (no

driza) que tenga pocas horas de diferencia de un parto a otro, dt2_ 

bi€ndose anotar en la hoja de control el tatuaje, sexo y núrrero -
de anímales adoptados por la nodriza. 

Tanto a la entrada de la cerda a la maternidad, c:aoo a su salida 

al destete se pesará y registrará el peso de la cerda en la hoja_ 
de control. 

Y si en un rranento dado, el encargado de la maternidad requiere -

de auxilio ante cualquier imprevisto que lo haya darorado en sus 
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funciones, se incorporarán a la atención de ~ta área otros -

elemmtos que trabajen en la granja, quienes deberán previa-

trente lavarse y hacer cambio de overol y l:otas para sacar -

avante el trabajo. 

Al iniciar el encargado de maternidad el recorrido matutino, -

registrará las temperaturas indicadas en el ternáretro de m!

nimas y rnáx:i.nas. Posterionnente se registrará la segunda y -

tercera medición a la 1 P.M. y a las 9 P.M. 

Los niveles de humedad relativa se registrarán de igual mane

ra en base a las indicaciones del higráletro. 

A la hora del relevo el encargado en servicio procederá a in

fomiar el estado de los animales u otros problemas pendientes 

al relevo sustituto, habiéndolos registrado previamente en el 

libro de la bitácora. 

El destete se efectuará a los 28 d1as de edad. Los lechones -

serán pesados individual.rrente y registrado el dato en la hoja 

de control. 



IV;·• INVERSIONES 

Terreno 500 000.00 

Construcciones 10 213 920.00 

Equipo de transporte 2 000 000.00 

Mobiliario y Equipo de Oficina 200 000.00 

Pié de cría 2 600 000.00 

Equipo pecuario 400 000.00 

Gastos de instalación 100 000.00 

Total $ 16 013 920.00 

Depreciaciones * 

Construcciones 5 % anual 510 69 6. 00 

Equipo rodante 20 % anual 400 000.00 

Mobiliario y equipo 10 % anual 20 000.00 

Equipo pecuario 25 % anual 100 000.00 

TOTAL $ 1 030 696 .oo 

* De acuerdo a la Ley del I.S .• R. 



INVERSION TOTAL EN CONSTRUCCIONES 

CONCEPTO 

Zahúrdas para verraoos 

Zahúrdas para cerdas vadas 

Zahúrdas para gestaci6n 

Zahúrdas para maternidad 

Zahúrdas para cerdos de iniciacicSn 

Zahúrdas para crecimiento 

Zahúrdas para desarrollo 

Zahúrdas para engorda 

Bodegas 

Oficina (h!ministraci6n) 

casa del Velador 

TOTAL 

Costo total de la construcci6n 

Area total construida 

M1s: el 15% de ~ea para circula

ci6n. 

Area total necesaria 

RESUMEN 

Costo total de construcciones 
Costo total del terreno (10 000 M2) 

Costo total de las cx>nstrucx::iones 

ARFA CXlNSTRUIDA 

120 M2 

100 M2 

1 250 M2 

205 M2 

100 M2 

200 M2 

200 M2 

240 M2 

150 M2 

60 M2 

60 M2 

2 685 M2 

2 685 M2 

402 M2 

3 087 M2 

COS'IO rorAL 

$ 320 656.00 

229 230.00 

4 038 000.00 

1 079 764.00 

318 060.00 

519 960.00 

519 960.00 

608 200.00 

l 500 000.00 

600 000.00 

480 000.00 

$ 10 213 920.00 

$ 10 213 920.00 

$ 10 213 920.00 

500 000.00 

$ 10 713 920.00 



uRANJA DE CERDOS EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN. 

NECESIDADES DEL PROYECTO 

ZAHURDAS PARA VERRACOS B LOCALES 

ZAHURDAS PARA CERDAS VACIAS 2 LOCALES 

ZAHURDAS PARA GESTACION 100 LOCALES 

ZAHURDAS PARA MATERNIDAD 20 LOCALES 

ZAHURDAS PARA CERDOS DE INICIACION 10 LOCALES (20 Kgs.) 

ZAHURDAS PARA CERDOS EN CRECIMIENTO 10 LOCALES (40 Kgs.) 

ZA BURDAS PARA CERDOS EN DESRROLLO 10 LOCALES (70 Kgs.) 

ZAHURDAS PARA ENGORDA 10 LOCALES (100 Kgs.) 



RELACION DE ZAHURDAS 

RESUMEN 

c o N c E P T O AREA P.U. TOTAL 

1 CIMIENTOS 2 466 M.L. eoo.oo $ 1 972 eoo.oo 
2 CASTILLOS 1 827 M.L. 180.00 328 860.00 

3 MUROS DE TABIQUE 2 337 M2 180.00 420 660.00 

4 PISO ESCOBILLADO 2 520 M2 180.00 453 600.00 

5 ESTRUCTURA ( ang. l. 486 M2 2 000.00 2 972 000.00 

6 LAMINAS DE ASBESTO 1 486 M2 1 000.00 1 486 000.00 

7 l30DEGA 150 M2 10 000.00 1 500 000.00 
8 OFICINAS (ADMON.) 60 M2 10 000.00 600 000.00 
9 CASA DEL VELADOR 60 M2 8 000.00 480 000.00 

T O T A L $ 10 213 920.00 

MAS 15 % DE AREA PARA CIRCULACION. 



ZAHURDAS PARA VERRACOS 

8 LOCALES DE 3.00 X 5.00 15.00 M2 (6.00 M2 cubiertos) X 8.00 = 120.00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL P. u. TOTAL 

1 CIMIENTOS 16.00 M.L. 8.00 128.00 800.00 $ 102 400.00 

2 CASTILLOS 5.50 M.L. 0.00 44.00 180.00 7 9 20. o o 
3 mros DE TABIQUE 14.40 M2 8.00 115. 20 180.00 20 736.00 

4 PISO ESOOBILI.AflO 15.00 M2 8.00 120.00 180.00 21 600.00 

5 ESI'rucruRA (ang. ) 7.00 M2 8.00 56.00 2 000.00 112 000.00 

6 I1IMINAS DE ASBES'ro 1.00 M2 a.oo 56.00 1 000.00 56 000.00 

TOTAL. $ 320 656 .oo 



ZAHURDAS PARA CERDAS VACIAS 

2 LOCALES DE 10.00 X 5.00 = 50.00 M2 (25.00 M2 Cubiertos) X 2.00 + 100.00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL p, u. T O T A L 

1 CIMIENTOS 30.00 M.L. 2.00 60.00 800.00 $ 48 000.00 

2 CASTILLOS 10.00 M.L. 2.00 20.00 180.00 3 600.00 

3 MUROS DE TABIQUE 27.00 M2 2.00 54.00 180.00 9 720.00 

4 PISO ESCOBILLADO 50.00 M2 2.00 100.00 180.00 18 000.00 

5 ESTRUCTURA (ang .) 25. 00 M2 2.00 50.00 2 000.00 100 000.00 

6 IAMINA. DE ASBFSI'O 25.00 M2 2.00 50.00 1 000.00 50 000.00 

TOTAL $ 229 320.00 



ZAHURDAS PARA GESTACION 

100 LOCALES DE 5.00 X 2.50 + 12.50 M2 (6.25M2 Cubiertos) X 100.00 = 125.00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL P. u. TOTAL 

1 CIMIENTOS 15.00 M.L. 100.00, 1 500.00 800.00 $ 1 200 000.00 

2 CASTILLOS 15.00 M.L. 100.00 1 500.00 180.00 270 000.00 

3 MUROS DE TABIQUE 13.50 N2 100.00 1 350.00 lB0.00 243 000.00 

4 PISO ESCOBILLADO 12.50 M2 100.00 1 250.00 lB0.00 225 000.00 

5 ESTRUCTURA (ang.) 7.00 M2 100.00 700.00 2 000.00 1 400 000.00 

6 LAMINA DE ASBESTO 7.00 M2 100.00 700.00 1 000.00 700 000.00 

T O T A L $ 4 038 000.00 



ZAHURDAS PARA MATERNIDAD ( 20.00 ) 

l LOCAL DE a.oo X 25.70 = 205.60 M2 

CONCEPTO AREA CANI'IMD TOTAL P. U. TOTAL 

l CIMIENTOS 68.00 M.L. 800.00 $ 54 400.00 

2 CASTILLOS 23.00 M.L. 180.00 4 140.00 

3 MUROS DE TABIQUE 196.80 M2 180.00 35 424.00 

4 PISO ESCOBILLAOO 310.00 M2 180.00 55 800.00 

5 ESTRUCTURA (ang.) 310.00 M2 2 000.00 620 000.00 

6 LAMINA ASBESTO 310.00 M2 1 000.00 310 000.00 

T O T A L $ 1 079 764 .oo 



ZAHURDAS PARA CERDOS DE INICIACION. 

10 LOCALES DE 4.00 X 2.so 10.00 M2 (5.00 M2 Cubiertos) X 10.00 100.00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL P. u. T.O TAL 

1 CIMIENTOS 15.00 M.L. 10.00 150.00 800.00 $ 120 000.00 

2 CASTILLOS 5.00 M.L. 10.00 50.00 180. 00 9 000.00 

3 MUK>S DE TABIQUE 11. 70 M2 10.00 117 .oo 180.00 21 060.00 

4 PIOO ESCOBILLADO 10.00 M2 10.00 100.00 180.00 18 000.00 

5 ESTRUC'lURA AOOUIAR 5.00 M2 10.00 so.oo 2 000.00 100 000.00 

6 LAMINAS DE l\SBES'ID 5.00 M2 10.00 so.oo 1 000.00 50 000.00 

TOTAL $ 318 060.00 



ZAHURDAS PARA CRECIMIENTO 

10 LOCALES DE s.oo X 4.00 - 20.00 M2 (10.00 M2 Cubiertos) X 10.00 = 200.00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL . P. u • T O T 1\ L 

1 CIMIENTOS 18.00 M.L. 10.00 180.00 aoo.oo $ 144 000.00 

2 CASTILLOS 6.00 M.L. 10.00 60.00 180.00 10 B00.00 

3 MtJIDS DE TABIQUE 16.20 M2 10.00 162.00 180.00 29 160.00 

4 PISO ESCOBILLl\00 20.00 M2 10.00 200.00 180. 00 36 000.00 

5 ESTRUCTURA 10.00 M2 10.00 100.00 2 000.00 200 000.00 

6 LAMINAS DE ASBESTO 10.00 M2 10.00 100.00 l 000.00 100 000.00 

TOTAL $ 519 960.00 



ZAHURDAS PARA DESARROLLO 

10 LOCALES DE 5.00 X 4.00 20.00 M2 (10.00 M2 Cubiertos) X 10.00 = 200;00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL P. u. T O T A L 

1 CIMIENTOS 18.00 M.L. 10.00 180 .,oo 800.00 $ 144 000.00 

2 CASTILLOS 6.00 M.L. 10.00 60.00 180.00 10 800.00 

3 MUROS DE TABIQUE 16.20 M2 10.00 162.00 180.00 29 160.00 

4 PISO ESCOBILLASO 20.00 M2 10.00 200.00 180.00 36 000.00 

5 ESTRUC'l'URA 10.00 M2 10.00 100.00 2 000.00 200 000.00 

6 LAMINAS DE ASBES'ID 10.00 M2 10.00 100.00 1 000.00 100 000.00 

T O T A L $ 519 960.00 



ZAHURDAS PARA ENGORDA 

10 LOCALES DE 6.00 X 4.00 = 24.00 M2 (12.00 M2 Cubiertos) X l.0.00 = 240.00 M2 

CONCEPTO AREA CANTIDAD TOTAL P. u. T O T A L 

1 CIMIENTOS 20.00 M.L. 10.00 200.00 800.00 $ 160 000.00 

2 CASTILLOS 7.00 M.L. 10.00 70.00 180.00 12 600.00 

3 MUroS DE TABI<:UE 18.00 M2 10.00 180.00 180.00 32 400.00 

4 PISO E9'.XlBILLAOO 24.00 M2 10.00 240.00 180.00 43 200.00 

5 ESTRUCTURA 12.00 M2 10.00 120.00 2 000.00 240 000.00 

6 LllMlNA DE ASBESro 12.00 M2 10.00 120.00 1 000.00 120 000.00 

T O T A L $ 608 200. 00 



V.- CONTROL PRESUPUESTAL 



PRESUPUESTO DE EGRESOS A 5 A~OS. <A PRECIO DE MERCADO). 

EGRESOS POR COMPRAS DE ALIMENTO 

Af:IO 1 2 3 4 5 

1 REPIDDUCTORA 2 806 050.00 2 739 960.00 2 739 960.00 2 739 960.00 2 739 960.00 

2 PREINICIACION 129 438.00 182 732.00 182 732.00 182 732.00 182 732.00 

3 INICIACION 771 552.00 1 096 416.00 1 096 416.00 1 096 416.00 1 096 416.00 

4 CRECIMIENI'O 1 081 795.00 2 661 180.00 2 661 180.00 2 661 180.00 2 661 180.00 

5 DESAHiúIJ..O 1 067 200.00 2 534 400.00 2 534 400.00 2 534 400.00 2 534 400.00 

6 ENOORDA 1 321 320.00 6 531 140.00 6 531 140.00 6 531 140.00 6 531 140.00 

'IUI'AL POR Af:IO 7 267 355.00 15 745 828.00 15 745 828.00 15 745 828.00 15 745 828.00 

EGRESOS POR SUEIIX>S Y SALARIOS 

Af:IO 1 2 3 4 5 

AREA Prooo::::TIVA 

M.v.z. 250 000.00 360 000.00 360 000.00 360 000.00 360 000.00 
PFXJN (3) 519 327. 00 (5)819 996.00 819 996.00 819 996.00 819 996.00 

'IUI'AL POR A00 769 327.00 1 179 996.00 1 179 996.00 1 179 996.00 l 179 996.00 



EGRESOS POR SUELDOS y SALARIOS 

AOO 1 2 3 4 5 

AREl\ AIMINISTRATIVA 

Af1.1.INISI'RADOR 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 120 000.00 

AUX. A!l>IINISI'RATIVO 240 000.00 240 000.00 240 000.00 240 000.00 240 000.00 

VETAOOR 168 000.00 168 000.00 168 000.00 168 000.00 168 000.00 

QiOFER 180 000.00 90 000.00 90 000.00 90 000.00 90 000.00 

'lül'AL POR AAo 708 000. 00 618 000.00 618 000.00 618 000.00 618 000.00 

PRESUPUESTO DE COSTO DE APRODUCCION 

AOO 1 2 3 4 5 

1 COOSlM) ALIM. 5 023 924.00 16 224 247.00 16 224 247.00 16 224 247.00 16 224 247.00 

l. MANO DE OBRA 769 327. 00 1 179 996.00 1 179 996.00 l 179 996.00 1 179 996.00 

3 OJm'roL SANITARIO 72 224.00 145 086.00 145 086.00 145 086.00 145 086 .00 

4 DEPROCIACIONES 1 623 296.00 1 623 296.00 1 503 496.00 l 503 496.00 1 503 496.00 

5 INSUM)S AUX. 141 000.00 135 000.00 141 000.00 141 000.00 141 000.00 

6 AGUA, WZ, ETC. 58 000.00 58 000.00 58 000.00 58 000.00 58 000.00 

T<Jl'AL POR AA0 6 687 771.00 19 365 625.00 19 251 825.00 19 251 825.00 19 251 825. 00 



PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION 

Aro 1 2 3 4 5 

1. SUELOOS Y SAfARIOS 708 000.00 618 000.00 618 000.00 618 000.00 618 000.00 

2. OEPREX:IACIONES 74 000.00 74 000.00 74 000.00 74 000.00 74 000.00 

3. AMJRr. DE aros. INST. 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

4. PAP. Y ARI'. ESC. 12 000. 00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 

5. AGUA, LUZ, EI'C. 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

'fül'AL POR A00 814 000.00 724 000.00 724 000.00 724 000.00 724 000.00 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA. 

AOO l 2 3 4 5 

l. MANO DE OBRA 90 000.00 90 000.00 90 000.00 90 000.00 

2. MANr.DEL VEHIC. 120 000.00 120 000.00 
120 ººº·ºº 120 000.00 120 000.00 

3. DEPROC. VEHIC. 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 

'fül'AL POR AOO 120 000.00 410 000.00 410 000.00 410 000.00 410 000.00 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

pJ¡() 1 2 3 4 5 
l. GASroS FIN.l\NC. 1 256 680.00 3 804 314.00 1 228 291.00 o.oo o.oo 



PRESUPUESTO DE COMPRAS DE VACUNAS Y MEDICINAS VETERINARIAS 

MIO PROGRAMA DE COMPRA APLICACION 

l 138 299.00 71 724. 00 

2 14 7 491.00 71 724. 00 

3 14 7 491.00 71 724. 00 

4 14 7 491.00 71 724. 00 

5 147 491.00 71 724. 00 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 

AOO 

l. cnsro DE Proo. 7 687 771.00 19 365 625.00 19 251 825. 00 19 251 825.00 19 251 825.00 

2. GAS'IDS DE AIMJN. 2 170 680.00 4 528 315.00 1 952 291.00 724 000.00 724 000.00 

3. Gl\SI'OS DE VENI'A 120 000.00 410 000.00 410 000.00 410 000.00 410 000.00 

TarAL POR AA0 9 978 451.00 24 303 939.00 21 614 116.00 20 285 825.00 20 385 825.00 



PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS. 

AAO Nº DE CABEZAS KGS. EN PIE INGRESOS 
($ 135.00) 1

• 

1 

2 2 012 201 200 $ 27 162 000.00 

3 2 032 203 200 27 432 000.00 

4 2 032 203 200 27 432 000.00 

5 2 032 203 200 27 432 000.00 

TOTAL 8 108 810 800 $ 109 458 000.00 

OTROS INGRESOS 

MIO 

1 16 Vientres no aptos $ 18 000.00 e/u Ventas deseche 288 000.00 

3 104 Vientres de 200 Kgs. e/u a $ 120.00 Kg. 2 496 000.00 

8 verracos de 250 Kgs. e/u a $ 100.00 Kg. 200 000.00 

4 16 Vientres no aptos $ 18 000.00 e/u Ventas desecho 288 000.00 

INGRESOS AL 5° AílO ~ 3 272 000.00 

'l'Cfl'AL DE INGRESOS MAS arRJS INGRES::>S o 1:2 730 000.00 



PRESUPUESTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

AREA PRODUCTIVA 

OJNCEFTO VAIDR TASA 1 2 3 4 5 

CONSTROCCICNFS 9 133 920.00 5% 456 696.00 456 696.00 456 696.00 456 696.00 456 696.00 

EX2UIP.TRANSP. 2 000 000.00 20% 2()0 400.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 

EXXJIP.PIDJARIO 400 000.00 25% 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 

PIE DE CRIA 

- VIENI'RES 2 080 000.00 40% 600 000.00 800 000.00 680 000.00 600 000.00 800 000.00 

- VERRACOS 200 000.00 33.3% 66 600.00 66 600.00 66 800.00 66 600.00 66 600.00 

Wl'AL POR llID 1 623 296.00 1 623 296.00 1 503 496.00 1 423 296.00 1 623 296.00 

AREA ADMINISTRATIVA 

1 2 3 4 5 
CONSTRUCCIONFS 1 080 000.00 5% 54 000.00 54 000.00 54 000.00 54 000.00 54 000.00 
MJB. Y EQUIP.OF. 200 000.00 10% 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 

'l'Ol'AL POR ANO 74 000.00 74 000.00 74 000.00 74 000.00 74 000.00 

AMORTIZACION 

Gl\S'IOS DE INSTAIACION 

100 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 
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a).- Control técnico. 

Por medio de este control se pretende llevar a cabo un registro 

cx:mpleto de todo el ganado, así coro conocer la calidad y sani

dad del mism::>, COtO también la eficiencia en cuanto a su alilren 

taci6n. 

CUando se trata de un lote de producción pequeño o restringido, 

su control no ofrece ninguna dificultad, pero cuando el núrrero _ 

de ganado a controlar es elevado caro el del presente caso, se

rá necesario el manejo de un sistema de fichas individuales así 

caro un sistema de fichas por lote de tal fonna que se ordena-

ría a todos los vientres reproductores por lote, en una carta 6 

gráfico de tal fo:nna que de una sola observación podanos darnos 

cuenta del estado en que cada cerda y cada lote se encuentre y 

las rredidas de manejo que será necesario adopta:: en cada rraren

to. 

En el trodelo que se ilustra gráficarrente la anotación de datos_ 

y su resurren requiere corto tiempo serranal por cerda y por lo-

te, lo cual supone una ventaja ya que esto nos puede ahorrar -

descuidos y derróras en el trabajo por el personal de servicio en 

el rancho. 

Programas de prociucci6n. 

Tenem::>s dividido nuestro hato reproductor en 120 vientres en 10 

lotes de 12 vientres cada uno de ellos, cada uno de estos lotes 

deberá ser nurrerado, así COIOCl cada vientre perteneciente a di-

cho lote, así corro la zahúrda que ocupan, esto con el fín de f~ 

cilitar su identificación. 

cada lote deberá permanecer en observación 2 semanas con el fl'.n 
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de detectar que el vientre cumpla con los requisitos para pa

sar a rronta, de aquí pasarán a las zahúrdas de monta por un -

período de 2 sem:mas en el cual se pretende que el vientre -

quede cubierto. 

Posterionrente los vientres pasarán a las zahúrdas de gesta-

ci6n, * en los cuales durante los 15 días siguientes estarán -

en observaci6n para verificar que dichos vientres hayan qu~ 

do cubiertos, si es el caso, permanecerán en dichas zahúrdas_ 

107 días y 7 días antes del parto pasarán a las zahúrdas de -

maternidad. 

En maternidad permanecerán 2 sananas, de aquí se transladarán 

a las zahúrdas de lactancia !=fl las cuales perrranecerán 23 --

días. 

Posteriormente pasarán a las zahúrdas de cerdas vacias en don 

de serán nuevairente cubiertas, iniciando un nuevo ciclo. 

La simple observación de la gráfica nos penn.itirá ver al iro-

manto los acontecimientos (Partos, destetes, cubriciones,etc.) 

ocurridos en el lote de reproductores, las rredidas que es ne

cesario adoptar en el m:::mento preciso y la previsión de acon

tecimientos futuros. 

Etapas del programa productivo. 

Observación 

l-bnta 

Gestación 

Lactancia 

* Perfodo de gestaci6n ll4 días. 

15 días 

15 días 

114 días 

30 días 
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Flujo de animales. 

I.a tabla de flujo de animales, se ha fo.IlllUlado conforme a las nece

sidades de pié de cría que plantea el programa prcxiuctivo, asirnism:i 

C'CllD la producci6n esperada de lechones destetados hasta su salida_ 

al rastro, a los 7 meses oon lU1 peso praneclio de 100 Kgs • en pié. 

Durante los cinco primeros rreses de o~raci6n entran a prcxiucci6n 

24 cerdas primerizas por mes. 

El núirero de verracos jamás variara al ser el mini.no necesario para 

cubrir nuestras necesidades de producción. 

Se observa caro el número de cerdq.s varía conforme avanzai los me

ses hasta llegar al 7° mes en que el núrre.ro de éstos es de 20 , esto 

en relaci6n al porcentaje que cada lote de 12 vientres, dos de és-

tos quedarán vacios al entrar a nonta, un lote cada dos seiranas qu~ 

darán 4 vientres vacias cada mes así se irán increrentando conforrre 

pasan los rreses, al 8° mes se considera que 16 de éstos vientres se 

desechan (ventas de vientres) . al no poseer las cualidades necesa-

rias para un pié de cría. 

Cerdas gestantes. 

En la gráfica se observa caTO se va incrementando el núrrero de és-

tas hasta que se estabiliza al 6° mes, de aquí en adelante se consi 

derará el nGmero constante de dichos vientres. 

Cerdas en maternidad. 

Se observan a partir del 6° rres y su núnero será sienpre constante. 

Cerdas en Lactancia. 
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Se observan a partir del 6° mes y su nGttero será sianpre cx:mstante. 

I.echones. 

O - 7 ireses 

En la gráfica de flujo de animales se observan los incranentos y -

disminuciones que sufre nuestra producción. 

Nuestros incrementos son en relación al núrrero de partos por vien

tre y nuestras disminuciones son por el 1'.ndice de nortalidad (Ver -

gráfica estimacla No. 2.) 

A continuación se muestra una tabla en la cual se representa cual es 

el periodo de producción del hato reproductor. 

SEMOVIENTE VIDA urn. DEfil'INJ PRODOC'CION 

VERRACO 36 MESES DESEX:HO 3 servicios 

por nes. 

VIENTRE 30 MESES DESOCHO Pran. 8.1 

cerdos por 

ciclo. 

El censuro 11EI1Sual de aliloonto (Kgs.) , se ha hecho en base al flujo 

de animales y se saca de la sig1.1.iente fema. 

Se multiplica el número de animales que manteneros en cada uno de -

los ireses y en cada ima de las etapas. Por el censuro pI'CI'!Biio dia

rio por 30 días a continuación se muestra la tabla de consurro de -

alirrento p.raoodi.o mensual. 
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SE M.O VI ENTE G. D. r. ,c. a:>NSUMJ. 

PRIMERIZAS &% Kgs. 

VERRACOS 60 Kgs. 

REPEI'IOORAS 1 ° CICID 60 Kgs. 

GESTANI'ES 60 Kgs. 

I..ACTANI'ES 150 Kgs. 
DESI'El'ADAS 75 Kgs. 

LOCHONES (0 - 1 zres) 3 Kgs. 

DES!Jl'ETAOOS (1 - 2) 350 grs; 2/1 20 Kgs. 
CREX::IMIENro (2 - 3} 420 grs. 2.2/l 26 Kgs. 

DESARroLLO (3 - 4) 470 grs. 2.5/l 33 Kgs. 

DESARRJLID (4 - 5) 600 grs. 3.5/l 60 Kgs. 
FINALIZACION (5 - 6) 700 grs. 4/1 80 Kgs. 

FINALIZACION ( 6 - 7) 800 grs. 4.6/l 100 Kgs. 

Nota.- Datos ~cos obtenidos por el Dr. M.v.z. Sclúnca. 
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ETAPA 

Cerdas pritrerizas 

Verrao:>s n 

Cerdas vaci.as "· 
Cerdas gestantes n $ 21.50 

Cerdas maternidad " $ 21.50 

CE>..rdas lactantes " s 21.50 

Lechones de (O - 1) Preiniciación $ 25.38 

Lechones de (1 - 2) Iniciación $ 25.38 

Lechones de (2 - 3) Crecimiento $ 21.25 

Lechones de (3 - 4) Crecimiento $ 21.25 

Lechones de (4 - 5) Desarrollo $ 20.00 

Lechones de (5 - 6) Engorda $ 19.25 

Lechones de (6 - 7) Engorda $ 19.25 

A continuación se muestran las diferentes tablas ccrnplarentarias de 

nuestro programa de producción que son necesarias llevar a cabo pa

ra la identificación, registro y control de nuestro hato reproduc-

tor. 

1).- Hoja de control de rrontas y gestación. 

2).- Hoja de oontrol de servicios. 

3}.- Hoja de oontrol por cerda de maternidad. 

4).- Hoja de registro individual de verracos. 

5).- Hoja de registro individual de vientres. 

6).- Inventario irensual de animales. 

* Precios ul mayoreo en el rces de septiembre de 1983. 



7).- Hoja concentrada de cerdos en engorda 

8).- Control semanal de entradas y consuroo de alimento. 



CERllA '1'1\T\11\JE 
No. 

RAZA FOCHA DE 
DESTEl'E O 
DE INGRE
SO SI ES 
PRIMERIZA 

FOCHA DE 
ENl'RADA 
A CALOR. 

HOJA DE CONTROL DE MONTAS Y GESTACION 

Pro!A DE SEMJ:Nl'AL 
SERVICIO No. __ 

¡_;1<..,...::..2 ..,.::.3--1 RAZA 

EmfA PR> 
BABLE PAR 
ro. -

FIXllA DE DIA!Nlffi'ICX> NUIEfO DE f\OORfO OllSERVACIO:-IES 
REPEI'ICION DE GESTACION REPIITICIO 

NES. -



HOJA DE CONTROL DE SERVICIOS 

AAo 

1 

DIA VERRACX> VERRAOO VERRJ\O) VERRJl(l) VERAAro VERRAa> VERRACO VERRl\O) VERRACO VERRACO : 

No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. - - - - - - - - - -
ID.ffAS M:lNI'AS M::>m'AS MJITT'J\S MJNI'J\S IDNI'AS foml'AS M'.lNI'AS 1-Dm'AS 1'0ll'AS 

1 

2 

1 3 

4 

5 

6 1 

7 M 

" 
8 1 

1 

9 1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
·-

16 

17 -
18 

19 

20 
' --·· 



REGISTRO DE PRODUCCION PARA EL AREA DE MATERNIDAD 

CONTROL DE MATERNIDAD. 

RESPUESl'AS: 

RAZA DE IA HEMBRA RAZA DEL SEMN!'AL 

IDENTIFICACION DE IA HE11BRA: -------

TATUAJE 

PESO DE IA HEMBRA A LA. ENTRADA A MATERNIDAD 
No. DE PARI'O PF.SO CAMADA NACIMIENTO ______ _ 

FEOIA DE PMU'O------

NAC. VIVOS 
NAC.MUERIOS _______ _ 

NACIMIENTOS 

SEXO PE.SO INDIV. 

1. ____________ _ 

2. ____________ ~ 

3-~------------4. ____________ _ 

FEXllA DE DESrel'E ----------
PESO DE IA CERDA AL DESl'ETE-----

NO. DE CERDOS DESTETAOOS------...;. 
PESO AL DESTETE _____ , ____ _ 

Descolmillado----------

Identificaci6n----------

Aplic. de Hierro---------

Obsei:vaciones: -----------

s·-------------------------------
6. _~---------------------------------------------?. ____________________________ _ 

ª·-~-----------------------------------------------
9·~---------------------------------------------~-
10.~----------------------------
11._~------------__;_~--------------------~-------12. ___________________________ ~ 



VERRAm No.------
ORIGJ:N --------

AREl'E No.---- TAT!R\JE No., ______ _ 

Pl\DRE !WlRE 

F'ECM DE W.CIMIENro -------OBSERV'l>CICtlES _______________________ ~ 

PERICCX) 

DE:L_CE_ 

DEL_OE_ 

No. DE !OlTAS 
POR SDWu. 

PltHDIO 
(\) 

No. DE KNI'J\S 
l?OR MES 

PIOElIO IDml'IFIC1ICIOO DE 
(\) CEXWl CAOOA!lAS 

No. ARETE 

No. TRI'IJl\,JE 

• 

REPI::TICialES REPEl'lCI<:m:S PIO'EDIO No. Nl\Cn::os 
5fM\N1\ MES 



IDJA DE RFXlISTRJ INDIVIDUAL 

PADRE No., ___ _ 

M'\DRE No. ___ _ 

Nanbre de la Granja··------------------------
Identificaci6n de la henbra: Arete No. _____ Tatuaje No. _____ _ 
Raza de la Hembra _________________________ _ 

Fecha de Nacimiento~----------------------~ 
F.dad de la Puberta.:::d'------------------------
Fecha de Ingreso CCl10 pie de cría. __________________ _ 

Indice o valor de cría:;_ ______________________ ~ 

PARTOS 1 2 3 4 5 6 

Fecha de funta 

Raza del Senental-Identificaci6n No. 

Fecha de parto 

No. de lechones nacidos vivos 

No. de lectlCnes nacidos muertos 

Peso carnada al nacimiento 

Dfas lactancia 

No. de lec.'lones Adoptados 

No. de lechones rruertos en lactación 

Fecha del destete 

No. de lechones destetados 

Peso de la camada a los 21 días (Kgs.) 

Peso camada al destete (Kgs. ) 

% de M:irtalidad 

Días destete al prirrer servicio 

No. de Servicios 

Días destete-servicio efectivo 

Intervalo entre partos 

Días Abiertos 

Fecha de desecho de la hembra 

Observaciones 



a:JRAALNo. _______ _ 
FOCHA DE FINALIZl\CICN DE IA PRUEBA-----

EDAD Pm!EDIO DEL Wl'E ________ _ 

No. DE CEl1DAS POR CX>RRAL _______ _ 

No. IDENI'IFICACION FEOIA DE PESO AL PESO A IA GANANCIA . OB.SERVACICNE.:.S 
NACIMIEN lNICIO FINALIZA- DIARIA -ro. CION. 

l. 

2. 

J. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

lB. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

PF.SO '.lUTI\L DELGRUPO------------------------
PF.SO PIDMEIJIO DEL GRUPO----------------------
(XNSlM) DE ALIMENI'0------------------------
0.IAS TRANSClJRRID'.)S-------------------~--~ 
No. DE ANlMALES M.JERIOS----------------------
% DE M:lRl'ALIDAD ETAPA-----------------------



lNVENI'ARIO MENSUAL DE ANIMALES 

N<M3RE DE LA GRANJA 

PERIODJ: DEL_~AL __ OE~---------DE __ _ 

TIPO DE .l\NIMAL No. Rll,ZA 'l'OTAL OB.SERVACIONES 

HATO REPIDDUCTOR 

SEMENI'ALES AREA VERRAOOS 
SEMENTALES A.REA DE MJITT'AS 
SEMEITT'ALES ARE/\ PRIMERIZAS T = --
CERDAS GESTACION 
CERDAS M.1\TERNIDAD 
CERDAS WCDS O DESTETADAS T = --
ProouccION: EDAD EN 

SEMANAS 

LECHONES M.1\TERNIDAD 0-4 
LECIDNES DESTEI'E 4-8 ' 
IECIDNES CROCIMIF.NTO 8-16 
CEROOS DESAROOIU> 16-20 
CEROOS FINALIZACION 20-24 
CERDOS FINALIZACION 24-28 1 

amos: 

SEMENI'ALES REPOSICIOO 
SE?1ENTALES VENJ.'A 
PRIMERIZAS REPCSICIOO (FECHA 
PRIMERI?.AS VENl'A m:::oR-

PORACION) T= --
POBLl\CION TC11'AL DE LA GRA.."UA = -------

TIPO DE ANIMAL DE.5EOWX> ID~"TIFIC.~CION RAZA OBSE!i.VACIONES 
ARETE T A..'""UAJE 

FOCHA 
CERDA Hh'I'O 
SEMENI'AL HA'ID 
OI'ROS: 

TIPO DE ANIMALES MIJERI'OS 
FECHA 

CERDA HA'IO 
SE.'1ENI'AL HATO 
amos: 

' 
¡ 



<nn'OOL SEW.NAL DE ENl'RADl\S Y cetlSt.M> DE ALIMENro 

l"OClll\ ENI'RADA RESERVA TOrAL 
EXISTFN::IA COOSl.Ml 

'rol'AL 
!'tro DE ALIME?ITO lTONS.) ('IONS.) ('lúNS.) ('l'ONS.) (TONS.) (TONS.) ('lU-lS.) (TONS.) -
c:J>ROOl:CfQR 

·~.IOJRlJA 

, '1 :SARROLI.D 

· ·,u:cJMI!Nl'O 

·:sn:l'E 
•i'ílal 
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b) .- Control econ6nico de la explotaci6n. 

En este punto se rcenciona la evaluaci6n econánica de los .resultados -

de la explotaci6n, ya que éstos también se planean, realizan y evalú

an de acuerdo a determinados objetivos·es¡:erados. 

LOs factores que será necesario analizar para llevar a cabo dicha ev~ 

luaci6n serán: 

ll .- Análisis de la producción. 

2).- La mano de obra en el costo de producci6n. 

3).- Los gastos generales en el costo de producci6n y 

4).- Estados financieros - presentación. 

1).- Análisis de la producción. 

Costos. En cualquier empresa, el conocimiento exacto de los núrne 

ros, facilitará el conocimiento de la utilidad o pfu:-dida en un -

artículo detenninado, así caro el conocerlos en sus diversas et~ 

pas de producción nos indicará en donde poner especial atenci6n_ 

a ellos a fín de lograr su control. Cuando en las enpresas agrs 

¡::ecuarias se aplican las técnicas y procedimientos de la contab.!_ 

lidad de costos, dichos costos recibirán el nanbre genérico de -

"Costos de explotación" y las unidades base para determinar los_ 

costos unitarios variarán de acuerdo a la activ:ldad de que se -

trate. (Cría o engorda de ganado). 

El =sto de explotación en la porcicultura, estará determinase -

por el esfuerzo humano, los recursos econánicos y materiales ut.!_ 

lízacios para producir determinado número de animales y/o kilogr~ 

roos cit.. ::ame lograda. 

En el presente proyecto el análisis ser.1 en base al programa de_ 
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producci6n y a nuestro flujo de animales, se observará com::> el 

cx:>nsUTO de alinento será a la larga, nuestro gasto más fuerte. 

Al costear nuestro consurro de al.irrentos, será dificil identif:!:_ 

car el consurro por unidad (cerdo) por lo tanto se considerará_ 

un consuro praredio por anim3.l. 

Para faci.litar la lal:.or de costeo consideranos que serti neces~ 

rio sacar consW'O total por lote y de aqui derivar por prare

dio. 

AsÍI1li.SllD serti necesario determinar: 

a).- El costo de producir lechones destetados. 

b) .- El costo de en;rorda. 

a).- El costo de producir lechones destetados. 

I).- Costo pranedio por vientre al parto. 

rete A - 1, A - 2. 

· - Per!odo de m::mta por un lapso de 15 días caoorán 

2. 5 I<gs. de aliroonto diario con un costo de --

$ 21.50 por 24 vientres. $ 19 350.00 

- Gestación. Por un lapso de 115 días caoorán 2.0_ 

Kgs. de alimento diario con un costo de $ 21.50_ 

por 20 vientres. 

- Maternidad. Lactancia. Por un lapso de 30 días -

cernerán 5. O Kgs. de alimento diario con un costo 

de $ 21.50 por 20 vientres. 

Costo de aliroentacilSn lotes A-1 y A-2 de vientres 

98 900.00 

64 500.00 

al destete. $ 182 750.00 
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II) • - Costo praredio de alinentaci6n de berracos; 

- M::mta. 30 dias ccrrerán 3.0 Kgs. de alirrento diario 

con un costo de $ 21. 50 por 8 verracos. $ 15 480 .00 

Costo alinentaci6n verraco para roonta lotes A-1 y 

A - 2. $ 15 480.00 

III).- Agotamiento del vientre. 

Vientre 5 partos nonnales en 30 meses. 

Inversi6n: 

20 vientres con un costo de.$ 20 000.00 e/u 

Esto entre 5 partos nos dará $ 80 000. 00 por 

ciclo por lote de 20 vientres, dividido en

tre el total de la camada. 

80 000.00 
180 lechones=nacidos vivos 444 • 44 

Agotamiento del vientre por lechon. 

IV).- Agotamiento del semmtal. 

- Un verraco nos dará servicio durante 2 años 

de los cuales cada rres nos dará un prarerlio 

de .2.5 servicios, esto es por 25 ~ ?S 1:os 

dará un total de 62. 5 servicios efec: :iVOt'·. "' 

Inversi6n: 

8 verraros a un costo de $ 25 000. 00 c/u 

* Lechones nacidos vivos. 

$ 400 000.00 

444.44 

200 000.00 
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62.SserVicicis~ectivos e/u nos &Irá \in.total de 
500 ~ci.os. . . 

200 000.00 = 400.00 
500 

Agotamiento del Sf!Il'S!ltal por servicio 

$ 400.00 por servicio por 2.5 servicios por m:!S nos 

dará $ 1 000.00 Agotamiento mensual por 8 verracos 

$ 8 000.00 

8 000.00 = 44.44 
180* 

Agata:niento del sarental por lechón de la pr.imera -

canada. 

V).- Costo de producción lechones al destete. 

- costodeaJ.:&ooritaciónvientres al destete 
_,,/¿, 

- eostoiaiiireí11:aé:ión 

Más: 

198 230.00 = 

180 

Agotamiento del vientre 

agotanúento del verrao:> 

Costo de pro::lucir lechones al destete por unidad 

* Lechones nacidos vivos. 

400.00 

44.44 

182 750.00 

15 480.00 

198 230.00 

1 101.28 

444.44 

44.44 

1 590.16 



O - 1 Preiniciaci&. 20 dpias de consum:> p.ranedio diario 

de 0.150 I<gs. con un costo de $ 25.38 por Kg. 

O - 2 Iniciación. 30 días de consuro pI'On:!dio diario de 

0.670 Kgs. oon un costo de $ 25.38 J;X)r Kg. 

2 - 3 Crecimiento. 30 días de censuro praoodio diario de .. 
0.870 Kgs. con un costo de $ 21.25 por Kg. 

3 - 4 Crecimiento. 30 días de consuro prcrredio diario de 

1.10 Kgs. con un rosto de $ 21.25 por Kg. 

4 - 5 DesarroUo. 30 días de consuro prcrredio diario de 
2.00 Kgs. con un costo de $ 20.00 por Kg. 

5 - 6 Engorda. 30 d1as de consurro pranedio diario de -

2.67 Kgs. con un costo de $ 19.25 por Kg. 

6 - 7 Engorda. 30 días de consurro praredio diario de --

3. 33 Kgs. con un costo de $ 19.25 por Kg. 

Costo de engo:c:da por cerdo a 7 neses de edad $ 

76.00 

510.00 

554~00 

701.00 

1 200.00 

1 541.00 

1 923.00 

6 505.00 



219 

costo de control sanitario 

IJ .- verraco. 

Durante su vida útil de 24 neses 

Colera. 4 aplicaciones a un costo de $ 7.50 30.00 

Desparacitaci6n. 4 aplicaciones a un costo de 26.00 c/u 104.00 

Septicemia. 2 aplicaciones a un costo de $ 10.00 20.00 

Costo sanitario por verraco. 

II).- Vientre. 

Durante su vida útil de 30 meses 

Colera. 5 aplicaciones a un costo de $ 7.50 

Desparacitación. 5 aplicaciones a un costo de $ 26.00 

Septicemia. 3 aplicaciones a un costo de 10.00 

Costo sanitario por vientre 

III).- I.ech6n - cerdo. 

Colera. l aplicaci6n con un costo de $ 7. 50 

Desparacitaci6n. 2 aplicaciones a $ 26.00 e/u 

Septicemia. 1 aplicaci6n a un costo de $ 10.00 

Hierro. 2 aplicaciones a un costo de $ 14.00 c/u 

Costo sanitario por lech6n - cerdo. 

$ 154.00 

37.50 

130.00 

30.00 

197.50 

7.50 

52.00 

10.00 

28.00 

97.50 
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e.asto de un cerdo desde su nacimiento a salida al mercado. 

Al.inentaci6n y control sanitario. 

e.asto de producci6n lechones al destete 

Costo de engorda: 

Más: 

Control sanitario 

Verracos 

Vientre 

Lech6n - cerdo 

Costo de un lech6n cerdo desde su nacimiento 

hasta salida a rrercado. 

Gastos indirectos por cerdo. 

Salario de un trabajador a raz6n de $ 455.00 diarios* 

(S.M. z. ) + 12 % cuotas sociales en 180 días entre 156 

cerdos pr.lner carnada. 

Agua y luz (estimado) 

Gastos varios, útiles de tramjo, herramientas, desin 

fectantes, etc. (estimado) • 

C.Osot total de un cerdo a la salida al rastro 

2.- La mano de obra en el costo de la producci6n 

1 590.16 

6 505.00 

0.16 

0.22 

97.50 

$ 8 193.04 

603.75 

30.00 

15.00 

$ 8 841.79 

Con la orientación econánico social de la producci6n la mano de -

obra en el medio agrícola sufre un proceso de encarecimiento que hace 

necesario que su empleo sea restringido al néxllro. 

* Salario m!nino de la zona. 
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Por otra parte en una industria caro la porcicultura en la que se -

precisa de personal dotado de inteligencia y responsabilidad, es ns:_ 
cesario que el rendimiento de su trabajo sea tan alto que permita -

una retribuci6n rrás elevada que la del simple obrero manual. Por e.§_ 

ta causa, es necesario que las construcciones, instalaciones y equ.!_ 

po estén dotadas de la suficiente funcionalidad y rrecanizaci6n para 

reducir al núnirro el esfuerzo l!UlScular necesario para el manejo del 

ganado. 

Con el objeto de análizar los costos de producción, se disponen los 

datos por partidas pagadas o estimadas dentro de cada rres por los -

conceptos que expresan los nanbres siguientes: 

Incluye: 

a).- Sueldos fijos. 

b).- Eve~tuales. 

el.- caragas sociales. 

d) .- Primas. 

e).- Viviendas y suninistros. 

fl . - Direcci15n .. 

g) .- Total mmsual 

Otros gastos: 

a).- Veterinario y rredicinas. 

b).- .Agua y electricidad. 

e).- Alrortizacil5nes. 

d).- Alquileres. 

e).- Entretenimiento y conservación. 

f) • - Seguros. 

gl .- ~uestos. 

h) • - Transporte 
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i).- Varios. 

j J • - Total· nensual. 

3}.- Los gastos generales en el rosto de la producci6n. 

Dentro del concepto de Gastos Generales se incluye el valor de 

o:>sto de todos los materiales empleados, servicios utilizados_ 

y desvaloraciones producidas en el proceso prcxluctivo que no -

están incluidos en el concepto de mano de obra. 

Las más inp:)rtantes a cunsiderar son: 

a}.- Am:lrtizaciones. 

b).- Depreciaciones. 

e).- Entretenimiento y cunservaci6n. 

d).- Medi.caci6n. 

e).- Alquileres. 

fl .- Seguros. 

g}.- Transporte. 

h}.- Impuestos. 

i) .- Varios. 

4).- Balance de resultados en explotaci6n porcina. 

El balance de resultados en una explotaci6n porc!.cola es la paf: 

te del balance general cuyo objeto es obtener indicaci6n preci

sa de los beneficios o pérdidas resultantes en la gesti6n de -

crfa y recria de cerdos. 

El priirer paso para la obtenci6n del balance es la integraci6n _ 

de la producción bruta, que en la a:inparaci6n entre el valor -

del ganado al ¡?rincipio del ejercicio mis el de las empras -
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efectuadas durante el mi.siro, por una parte y el valor de la 

venta de cerdos en el misroo período nás el de las · exiSten
cias a fin de ejercicio. 

Una vez obtenido el producto bruto, herros de deducir los 1l1!! 
terialesservicios y gastos consuni.dos en su obtenci6n, con_ 

lo que obtendraros el resultado del ejercicio, que será be

neficio, si el valor de la producci6n bruta supera al de lo 

gastado y en caso contrario, el resultado será una pérdida_ 

económica. 

Ver cap!tulo de financiamiento de este miSl'ID proyecto. 



ACTIVIDADES MESES 

% 1 2 3 4 5 6 

l. catpra de terreno 100 

2. Obra civil 100 '"' ::", 
2.1 Deslirde, ciment<ci6n y drenaje 120 

2.2 Obra negra, hasta enrase 15 

2.3 Estructura rretálica y cubierta 10 

2.4 !.c:abados y pisos 15 -
2.5 Insta: .aci6n eléctrica y planería 20 

2.6 F.quipamiento 20 

3. F.quipo de transporte 100 

4. F.quipo pecuario 100 

4.1 Solicitud 

4.2 Entrega 
"'=""' 

4.3 Puesta en marcha 

5. Suministro de agua 100 
,. 

j 

5.1 Instalaci6n y rrontaje 

5.2 Puesta en marcha J 
6. Suninistro de energ1a eléctrica 100 ~ 

6.1 . Solicitud 

6.2 Instalación y rrontaje -, 

6.?. Puesta en marcha -

7. Mobiliario y equipo de oficina 

7.1 Solicitud 

100 

~ 
7.2 Entrega ' .. 
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~ IE CXlS'IO DE Piaux:ICN 

Gru\NJl\ PCllClllA "IA PE:l'UNIA" S.P.R. 

MES 1 2 

l. OJsto da coosuno de a1irento 54 180.00 79 990.00 

2. OJsto da mano de obra 94 333.00 94 333.00 

3. Control Sanitario 1 392.00 1 044.00 

4. Gastos indirectos est.ilMdos 10 000.00 10 000.00 

SUMA POR MES 159 907.00 185 359.00 

* Luz, aqua, telllfaio etc. 

** Adlrl1n1strador soolda 10 000.00 

20 000.00 

8 000.00 Del 1 al. 5 ~ del 6 $ 30 000.00 

15 000.00 

14 000.00 

3 4 5 

lU 230.00 114 480.00 176 730.00 

94 333.00 94 333.00 94 333.00 

1 044.00 1 044.00 1 044.00 

10 000.00 10 000.00 10 000.00 

217 609.00 249 889.00 282 109.00 

13 666. oo Del mes 1 al 6 son 2 pecnes del 7 al u sen 4 ~ del 13 sen 5 peooes 

6 7 8 9 10 u u 

261 385.00 349 051.00 410 546.00 519 941.00 707 141.00 948 904.00 1 259 356.00 

94 333.00 143 666.00 143 666.00 143 666.00 143 666.00 • 143 666.00 143 666.00 

5 040.00 9 262.00 9 646.00 9 527.00 11 U4.00 11 674.00 10 393.00 

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

392 760.00 511 983.00 573 862.00 683 138.00 871 935.00 1 114 248.00 1 423 419.00 



PRlGIW!I\ DE cx:sro DE PRDOO:IOO 

GIWUA PCR:INI\ "IA PE!lUIIA • S. P.R. 

COL'ICEPTO MES ll u. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.- Coato de oonsuro de al1nento 1 270 406.00 1 248 431.00 1 308 431.00 1 339 231.00 1 377.731,00 L 377 731.00 1 377 731.00 1 377 731.00 1 377 731.00 l 377 731.00 1 377 1'31.00 1 Jn 131.00 

2. - Coato de mano de obra 157 335.00 157 335.00 157 335.00 157 335.00 157 335.00 257 335.00 157 335.00 157 335.00 157 335.00 157 335.00 157 335.00 157 335.00 

3.- Control Sanitario 12 556.00 u 074.00 12 074.00 12 432.00 12 536.00 9 666.00 12 738.00 12 336.JO 12 336.00 12 336.00 12 336.00 12 336.00 

4. - Gastos in:lirectos estim>dos 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

SUMA POR MES 1 450 297 1 463 840.00 1 487 840.00 1 518 998.00 1 557 602.00 1 554 732.00 1 557 804.00 1 557 402.00 1 557 402.00 1 557 402.00 1 557 402.00 1 557 402.00 

• Nota. - A partir clel mes No. 20, nuestro costo de produccilln se estaroariza. 
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PROGRAMA DE COMPRAS PRESUPUESTADO 
GIWUA ~" y\ 111!:1U1IA" S.P.R. 

Nota.- El a.l1Jnento eat.4 calc:ulado en ltiloqramos, el cxmtrol sanitario en bu; 

CONCEPTO MES *Antes de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1nic.op. 

l. 1\LDENro 

1.1 11eproductora (21.50) u 460 26 460 33 060 31 860 31 860 
l. 2 Pre1niciAc:L(5n (25.38) 1 620 1 680 1 800 

l. 3 Inici.aci6ii (25.38) 9 600 10 000 10 800 

l. 4 Crecimiento (21.25) 22 620 28 288 
l. 5 Desarrollo (20.00) 28 080 29 280 

1.6~ (19.25) 68 640 

s u M A u 460 26 460 1 620 42 660 22 620 l 680 69 940 96 928 l 800 71 940 

2. CXNm:IL Sl\Hl'Tl\!UO 

2 .1 vacuna para el oolera porcin:> ( 7.50) 128 722 1108 

2.2 Desparacitaci.On ( 5.20) 640 2 150 3 528 
2. 3 Sept:ioem1.a (10.00) 128 840 1 308 
2.4 Hierro (14.00) 2 600 2 400 



PROGRAMA DE COMPRAS PRESUPUESTADO! 

GRANJA J?OR:INA •IA PETUiIA" s•P-R" 

CONCEPTO 13 14 15 16 17 is Í9 20 21 22 23 24 

l. ALIMENIO 

1.1 Reprcductora (21.50) 31 860 31 860 31 860 31 860 

l.2 Preiniciaci6n (25.38) l 800 l 800 l 800 l 800 

1.3 Iniciaci6n (25.38) 10 800 10 800 10 800 10 800 

1.4 Crecimiento (21.25) 31 308 31 308 31 308 31 308 
1.5 Desarrollo (20.00) 31 680 31 680 31 680 31 680 

1.6 EN,¡orda (19.25) 85 840 95 040 95 040 95 040 

s u M A 117 148 l 800 74 340 126 348 1 800 74 340 126 348 l 800 74 340 126 3•8 

2. a::tn'OOL SANITJ\R.IO 

2.1 Vacuna para el =lera po:ccino { 7,50¡ 1 168 1 168 
2.2 Desparacitaci6n l 5.20) 3 728 3 728 
2.3 Septicenia (10.001 1 200 1 200 
2.4 Hierro (14.00) 2 400 2 400 



' 
PROGRAMA DE COMPRAS PRESUPUESTADO 

GRANJA roR:IN11. •u PE'll.flIA • s.P. a. 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 ., e 9 10 u 12 

e. HERllAMmm) y lll»lSILIOS 

J • l Carretillas 5 
3 • 2 Mangueras 3 

J. 3 Esoobas 20 20 20 

J. 4 Palas y vielqoo 10 
! . 5 Juegos de Herri!lmientas 5 
J. 6 Botes 20 20 20 

... PN:AS DE PAJA 100 100 100 100 100 100 100 100 



P'IOGRAMA DE COMPRA s PRESUPUESTADO 

GRANJA POICINA "!A PETUNIA" S. P. R. 

CONCEPTO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3. llEMAMIENrAS Y ll'l'EN:ILICG 

3.1 Carretillas 

3.2 Ma;igueras 

3. 3, Escd:las 20 

J. 4 Palas y vielgos 
3. s JUf!<JO!I de Herramientas 20 

J.6 Botes 

4. PACAS DE P.AJA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



COllC&PTO 

1 ... Vtlntla dt o.tdo ~ • 

2.- VmUa di c::enb ~ •• 

••ooaAM~ DE VENTAS 

"""""' KllCDl1' .,,. ""1UllA. s. p. R. 

ll 

• A pan.1.r ckl i.. 16 • •tadariura l.& p:roUx::1.0n y • nip1ta el delo haec.a el - 60, 

15 

•• 1.M t.mru del _. B y 38, 90\ lu heCna ~ no quadarin ca.tqlldu, 1a1 dsl - lJ. .n ~ 
kll 1.u que ya • ~ en .u cic::lo pc"Olb::Uvo. 

1.1 17 20 

176 171 176 176 116 176 

24 ll l2 ll 34 lS JI l7 l8 

176 176 

20 ·20 20 24 
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V'!. FINANCIAMIENro 

El presente proyecto está planeado y estructurado para que pueda 

cumplir satisfactoriarrente con los requisitos que exigen los di

ferentes bancos, ya que todos estos se rigen a través del Banco_ 

de México, por lo que en el presente caso todos los Estados Pro

fonna que se presentan a continuación están elaborados de acuer

do a los requisitos que exigen los analistas de créditos. 

La presente granja estará integrada caro una Sociedad de Produc

ción Rural. Constituida con 10 socios que aportarán cada uno de 

ellos la cantidad de $ 1 601 392.00 (UN MILLON SEIS CIENI'OS UN 

MIL TRESCIENTOS NOVENI'A Y DOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que -

entregarán para pagar todos los costos y gastos de las construc

ciones, terreno e instalaciones, etc. 

Asimisrro se tramitar§. un préstam:> de habilitación para la ccmpra 

de alimentos, control sanitario, etc., en general todos los cos

tos y gastos de operaci6n, éste préstarro será de - - - - - - - -

$ 11 200 000.-00 (ON:E MILr.LNES OOSCIENI'OS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

y se pagarán intereses con una tasa de interés del 37%*, el pe-

r!odo de gracia es de 13 meses por lo tanto el préstarro inicial_ 

se en;iieza a arrortizar a partir del mes 14 y se temúna de pagar 

el total del préstarro en el ires 36. Se reccrnienda remitirse al -

Flujo de Efectivo para poder entender mejor lo anterior. 

Un aspecto importante es tanar en cuenta que todos los costos de 

la proyección de los Estados Financieros, no se les aplicará fas:_ 

ter de actualización, ya que si aurrentan los costos por ende -

aunantan los precios de venta. 

* Tasa de interés en el mes de junio de 1983. 



FUENI'ES Y USOS DE FONDOS EN IA INSTALJ\CIOO DE 

EMPRESA (PERIOOO ESTIMAOO EN AfbS). 

1i'llE2a'ES: 1\00 1 pm 2 1\00 3 l\fb 4 

A.- EKternas 

l. Aportaci6n de capital 16 013 920.00 

II. Prestam:)s a largo plazo 11 200 000.00 

III. Ventas 288 000.00 27 162 000.00 27 768 000.00 

B.- Internas 

IV. Utilidades no distrib.lidas 

v. Reservas (Depreciación y otras) 

VI. Saldo del año anterior 774 764.00 2 235 928.00 2 207 497.00 

c.- Total de fuentes. 27 501 920.00 27 936 764.00 30 003 928.00 

USOS: 

VII. Terreno 500 000.00 

VIII. Construcciones 10 213 920.00 

IX. F,quipos e instalaciones 5 300 000.00 
x. Cuotas al !.M.S.S. 154 560.00 154 560.00 154 560.00 
XI. C.osto de producción 9 201 996.00 21 587 402.00 26 413 580.00 

XII. Gastos financieros 1 356 680.00 3 958 874.00 1 228 291.00 

D. - Total de Usos: 26 727 156.00 25 700 836.00 27 796 431.00 



CEDUIA DE G.ZIS'IOS FIJQS Y VllRIABLES 

GASTOS FIJOS 

AOO 1 AOO 2 AOO 3 

l. Agua, luz, etc. 56 000.00 56 000.00 58 000.00 

2. Depreciaciones 1 697 296.00 l 697 296.00 1 577 496.00 

3. Am::lrtizaciones 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

4. Mano de Obra 708 000.00 618 000.00 618 000.00 

5. Ins\.Xros Aux. 141 000.00 135 000.00 141 000.00 

6. Mantenimientos vetúc. 1 356 680.00 l 804 314.00 1 228 291.00 

'IDl'AL POR AA0 4 090 976.00 6 442 610.0íl 3 752 767.00 

SUM.1\ DE GASIOS FIJOS DE LOS 3 AtbS. $ 14 286 373.00 

l. Alirrento 7 267 355.00 15 745 828.00 15 745 828.00 

2. Control Sanitario 138 299.00 147 491.00 147 491.00 

3. Mano de Obra 769 327.00 1 179 996.00 l 179 996.00 

rorAL POR AAo 8 174 981.00 17 073 315.00 17 073 315.00 

SUMA DE Gl\S'roS VARIABLES DE I.OS 3 AOOS $ 42 321 611.00 

StJM?\ DE GASIDS FIJOO Y VARIABLES. $ 56 607 984.00 



\ 

\ 

FORMUIA: 

PUNI'O DE mun..IBRIO EOON:MICO. 

= 

p. E. = ___ G,,_._,,,,F_. ----
1- (-..-G;,;,,•,...V.;..;._ 

V 

= 14 286 373.00 
P. E. l-(42 321 611.00 ) 

57 578 000.00 

14 286 373.00 = 53 916 945.00 
.26497 

Por lo tanto el punto de equilibrio se logrará cuando tengairos unas 

ventas {X)r $ 53 916 945.00. 

o en su defecto hayan-os vendido 3 Tu. cabezas de ganado. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO 

lUO' $VENTAS* 

90' 

80 1 

70' 

60' 

so• 

40 1 

30' 

20 1 

10 1 

GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLE~: 
VENTAS: 

500 1000 1500 2 00 2 00 3 00 3500 4000 4500 5000 

Nº de Cabezas. 
* EN MILLONES DE PESOS. 

Por lo tanto el punto de equilibrio se logrará cuando tengamos unas 

ventas de$ 53'916,945.00 ó hayamos vendido 3 722 cabezas de ganado. 



lW.AN:E INICIAL PRESUPUESTAL 

GRANJA PORCINA "IA PETUNIA" • 

ACTIVO. 

Circulante 

caja 

Bancos 
Almacén alim. 

AlrnacS1 ins1.m. aux. 

Fijo 

Terreno 

Construcciones 

F.quipo transporte 

M:lbiliario y equipo 

Pié de Cría 
F.quipo pecuario 

Diferido 

Gastos de inst. 

PASIVO 

Fijo 

Documentos por pagar 

a largo plazo 

CAPITAL 

capital Social 

lO 000.00 

690 042.00 

246 390.00 

53 568.00 

500 000.00 

10 213 920. 00 

2 000 000.00 

200 000.00 

2 600 000.00 

$ 1 000 000.00 

400 000.00 $ 15 913 920.00 

$ 100 000.00 •$ 17 013 920.00 

$ 1 000 000.00 

$ 16 013 920.00 $ 17 013 920.00 



F·LUJO OE EFECTIVC PRESUPUESTADO AL 1 e r. ARO 

GIWUA POR:INA "LA PE'IUttA" s. P. R. 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 

Saldo inicial 591 876 426 117 717 228 520 636 264 287 821 929 SS 589 1 889 526 44 878 552 420 76 145 

I.-~ 

a) • - Cr6ditos 1 000 000 1 000 000 1 800 000 1 900 000 2 800 000 2 700 000 

b) • - Ventas de desecho 288 000 

e) • - Ventas ele cerdo suprer?D 

'lUI'AL DE~ 1 000 000 591 876 1 426 117 717 228 520 626 2 064 287 181 929 2 243 589 l· 889 526 2 844 878 552 420 2 776 145 

II • - EXiRES:lS 

a).- Alimentaci6n 246 390 568 890 41 U6 954 438 480 675 42 638 1 500 390 1 922 440 45 684 1 464 694 

b).- Ccntrol sa.-ut.:irio 5 568 34 400 24 995 73 336 

e).- Sueldos y salarios 94 333 94 333 94 333 94 333 94 333 143 666 143 666 143 666 143 666 143 666 143 666 143 666 

d) • - IIlSl.EIDS auxiliares 47 000 10 000 17 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 17 000 

e).- Mantenimiento de veh!culos 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 ººº 10 000 10 000 10 000 10 000 

f) .- CUotas del IMSS e Infonavit y Guard. 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 

q) .- Varias: luz, aqua, tel6faio, etc. 3 833 3 933 3 833 3 933 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 

h) • - Papeleda y art1culos de escritorio 1 000 1 000 1 000 l 000 1 000 1 000 l 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1) .- Gastos financieros 30 833 30 833 61 666 61 666 61 666 ll7 166 U7 166 175 759 175 759 262 083 262 083 

TOrAL DE a:;iu::sos 408 124 165 759 708 889 196 592 256 349 1 242 358 766 340 354 063 l 844 648 2 296 458 476 275 2 001 381 

SALDO DE (I - II) 591 876 426 U7 717 228 529 636 264 297 821 929 55 589 1 989 526 44 878 552 420 76 145 774 764 

Amxtizacilln del cr6iito 

Si\LOO A FIN DE MES 591 876 426 117 717 228 528 636 264 297 821 929 SS 589 1 889 526 44 878 552 420 76 145 774 764 

: 



- ~ ,: ¡ 
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FLOJO . DE EFECTI vo P R E S U P U E S T A D O ¡.·]A L 2do. AR O. 

Glll\HJA ~ "LA PE'l't.NIA" s.· P. R: 
. "•j 

.... ;_.¡ 

~ -_- _:.~.::-·:~'1 
-· .-,·¡ 

,,, 

CONCEPTO HES 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 

Saldo inicial 774 764 35 550 l 459 274 l 364 '328 260 727 l 637 156 1 642 209 ~- l 532.883 2 696 743 

I.- mmESOS 

a) • - c:rédi tos 

b) .- Ventas de desecro .•/,¡i. " .. · .. •: j .... .· 2 .J16·óoo e).- Ventas de cerdo suprero 2 106 000 2 106 000 2 106 000 2 106 000 2 106 000 2 376 ººº 2 376 ººº 2 J{6 000 . ; ' .· 2 . 376 ·ººº 2 376 000 2 376 000 

TOl'J\L DE IN'.iRESOS 2 880 764 2 141 550 3 565 274 3 470 328 2 336 727 4 013 156 4 018 209 3 079 785 > 4 570 496 ·4 391 387 3 908 883 .5 072 743 

II.- m1ESOS ,'.¡ ·. 
a) • - Aliirentaci6n 2 317 715 45 684 l 592 684 2 494 815 45 684 t 592 694 2 490 815 •• s 684 1592 694 1 884 975 45 684 1 592 694 

b) .- Control sanitario. 73 745 '.i 73 745 

e).- SUeldos y salarios 157 333 157 333 157 333 157 333 158 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 

d) .- Insuros auxiliares 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 ººº 10 000 10 000 10 000 10 000 

e) • - Mantenimiento de vehículos 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

f) .- Cuotas al IMSS, lnfonavit y Qlard. 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 

g) .- Varios: Lúz, agua, teléfalo, etc. 3 933 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 

h) .- Papelería y art1culos de escritorio 1 000 1 000 1 000 1 000 l 000 
1 ººº l ººº 1 000 l 000 1 000 1 000 l 000 

1) .- Gastos financieros 345 333 345 333 342 763 340 194 335 055 329 916 324 777 315 013 305 250 290 604 275 958 254 118 

TCll'AL EX:RESCG 2 845 214 598 943 2 117 613 3 042 935 562 905 2 204 281 2 997 758 568 623 2 080 110 2 383 505 503 808 2 128 483 

SAlJX) DE ( I - II) 35 550 1 542 607 1 447 661 427 393 1 803 822 l 808 875 1 020 451 2 511 162 2 490 386 2 007 882 3 405 075 2 944 260 

11DDrtizaci6n del cr6dito 83 333 83 333 166 666 166 666 166 666 316 666 316 666 474 999 474 999 708 332 708 332 

Slll:JX> A FIN DE MES 35 550 1 459 274 1 364 328 260 727 1 637 156 1 642 209 703 785 2 1~4 496 2 015 387 l 532 883 2 696 743 2 235 928. 



FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAD_O AL 3 e r. ARO 

GRl\NJA POR:lNA "IA PETO ·llIA" S. P. R. 

CONCEPTO MES 25 26 27 28 29 30 31. 32 '33 34 35 36 

Saldo inicial 2 235 928 768 721 1 837 6U 1 411 461 2 616 102 1 421 011 1 045 175 2 328 492 1 155 932 1 088 600 107 519 1 944 794 

I.- ~ 

al.- Créditos 
b) .- Ventas de desecho. 480 000 480 000 480 000 480 000 576 000 

c).- Ventas de cerdo supraro 2 376 000 2 376 000 2 376 ººº 2 376 000 2 376 000 2 376 000 1 728 000 1 728 000 1 728 000 1 728 000 1 728 000 2 376 000 

TOl'AL DE ]NjRESQS 4 611 92b 3 144 721 4 213 612 3 787 461 4 992 102 3 797 011 3 253 175 4 536 492 3 363 932 3 296 600 2 411 519 4 320 794 

II. - EXil1ESOS 

a).- Al:!Jnentaci6n 2 494 815 45 684 1 592 694 45 684 2 494 815 1 592 694 45 684 2 494 815 1 592 694 2 494 815 45 684 1 592 694 

b) .- Control Sanitario 73 745 73 745 

e).- Sueldos y Salarios 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 157 333 

dl .- Insmos auxiliares 10 000 10 ººº 10 000 10 000 10 000 17 ººº 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 17 ººº 
e).- 1-Unten.imiento de veh1culos 10 000 10 ººº 10 000 10 ººº 10 000 10 ººº 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 ººº 
f) .- Cuotas al IMSS, Infonavit y Qlard. 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 25 760 

gl .- Varios: Ulz, agua, teléfcm:i, etc. 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 

h).- Papeler1a y articulos de escritorio 1 000 1 000 1 000 
1 ººº 1 000 1 ººº 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

l ººº 
il .- Gastos financieros 231 894 203 500 177 292 151 083 127 444 103 805 80 167 61 153 42 139 28 007 13 875 6 932 

TOl'AL DE u:;m:sa; 2 909 875 457 110 1 952 152 404 693 2 804 425 1 985 170 308 017 2 763 894 1 816 999 730 748 241 725 1 888 297 

51\lD.) DE (I - IIl 1 702 053 2 687 611 2 261 460 3 382 768 2 187 677 :. 811 841 2 945 258 1 772 598 l 546 933 565 852 2 169 794 2 432 497 

Aloortizaci6n del cr&lito 933 332 849 999 849 999 766 666 766 666 766 666 616 666 616 666 458 333 458 333 225 000 225 ooe 
SMOO A FIN DE MES. 768 721 1 837 612 1 411 461 2 616 102 1 421 011 1 045 175 2 328 492 1 155 932 1 ose 600 107 519 1 944 794 2 207 497 



FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO 

GRJ\NJA PORCINA "LA PETUNIA" S. P. R. 

CONCEPTO 37 313 39 

Saldo inicial 2 207 497 1 '.)06 516 4 028 906 

l.- INGRES'.)S 

a).- Crédito 

b).- Ventas de desecho 

e).- Ventas de cerdo supremJ 2 376 000 2 376 000 2 376 000 

'l'OrAL DE INGHESOS 4 583 497 4 282 516 6 404 906 

11.- ffiRESCS 

a).- Al.inEntaci6n 2 494 815 45 684 1 592 694 

b).- Control Sanitario 

e).- sueldos y Salarios 157 333 157 333 157 333 

d) .- InsU!IO.S auxiliares 10 000 10 000 10 000 

e).- Mantenimiento de vehículos 10 000 10 000 10 000 

f).- cuotas al IMS.5, Infonavit, Guard. 25 760 

g) .- Varios: Lúz. agua, tel~fono, etc. 3 833 3 833 3 833 

h).- Papelería y artículos de escritorio 1 000 1 000 1 000 

i) .- Gastos financieros 

T<Jl'AL DE ffiRESOS 2 676 981 253 610 1 774 860 
SALDO DE (I - II) 1 906 516 4 028 906 4 630 046 
Anortizaci6n del crédito 

SAUX> A FIN DE MES 1 906 516 4 028 906 4 630 046 

40 41 

4 630 046 6 752 436 

2 376 000 2 376 000 

7 006 046 9 128 436 

45 684 2 494 815 

73 745 

157 333 157 333 

10 000 10 000 

10 ººº 10 000 

25 760 

3 833 3 833 

1 000 1 000 

253 610 2 676 981 

6 752 436 6 451 455 

6 752 436 6 451 454 
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Nota.- A partir del ires 42 el ccmportamiento del flujo de efectivo de 

repite. 

El rronto del préstarro es de $ 11 200 000. 00 (OOCE MILI.DES oos
CIENIOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el periodo de gracia es de 13 

neses, pagándo una tasa de interés del 37%* fijo. 

El préstam:> se tennina de pagar en el rres 36 y después del mes 

37 se observa un incrarento en el saldo de efectivo disponible. 

• Tasa de inter~ vigente en el mes de junio de 1983. 



Aúx.1\dvo. 

Chofer 

Pe6n 

Velador 

cmuLA DE CUOl'AS AL INSTI'lUro MEXICllN) DEL sm.Jro SOCIAL 

Riesgo l % 
Sueldo Sdo.Int. Sdo.Mensual E.M. I.V.C.M. SlJ.!A Trabaj • Guard. 

20 ooo.- 696.B 20 904.- 1 536.4 1 924.2 2 569.7 

15 ooo.- 522.6 15 678.- 1 152.3 768.2 1 920.5 

13 666.- 476.1 14 284.5 1 048.2 699.9 1 748.1 

14 ooo.- 486.7 14 632.8 1 075.5 716.9 1 792.4 

65 499.3 4 812.5 3 209.4 a 021.9 929.3 654.99 

roI'AL A PAGAR MENSUAL $ 12 880 .18 

De cuotas al Infonavit se paga el 5% del sueldo mensual de cada trabajador. 

* Se paga por concepto de riesgo de trabajo en las explotaci6nes agdcolas 

la cantidad de 6.67 % 

Infonavit 

1 045.2 

783.9 

714.2 

731.6 

3 274.3 



Ventas: 

Ingresos totales 

Menos: 

Costo de Prod. 

Ut. o p&d. bruta 

/>Enos: 

Gtos. Adrrón. 

Gtos. ventas 

Gtos. Financ. 

Más: 

Otros ingresos: 

Ventas desecho: 

Utilidad o pfudida 

en operaci6n 

Resultado acunu-

lado. 

FSl'f\00 DE RESULTAOOS PRESUPUFSI'AOOS A 5 A00S 

GRAAJA OOOC:INA "IA PEIUNIA" S.P.R. 

27 162 000.00 27 432 000.00 27 432 000.00 

7 687 771.00 '19 365 625. 00 19 251 825.00 19 251 825.00 

(7 687 771.00) 7 797 375.00 a 180 175.oo 8 180 175.00 

814 000.00 724 000.00 724 000.00 724 000.00 

120 000.00 410 000.00 410 000.00 410 000.00 

1 356 680.00 3 804 314.00 1 228 291.00 

(9 978 451.00) 2 859 061.00 5 817 884.00 7 046 175.00 

288 000.00 2 696 000.00 288 000.00 

(9 690 451.00) 2 859 061.00 8 513 884.00 7 334 175.00 

(9 690 451.00) (6 .831 390.00) 1 682 494.00 9 016 669.00 

"},7 432 000.00 

19 251 825.00 

8 180 175.00 

724 000.00 

410 000.00 

7 046 175.00 

7 046 175.00 

116 062 884.00 



BALANCE GENERAL PRESUPUESTAOO AL ler. J>.kJ 

GRANJA PORCINA "IA PEI'UNIA" 

A C- T I V O. 

Circulante 

caja 

Bancos 

\lmacén Alim. 

J.. macén Insuros 

Im. de prod. en 

prCXX!SO 

Fijo 

Terreno $ 500 000.00 

Construcciones 10 213 920.00 

Menos; Deprec. 

F.quipo rodante 

Menos: Deprec. 

~h. y equi¡:io 

Me.¡¡os: Deprec. 

Pié de cría 

Menos: Agot. 

Equipo Pecuario 

Menos Deprec. 

Diferido. 

Gtos. de inst. 

Menos: Deprec. 

PASIVO 

Fijo 

510 696.00 

2 000 000.00 

400 000.00 

200 000.00 

20 000.00 

2 600 000.00 

666 600.00 

400 000.00 

100 000.00 

100 000.00 

10 000.00 

$ 

Doctos por pagar a larqo plazo 

CAPITAL 

Capital Social 

Menos: P6::.:Jida del ejer~. 

10 000. 00 

764 764.00 

1 464 694.00 

91 336.00 

886 051.00 $ 3 216 845.00 

s 500 000.00 

9 703 224.00 

1 600 000.00 

180 000.00 

1 933 400.00 

300 000.00 

14 216 624.00 

100 000.00 90 000.00 

$ 17 523 469.00 

11 200 000.00 

16 013 920.00 

9 690 451.00 6 323 469.00 

$ 17 523 469.00 



BAIAfK:E GrnERAL PRESUPUESTAOO AL 2do. A$C 

GRAmA PORCINA "I.A PE'l'UNIA" S. P. R. 

ACTIVO 

Circulantes 

Caja 

Bano::>s 

Almacén Alim. 

Almacén de Insl.llll. 

Inv. de prod. en proc. 

s 10 000.00 

2 225 928.00 

1 592 694.00 

88 578.00 

399 264.00 s 4 316 464.00 

Fijo 

Terreno $ soo 000.00 

Construcciones $ 9 703 224.00 9 192 528.00 

Menos deprec. 510 696.00 

F.quipo rodante 1 600 000.00 1 200 000.00 

Menos deprec. 400 000.00 

.Mob. y equipo 180 000.00 160 000.00 

Menos deprec. 20 000.00 

Pié de cría 1 933 400.00 1 066 880.00 

Menos agot. 866 600.00 

Equipo pecuario 300 000.00 200 000.00 

Menos deprec. 100 000.00 12 319 408.00 

Diferido. 

Gtos. de instalaci6n 90 000.00 80 000.00 

Menos depreciaci6n 10 000.00 80 000.00 

s 16 715 872.00 

PASIVO 

Doctos por pagar a largo 

plazo 7 533 342.00 

CAPITAL 

Capital. Social 16 013 920.00 

Más: Ganan. e:jerc. 2 859 061.00 

Menos: llrrort. de 

la pérd.anter1or 9 690 451.00 6 831 390.00 9 182 530.00 

$ 16 715 872.00 



BALnO: GENERAL PRESUPUESTAOO AL 3er. A00 

GRAWA l?O.ocl:NA "IA PEI'UNIA" S. P. R. 

ACTIVO 

Circulante $ 10 000.00 

Bancos l 197 497.00 

Alma.cén de al.1m. 1 592 694.00 

Almac:&1 de insl.lll. 91 745.00 
Inv. de prod. en proc. 4 512 646.00 $ 7 404 582.00 

Fijo 

Terreno 500 000.00 

o:>nst:rucciones $ 9 192 528.00 8 681 832.00 

Menos deprec. 510 696.00 

Equipo rodante 1 200 000.00 800 000.00 

Menos deprec. 400 000.00 

Mob. y equipo 160 000.00 140 000.00 

Menos deprec. 20 000.00 
p~ de cr!a l 066 880.00 

Menos agot. l 066 880.00 
Equipo pecuario 200 000.00 100 000.00 

Meros deprec. 100 000.00 10 221 832.00 

Diferido 

Gastos de instal. 80 000.00 70 000.00 70 000.00 

Menos deprec. 10 000.00 

$ 17 696 414.00 
PASIVO 

- - - - -
CAPITAL 
capital social $ 16 013 920.00 
ms Gan.ejer. $ 8 513 884.00 

Menos: AnDrt. de 

la p&d.anterior 6 831 390.00 1 682 494.00 $ 17 696 414.00 



' 

CAPITllD IX. fDUUSIOOES 

ID F.ACIL, ID LOGRAN 'ro005 l ID 

a>IPLICl\00, SOW I.DS QUE IN

SISTEN. 
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e o íl e L u s I o N E s 
Consideramos que no se agot6 el tema de Administraci6n y Contabilidad óe 

una Empresa Ganadera, ya que ni aún en estudios más especializados se F9. 

drían tratar todos los aspectos que involucran a este tipo de empresa. 

8:! se logr6 que el prcductor canprenda en una fornia sarera cuales son t~ 

dos los factores administrativos y contables oue se tienen oue realizar 

dentro de una anpresa ganadera, ya estaremos satisfechos. 

Dentro de las principales causas por las oue fracasan algunas de las ex

plotaciones porcícolas en nuestro pasís, está la nula o mala planeación 

de la prcducci6n, asimismo no se utiliz.'.í.n las t~cnicas administrativas 

contables, que en un rrarento dado es un factor oue puede significar que 

tengamos ganancias ó ~rdidas. 

~ ha observado QUe la agricultura o ganadería aún no han llegado a la 

fase de desarrollo en que el pranedio general de los ejidatarios y ~e

queños propietarios se sirvan en fonta apropiada de las diferentes he

rramientas ó técnicas que les ofrece la Contaduría y Administración. 

&Slo cuando el desarrollo agropecuario llega a fases más avanzadas se ~ 

pieza a observar la utilización de la Administración y la Contaduría de 

estas explotaciones. 

Por lo que el aprovechamiento apropiado de la F.dministración y Contaduría 

por peaueños y medianos productores, sólo pcxirá resol verse, difundiendo 

e impartiendo una buena y constante información siste:nática de las ~cn2:_ 

cas y herramientas adminsitrativas y contables con que puede contar. 
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