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RESUMEN 

MANZANERO MEDINA, GERMAN. Estudio Técnico Administrativo 

de la Granja Integral de Policultivo de Tezontepec de A! 

dama, Hidalgo (bajo la dirección. de: Ernesto Mendoza Gó

mez) • 

Se hizo un diagnóstico técnico administrativo de la Gra!!. 

ja Integral de Policultivo en forma retrospectiva de 

acuerdo al estudio de mercado realizado para cada 4rea -

de producci6n, que llev6 a cabo Ecoplaneación, S.A. en -

1984 con el apoyo de la S.A.R.H., el Consejo Nacional de 

Poblaci6n y la Dirección General de Acuacultura. 

El criterio para definir el 4rca de mercado para los pro

ducto& de la granja fueron las posibilidades de transpoE 

te y el ta.maño de la poblaci.<Sn circundante. 

Considerando 30 kJI\ a la redonda, los municipios co111Pren

didos dentro de tal 4rea son 13, mencionados en el trab!. 

jo. El estudio demostró que desde el inicio no se ha 11!!_ 

vado una administración eficiente, se han subutilizado -

instalaciones y equipo, as! como los recursos naturales 

y humanos. 

Los elementos identificados como causantes de la defi--

ciente utilización de lo& recursos fueron principalmente 

los administrativos y financieros. Propusimos tambi~n un 

pequeño esquema de producción expltcita dentro de la pr2 

blem4tica en general. 
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INTRODUCCION 

Se considera que las actividades integrales que aso-

' cian de manera natural el cultivo de peces, con el cultivo 

de ganado y la agricultura, constituyen una alternativa im

portante para incrementar la producci6n de proteínas anima

les, mejorar la economfa y generar empleos en las áreas ru

rales de Mexico (5). 

En paises como i'M!xico, se estima conveniente alentar 

el establecimiento de este ti-pode unidades.de producci6n, 

ya que se puede generar alimento a costo muy bajo, como su

cede en Malasia, donde el cultivo de peces se integra a las 

actividades ag_rtcolas y 9'!cuarias, que "en algunos casos 11~ 

gan a ser tan·complejos como en el caso de la Granja Inte-

gral de Policultivo, cuyo desarrollo ha sido frenado en ese 

pats por diversos factores, entre los que destaca la falta 

de tdcnicos preparados, la escasa experiencia y la insegu

ridad de la tenencia de la ti~rra, aspectos que deben ser -

considerados al inicio de cualquier proyecto orientado a -

fomentar este tipo de instalaciones (4,Sl. 

Los primeros antecedentes del policultivo como tdcni

ca se conocen desde el año 904 A.C. en China, mencionándose 

la combinaci6n de cuerpos de agua y peces con hortali2as y 

crla de cerdos. En este pafs permaneci6 aislada y desconoc! 

da para el resto del mundo por muchos años. Hasta princi--

pios de este siglo se incorporan otros paises al manejo del 

policultivo tales como Hungrta (que sustituyen a los cerdos 

por los patos) , Rusia y Jap6n principalmente (4). 



En Latinoam~rica, los primeros en este campo fueron M~x.f. 

co y PanamS. En la Rep6blica Mexicana se inici6 desde el año 

de 1980 bajo los auspicios del entonces Departamento de Pes-

ca, la Granja de Policultivo de Tezontepec Hgo., de donde se 

donaron la tecnologta y las crfas a PanamS, 1nici4ndose en -

aquel pats con gran ~xito {4). 

Nuestro pa1s ha desarrollado, siguiendo los fundamentos 

del Modelo Chino; una variacil5n que consiste en estructurar -

dos alternativast una con todos los recursos, implementos, -

instalaciones y tecnologia moderna destinada a inversionistas, 

y otro de tipo económico, que utiliza los insumos locales e -

incorpora a la producción a los ancianos, niños y mujeres ca!!!_ 

pesinas.·Las especies cultivadas se han diversificado, al 

igual que los cultivos, dependiendo del clima, disponibilidad 

de agua y terreno, as! como de la capacidad econ6mica de los 

productores (5); 

Las especies para el policultivo se han empleado de tal 

manera que puedan utilizarse cualquiera de los siguientes or

ganismos: 

l. Peces: carpas, tilapias, bagre, trucha. 

2. Animales domésticos: cerdos, vacas, cabras, ovejas, 

caballos, patos, ~allinas, conejos, entre otros. 

3. Hortalizas: zanahoria, lechuga, papa, cebolla, chi-

le, jitomate, etc., o cultivos de ma!z, frijol. 

Esta nueva opci6n de cultivar los organismos propios de 

cada regi6n en un mismo sitio, ha sido puesta en práctica en 

América Latina, destaclindose México y PanamS por los resulta-



dos obtenidos, ya que los beneficios del Policultivo se· mul-

tiplican al permitir al productor tener una variedad de pro-

duetos agr1colas y domésticos, alimento y las especies pro

ptas de cada región,·adem!s de los insumos, o sea, las crías, 

alimento, abono, etc., son qenerados en la misma unidad de -

producci6n C4,5}. 

La ejecuci6n de esta forma de cultivo es, stn duda, -

una buena alternativa de producct6n en nuestro pats, debido 

a que la crtsis econ&mica actual·nos lleva al establecimien

to· de procedimientos para la uttlizact6n 6ptima de nuestros 

recursos materiales y humanos (4,S). 

Sin embargo, la falta de.capacitaci6n y de procedimie~ 

tos adlltinistrativos ~ contribuyan al funcionamiento de las 

actividades en una·forma-adecU'bda, para el establecimiento -

de los objetivos de producci6n nos hace pensar que los recu~ 

sos no se aprove_chan adecuadamente, por lo que es "de suma i!!!. 

portancia que el Ml!dtco Veterinario Zootecnista ponga un ma

yor énfasis en el aspecto zoot,cntco, ya que ha puesto un -

mayor interés en las_ ciencias ~dicas y ha descuidado el as

pecto productivo. _Como Veterinarios estamos obligados a con~ 

cer mas sobre el &rea, porque ademas de ser m4!dicos y cltni

cos, necesitamos de ciencias tan importantes como lo es la -

Admtnistraci6n y la Economta. 

Es de todos conocido, ~ue es m6s pr&ctico prcveer cua! 

quier tipo de enfermedad que, en un momento dado, someter a 

los animales a un tratamiento para curarlos y desde el punto 

de vista econ6mico es obvió que resulta m&s barato, sin em--
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bargo habrá de aclarar que la prevenci6n depende de medidas -

administrativas. 
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DESARROLLO 

r. LOCALrZACrON DEL ESTUoro EN GENERAL 

r.r. LOCALrZACrON. 

La granja se localiza en el Ejido de Santiago Acayu--

tl!n, en el Municipio de Tezontepec de Aldama, Estado de Hi

dalao. Sus coordenadas geográficas son 20°03' de altitud noE 

te y 99°17' de longitud oeste, a una altura media sobre el 

nivel del mar de 1,960 m. 

r.r.r. FACTORES AMBIENTALES 

r.I.2. CLIMA. 

Su clima es del tipo·BSIKw (w), que de acuerdo a la -

clasificaci6n de Koeppen modificada por Garc!a (1973), co--

rresponde a un clima eemi!rido templado, con un verano cáli

do y una temperatura media_ anual entre 12 y lBºC y la del -

mes más caliente por encima de los 18°C. El r~gimen de llu-

vias se presenta en verano. Los datos climatológicos de la -

estación metereol6gica m!s. cercana (Hixquihuala, Hgo), indi

can que la temperatura ambiental mSxima promedio es de 

29.lºC, la media absoluta es de 17.4°C y la m!nima de SºC, -

present!ndose en promedio seis meses con un valor de temper~ 

tura media por encima de los 18°C. La evaporaci6n en esta z~ 

na excede notablemente a la precipitación, siendo los meses 

de marzo, abril y mayo cuando la evaporación excede a los 

2oo·mm y, los meses de mayo, junio y agosto los de mSxima 

precipitación con un valor supertor a los 60 mm. 

I.I.3. PRECIPITACION PLUVIAL. 

El r~gimen de lluvias se presenta en verano, la prec~ 
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pit~ci6n anual ea de 503.l tnnl~ distribuido en dos períodos 

definidos como de lluvias y de sequía; el per!odo de llu--

vias abarca aproximadamente 5 meses de mayo a septiembre, -

durante el cual se precrpitan 391.0 mm que corresponde al 

77.9% del total anual; el período de sequ!a abarca los 7 -

meses restantes de octubre a abril, con una P.recipitaci6n -

de 111.2 mm que corresponden al 22.1% del total anual. 

I.I.4 TEMPERATURA 

La temperatura medta anual es de 17.3°C, con una va--

riaci6n de 24.9 ya ~ue la medra mAs baja se presenta en el 

mes de enero con 4.6°C y la temperatura mSxima promedio en 

el mes de mayo con 29.SºC, 

La temperatura máxima extrema que se registr6 fue de 

39.SºC en el mes de mayo y la m!nima extrema se present6 en 

los meses de diciembre, enero y febrero con una temperatura 

de 3.o•c. 

I.I.S DISPONIBILIDhD Y CALIDhD DEL hGUA. 

El agua que abastece a esta ~ranja procede del manan

tial denominado "El Puedhe", mismo que tiene un aforo de --

980 i. de él se e.apta un volumen aproximado de 100 1. para 

satisfacer. las necesidades de todas las áreas y se conduce 

por gravedad hasta un tanque de distribu~i6n. El agua mues

tra una elevada alcalinidad y es catalogada como extremada

mente dura, con un alto contenido i6nico y con exceso de -~ 

sodio, lo que se traduce en una conductividad elevada y un 

pH fuertemente alcalino (cuadro 1) • 
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2. DIAGNOSTICO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

2.I. ANTECEDENTES 

La Granja Integral de Policultivo, es un producto de la 

transferencia de tecnología euroasiática, principalmente de 

China, pa!s en que la acuacultura ha alcanzado niveles verd~ 

deramente asombrosos, desarrollando el sistema de policulti

vo con especies de diferentes niveles tr6ficos (4) • 

La introducci6n de las carpas chinas a.nuestro país, -

junto con la tecnología del policultivo, ha.creado condicio

nes diversas favorables para el fomento acu!cola. El modelo 

tiene gran aplicaci6n para los pa!ses en vías de desarrollo, 

como es el caso de Ml!xico, toda vez que con @l no s6lo se 

pueden obten~r importantes cantidades de alimento para el 

consumo humano a costos relativamente bajos, sino que adem&s 

se prop.icia el :iso intensivo del suelo y se establecen l!--

neas de producci6n variada que posibilitan el aseguramiento 

del ingreso del productor, independientemente del suministro 

agr!cola o ganadero que pÚcliera presentarse ante c.ualquier 

eventualidad (5). 

Es por esta raz6n que el Gobierno de ~xico decidi6 

construir en 1981 el primer modelo de una Granja Integral de 

Policultivo¡ del mismo han derivado ya los cuadros de biote~ 

nología que han favorecido al establecimiento de otras unid! 

des .semejantes y se ha consolidado su operaci6n con el mejo

ramiento gradual de la administraci6n de los recursos pisc!

colas y agropecuarios (5, 6). 

Las caracterlsticas mas importantes de ia granja, son 
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sicruientes: 

a) 

b) 

c) 

Superficie total: 

Estanquer1a: 2 

Aor!cola: 2 

Flu:Jo de agua: lOO 

Instalaciones: 

9 Estanques rOstrcos. 

3 Naves porctcolas. 

Nave de maternrdad. 

l Alrnacl!n. 

l Laboratorio. 

Ha. 

Ha. 

Ha. 

l. 

l Caseta de Vigilancia. 

2 Casas habitaci6n. 

l Caseta de herramientas. 

l Oficina. 

1 Unidad de molienda con tolva, molino y mezclado

ra. 

2. I:. l:, PISCICOLA. 

Los productos constderados en el estudio de mercado -

para la granja, son las cr!as de peces de las siguientes es

pecies: 

Carpa herbtvora Ctenopharyngodon ~ 

Carpa plateada Hypophthalmtchthys molitrrx 

Carpa Barrigona Cyprinus ~ var. rubrofuscus 

carpa Espejo Cyprinus carpio var~ specularis 

Carpa Cabezona Aristichthys ~ 

Carpa Negra Milopharyngodon piceus 
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Brema Meaalobrema arnblyephala 

2.r.2. PORCICOLA 

En esta granja se producirán cerdos en pie, Sus 

(Scroffa) domesticus, derivados de cruzas mGltiples de las -

siquien~es razas porc!colas. Tales razas se conocen como 

óuroc-Jersey, Hamshire y Yorkshire (17). 

2.I.3. AGRICOLA 

Los principales productos considerados en la produc-

ci6n y comercializaci6n son once, mismos que pertenecen a -

los siguientes grupos· taxon6micos. 

NOMBRE COMUN NOMf!RE crENTIFICO FAMILIA 

Ajo ~~ Liliaceae 

Poro ~porrum Liliaceae 

Cebolla ~cepa Liliaceae 

Betabel ™ wlqarts Quenopodiaceae 

Acelga . ~ vulqaris Quenopodiaceae 

var. ~ 

Alcachofa Cynara scolymus Compositae 

Coles Brassica oleracea Cruci:feraceae 

Lechuga ~~ Compositae 

Calabaza Cucurbita ~ Cucurbitaceae 

Pepino ~~ Cucurbitaceae 

Zanahoria ~~ Umbelliferae 

2.r.4. APICOLA 

El producto principal es la miel, producto dulce y -

viscoso recogido de las flores por la abeja melifera (Apis -

mellifora) , es originaria del Viejo Mundo y no se conoc!a en 
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Am~ric~ hasta que fue introducida por los colonizadores eur~ 

peas. Como ocurre con otros animales y plantas, su aparien

cia y costumbres han ido modi.':ic!ndose para adaptarse al me

dio ambiente; hoy dta reconocemos dos tipos diferentes, con~ 

cides respectivamente corno abejas negras y amarillas. Habla~ 

do a grandes rasgos, las variedades negras se encuentran en 

las frfaa re9iones n6rdtcas y las amarillas en las zonas m&s 

templadas (9). 

l. ASPECTOS PISCICOLAS 

En lo que ·respecta a la producct6n aculcola, desde su 

inaugurac16.n hasta el año de 1985 se destin6 el &rea de es

tanquer!a a la engorda de peces en policultivo (cuadros 2 y 

3). 

Para satis~acer la demanda de cr!as tanto de la propia 

delegaci6n de Beaca en Hidalgo, como de otras entidades de -

la Secretarla de Pesca, as! como de instituciones de enseña~ 

za media y superior,. se tiene como objetivo principal la pr~ 

ducci6n de crlas de 5 especie• de cipr!nidos con una aeta 

anual de ll 046 000 cr!aa en una,area de eatanquerla de 

12 184 m2 (Cuadro 4). 

Para lograr esta meta, aparte de la correcta planea--

.ci6n de los cultivos, es necesario el compromiso de distri-

buir las crtaa producidas en el momento preciso, evitando -

retrasos para optimizar el tiempo de reutilizaci6n de la es

tanquer!a, para esto se utilizaran 6 ••tanques con una supe!_ 

ficie total de 12 184 m2 para la crianza de loa alevines 

· (Cuadro 5) • 



12 

3,1. ESTUDIO DE MERCADO 

3.I.I. Naturaleza del producto. 

Las crfas de las carpas segOn su habitat, pueden ser 

de medios l~nttcos como la carpa barrXgona y la espejo, o de 

rnedi'Os 16t.tcos corno las carpas herb.fvora, plateada, cabezo-

na, negra y brema. Los primeros se dtsttnguen por ser de cu! 

tivo fác.tl y huevo pequei\.o adherente~ los segundos son de -

cultivo m!ls elaborado, huevo grande libre ligeramente demer

so, transparente y con necesidad de movimiento para su incu

baci6n (15). 

3.I.2. Distribuci6n geográfica del mercado. 

El caso de ias cr!as para fomento de la acuacultura, 

tiene como mercado potencial todas aquellas zonas que tengan 

cuerpos de agua, o bien, 4reas susceptibles para destinarse 

a la actividad acu!cola. 

En esta forma, el área de mercado comp:i;ende tanto el 

Estado de Hidalgo como el resto de la Repilblica Mexicana. 

Dado que la meta del Aobierno del Estado de Hidalgo -

es satisfacer sus requerimientos de cr!as para impulsar sus 

programas de acuacultura, se considera a la entidad como área 

de mercado estratdgico (151 • 

3.I.3. Análisis de la demanda. 

Fundamentalmente, los factores que determinan la de-

manda de cr!a·s de peces son derivados de las necesidades de 

programas federales, estatales o municipales, tendientes a -

fomentar la acuacultura como una alternativa viable para pr~ 

ducir alimentos (15) .• 
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La demanda rn!s que obedecer a gustos o criterios in

dividuales, ti.ene un origen de alto contenido social por lo 

que los factores· de tndole social, econ6mico y cultural se 

engloban en los programas institucionales de la federaci6n o 

del Estado (15). 

La demanda nacional durante el estudio de mercado, es 

ta dada por los requerimientos de cada entidad federativa 

conforme a sus programas de acuacultura intensiva o extensi

va; conforme al Pro~rama de Distribuci6n de Peces de 1984 -

por estado y especie, se·han considerado las entidades re-

ceptoras y los estados de donde proceden las cr!as, conside

. rando a ~stas dltimas como loa productores que h~n satisfe-

cho su demanda de crlas1 otras entidades no producen lo suf! 

ciente y requieren de mayor nGmero de cr!as P.ara llevar a c~ 

bo sus programas; asl, la suma de su déficit y sus producci~ 

nea, determinan la demanda nacional por entidad federativa -

(15). 

En el caso de las entidades federativas productoras -

de cr!as de· carpas, satisfacen los requerimientos de sus pr~ 

pies programas aculcolas intensivos o extensivo·s y los exce

dentes son distrtbu!dos a las entidades que. carecen de cen-

tros productores, los que de esta forma tienen una limitante 

fuerte para efectos de programas de expansi6n acu!cola (15). 

Solamente los Estados de Hidalgo y ourango tienen ex-

ceden tes de crlas; en loa Estados de Chiapas, Coahuila, Gua-

najuato, Jalisco, Ml!xico, Michoacan, Tlaxcala y Zacatecas, -
. adn cuando tienen centros productores de cr!as, para cubrir 

sus demandas requieren de abastecerse de otros centros y com 
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pletar de esta forrnil sus programas acu!colas. ·r.as Estados -

de Aguascalientes y San Luis Potosí son autosuficientes ya -

que su producci6n es suficiente para su consumo interno; en 

general, la demanda de crías de carpa es de 40 940 000 (Cua

dro No. 6). 

3.2. TAMA!IO 

3.2.1. Ta111año de las instalaciones. 

Las instalaciones existentes en la granja, cuentan ª!:. 

tualmente con 19,926.9 m2 distribu!dos en 9 estanques semi

rdsticos, con diferentes dimensiones cada uno, segdn se mue!!_ 

tra en el cuadro No. 7. 

3.2.2. Dimensionamiento de acuerdo al mercado. 

Las instalaciones actuales son suficientes para cubrir 

la demanda actual· de crías, en el presente estudio se ha·co!!. 

siderado que de acuerdo a dicha demanda no es necesario un -

incremento.en el 6rea de eetanquería, dnicame~te se requiere 

de una utilizaci6n eficiente de la estanquer!a con que se 

cuenta (15}. 

Debemos tener presente, que la operaci6n de la estan

quer!a persigue la producci6n de carpa para el abasto en co~ 

tos períodos de tiempo, basada en el m6ximo aprovechamiento 

del volumen del agua , que considera ade~s la disponibilidad 

de agua de buena calidad, la selecci6n de especies, aliment~ 

ci6n adecuada a los requerimientos de cantidad y calidad por 

especie y por talla, densidades apropiadas, combinaciones de 

diferentes especies ya sea en cultivos mix.tos o en policult!. 

vo, cosecha de cr1as y siembra inmediata de alevines, as1 --
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como 1os aspectos sanitarios (15) . Cuidando es os aspectos la 

producci6n será m4s eficiente de acuerdo con e estudio de 

mercado (15), sin embargo se deber!a tener pre ente que se 

cuenta con un Centro de Reproducci6n Pisc!cola en esta misma 

comunidad en la cual est& ubicada la granja, e te Centro tie

ne una producci6n que rebasa su capacidad inst lada, por lo -

tanto esta sobreproducci6n deberta ser encaus da a la granja 

para que se llevara a cabo una producci6n com rcial que aba~ 

teciera primeramente el municipio y posterior nte las dem4s 

comunidades aleda~as a la granja; ésta podrta s r una buena 

alternativa en la producci6n ya que, de esta ma era se utili

zarra eficientemente la estanquerta y no ocuparla como exten

s16n del Centro, como se ha venido utilizando e los dltimos 

cuatro allos. 

4, ASPECTOS PROCtCOLAS 

4,1, ESTUDIO DE MERCADO. 

De acuerdo a la presentaci6n en pie como se pretende -

c0111ercializar, el cerdo para abasto estara dest nado para el 

consumo alimenticio, principalmente de carne y erivados como 

manteca y frituras Gnicamente, no se contempla or el momento 

alqdn tipo de procesamiento que se le pueda dar a la carne. 

Se prentender4 que ademas de producir ani~ales ara el abas-

to, se puedan obtener tambt~n lechones como pie e erra para 

la misma granja y para el Estado de Hidalgo, en as granjas -

porc!colas existentes, nuevos centros de produce 6n de peque

ftos .propietarios o ejidatarios. Los cerdos para basto ser!n · 

introducidos a los rastros perif@ricos del !rea tropolitana 
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de la Ciudad de M6xico y distribuidos entre tablajeros de la 

reqi6n segGn sea el comportamiento de la oferta y la demanda 

(15). 

A nivel regional para estaolecer la oferta y la demanda, 

se realiz6 el estudio de mercado en 13 muni·ci"ptos aledaños a 

la Granja Integral de Policultivoi los municipios eon los si 

guientes: 

Ajacuba 

Atitalanuia 

Atotonilco de. Tula 

Chapanton90 

Chilcuautla 

Progreso 

.TepetitlAn 

Tetepan~o 

Tezontepec de Aldama 

Tlahueltlpan 

Francisco I.Madero Tlaxcoapan 

M1xqu1ahuala Tula de Allende 

4,I.1. NATUllALEZA DEL PRODUCTO 

Es importante la cr1a y explotaci6n de esta esi;>ecie 

animal por varios factoresi 

NingGn animal como no sea ei pollo y el conejo tienen 

1114• r&pido desarrollo que el cerdo. 

Su gestación, comparada con la del ganado vacuno, ca-

ballar, lanar y caprino, es m&s corta~ 

Al parto dan de 8 a 12 lechones, pudiendo obtener 2 -

partos al ail.o, con lo cual, en poco tiempo, se recupera el -

dinero invertido. 

Se necesita de poco espacio para su crfa y explotac16n. 

Un criadero se puede iniciar con 2 animales y al cabo de un 

año se tendrSn 10 m!s (5 machos y 5 hembras! • 
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Por ser ornn!voro, el cerdo puede consumir prácticamen

te cualquier alimento: frutas, legumbres, hortalizas, granos 

forrajes verdes, harinas de carne, sangre, pescado, suero de 

leche. entre otros. 

El ganado vacuno, los ovinos y los caprinos, necesítan 

de 7 a 10 kg de alimento para producir un kg de carner el -

cerdo produce el mismo kg con 3 a 4 k~ de alimento, y el po

llo transforma 21/2 kg de alimento en un kg de carne. 

Al igual que otros animales, el cerdo ayuda a la pro

ductividad de los campos, cuando con el excremento se abonan 

las tierras. 

En la explotaci6n del cerdo no debemos olvidar que no 

se desperdicia ab•olutamente nada, todo es utilizado: adem&s 

de carne y grasa, proporciona materia prima para otras in-

dustrias (17). 

4.t.2. Distribuci6n geogr4f1ca del mercado. 

Se realiz6 el estudio de mercado en 13 municipios --

circunscritos en el &rea geogrlfica seleccionada; la encues

ta comprendi6 276 cuestionarios distribuidos con el objeto -

de captar informaci6n sobre los factores que determinan la -

demanda, tanto para lechones para pie de cr!a como para en-

gorda (15) • 

Asimismo según informaci6n captada en la mencionada -

encuesta el consumo mensual de este producto para la clase -

social inferior sOlo fue de 40 gr per cápita y de 1,180 kg 

para el estrato superior. Para 1981 el estrato inferior con

centr6 el 1.14% del consumo total y la clase superior el 
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10. 40%. Las cifras de la SP.RH consignan que en 1972 el consu 

mo per cápital anual era de 10.57 kg y para 1980 aumentó a -

18.7 .kg anual; las cifras consignadas por la SARH se toman -

como base para la proyecci6n de demanda, considerando para-~1 

·crecimiento de la poblaci6n una tasa media anual del 3.4\ 111!. 

nejada por el Consejo Nacional de Poblaci6n (151 • Se consi-

dera que el consumo per c4pita se mantendr4 constante en 

18.0 kq anual durante los pr6ximos 10 ai".os (Cuadro No. 8). 

La poblaci6n promedio consumidora de cerdo en la re--

gi6n alcanza el 62.94% y al resto se le considera consumido

ra ocasional (Cuadro No. 9). Los municipios en que se mues--

tra mayor preferencia por la carne de cerdo son Tetepango 

col\ 85.71\ y Atotonilco de Tula con 80.00\, en Tlaxcoapan se 

muestra !'Oºª preFerencia, ya aue apenas alcanza el 37.50%. 

4.I.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 
1. 

Para determinar el conswno de carne de cerdo en la re-

gi6n, se cons·ider6 el nQmero de respuestas afirmativas rela

tivo al consumo semanal, dividido entre el nC!mero promedio -

·de miembros que integran a la familia; en esta forma se obt~ 

va el consumo per c4pita. El consumo real se calcul6 multipli 

cado el consumo per c4pita de la poblaci6n municipal y el -

producto. a su vez se multiplic6 por el porcentaje de la po-

blaci6n consumidora de cada municipio (Cuadro No. 10). 

Se observa que en el municipio de Atitalaquia el cons~ 

mo alcanz6 35,343 kg/año y el m4s bajo en Tezontepec de Al

dama con 35 kg/año. bn t~rminos generales, se encuentra dis

paridad en el consumo, _debido a problemas de mala calidad y 
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a deficientes canales de comcrcializaci6n (15) . 

4.2. TAMAl'10 

4.2.I. Tamaño de las instalaciones. 

Se cuentan on tres casetas con corrales y sementaleras 

y una sala de maternidad con jaulas paridero. 

Las ~imensiones son las siguientes: 

al • Caseta No. 1 

18 corrales de 2.24 x 4.15 m. 

2 corrales de 2.19 x 4.15 m. 

Pasillo central e intermedio: 1.13 m. 

Altura de barda del pasillo central e intermedio: 1.14 '·m. 

Altura de barda exterior: ·l.O m. 

Ancho dé muros: 0.18 m. 

l)l; Case.ta No. 2 

7 corrales de 4.33 x 4.15 m. 

2 corrales de 1.92 x 4.15 m. 

Pasillos ·Y bardas1 mtsmas dimensiones que la caseta 

No. l. 

·c1. Caseta No. 3 

7 corrales de 4.33 x 4.15 m con asoleadero de 2 m. sin 

bardas divissorias entre corral y corral. 

7 corrales de 4.33 x 4.15 m sin aso1eadero. 

2 corrales de 1.02 x 4.15 m. 

Pasillos y -bardas: mismas dimensiones de la caseta 

No. l. 

di Sala de maternidad 

5 jaulas de maternidad elevadas y 2 en pis~, con lech~ 
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neras al frente. 

El !rea correspondiente a la cerda dentro de la jaula: 

2. 2 x o. 49 xO. 85 m (largo, ancho, alto). 

el Pendiente de pisos: 

E:1 4%. 

La capactdad de las instalaciones para producci6n de -

cerdos en pie, puede llegar a tener en confinamiento hasta -

150 cerdos aproximadamente, dependiendo del modo operativo. 

4.2.2. Dimensionamteñto de acuerdo al mercado. 

Realmente no queda claro la forma en la que obtuvie-

ron sus cllculos para el anllisis de demanda, sin embargo -

nos muestran que en su estudio de mercado se encontr6 un d6-

f ic1t de 6.608 kg/año, que indica una demanda insatisfecha 

por escaso margen (Cuadro NO, 11). 

Lo importante de esta &rea es ~ue cuenta con las inst~ 

laciones necesarias para la mayor econom1a, lo dnico ·faltan

te es poner a funcionar la planta de alimentos y as! poder 

evaluar la producc16n porctcola, es decir: conocer cuantos -

kg en pie se -producir4n anualmente y de acuerdo con la dema~ 

da se podra· constatar a corto plazo si el dimensionamiento -

es el apropiado al mercado, pero hasta el momento no se ha -

llevado a cabo una explotaci6n intensiva. 

5. AsPECTOS AGRICO~ 

5.I. ESTUDIO DE MERCADO 

5.I.l. Naturaleza del producto •. 

Generalmente las hortalizas que en el presente traba

jo se han citado, son utilizadas en fresco como en sopas, --
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guisados, ensaladas, condimentos y jugos, corno sigue: 

Sopas: Acelga, espLnaca, calabaza, poro y zanahoría. 

Guisados: Coliflor, calabaza y alcachofa. 

Ensaladas: Zanahoria, lechuga, col-betabel, r4bano y 

pepino. 

Condimentos:Cebolla, col y ajo. 

Juqos: Zanahoria y betabel. 

Loa productos de la granja no tienen sustitutos que sean 

producidos con fines comercialesr sin eJ11bar90, existen algunas 

malezas que rednen algunas caracterfaticas de olor, sabor y -

calidad nutritiva, mismas que lea hacen ser aceptados como pa~ 

te de la dieta en zonas ruralesr tal es el caso de los quinto

n1les, cenizo, verdolaga y ber~o, por lo que se les podrta co!!_ 

siderar en cierta nedida como sustttutos ocasionales y tempor!!_ 

les principalmente en el medio rural. 

s.r.z. Distribuci6n qeoqr!~ica del mercado. 

Los criterios para definir el &rea de mercado de los 

productos horttcolas de la granja, fueron las posibilidades de 

transporte, el tamaño de la poblaci6n circundante y el tamaño 

de la poblaci6n horttcola. 

Tomando como punto de referencia la ubicac16n de la qra!!_ 

ja, se consider6 una distancia de 30 km de radio a la redonda; 

los municipios que quedaron dentro de tal 4rea fueron los con

siderados para desarrollar la encuesta. Conforme a lo anterior, 

el Area de mercado abarca 13 municipios1 

Acacuba 

Atitalaquia 



Atotonilco de Tula 

Chapan tongo 

Chicuautla 

Francisco I. Madero 

Mixquiahuala 

Progreso 

Tepetitl4n 

Tetepango 

Tezontepec de Aldama 

Tlahuelilpan 

Tlaxcoapan 

Tula de Allende 
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5.I.3, An4lisis de la demanda. 

La demanda nacional de hortalizas es muy amplia en to

das las clases sociales, las diversas variedades de hortali-

zas son consumidas, muchas veces sin importar la calidad del 

·producto hortfcola; los h4bitos alimenticios de la ~ayorta de 

la poblaci6n mexicana incluye ·en su dieta hortalizas de todo 

tipo, puesto que estas son de consumo popular que se expenden 

en casi todos los sitios 0.5}. 

El estudio regional del mercado de hortalizas, se real! 

z6 mediante una encuesta directa a consumidores, aplic4ndose 

276 cuestionarios distribuidos en 13 municipiosr de esta for

ma se logr6 tener informaci6n sobre los gustos y pfeferencias, 

forma de adquisici6n, motivos de consumo y vol<lmenes suscept! 

bles de demanda (151, 

La poblaci6n permanentemente consumidora de hortalizas 
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en la región representa en promedio el 61.08%, aunque se con

sidera que el resto tambi~n es consumidora ocasional o bien, 

consumidora en pequeña escala de alguna hortaliza en particu

lar (Cuadro No. 121. 

A nivel municipal, la poblaci6n que muestra mayor pref~ 

rencia por productos horttcolas, es la de Tula de Allende, ya 

que el 75J se considera poblaci6n consumidora; en cambio, lo 

inverso sucede en Tepetitl4n, en donde s6lo el 10% apenas co!!_ 

sume hortalizas tl51. 

El panorama de lá adqu1sici6n de hortalizas se enfoca -

a una problem4tica estafllectda por precios altos, escasez, m~ 

la calidad y por la no aceptaci6n de un producto (15) • 

5,2, TNIA!l!O 

5.2.l. Extens16n del Area agrtcola. 

Actualmente la unidad de producci6n vegetal de la gra!!_ 

ja, cuenta con una superficie destinada al cultivo de 14,Bll.l 

m2 dispuestas en terrazas y en franjajs o melgas abajo de los 

bordos de los estanques, Se cuenta adem4s con canales para 

· riego construidos con tabique rojo y rebocados con arena y c~ 

mentoJ estos canales tienen 43 cm de altura, 27 cm de ancha, 

con 11 compuertas para el riego. Existe un cobertizo, con•-

tru!do con Angulo y 14mina de asbesto pai:a realizar diversas 

actividades relacionadas con la producci6n hortfcola; para el 

almacenamiento y distribuci6n del agua de riego, est4 un tan

que de almacenamiento, este Qltimo se localiza en la parte -

m4s alta de la granja para de ·aht regar por gravedad las par

celas. 



24 

Las dimens~oñes de las instalac~ones se muestran a con 

tinuaci6n: 

DESCRIPCION 

Superhcie cultivada 

Tanque de almacenamiento 

canales de riego 

DIMENSION 

14, Bll. l m2 

34 .03 m2 

261.25 m2 

s.2.2. Dimensiones de acuerdo al mercado. 

La dimensi6n de las instalaciones existentes de acuer

do al mercado, son suficientes, ya que se cuenta con algunas 

huertas de producci6n aiedarA• a la granja; la producci6n de 

la granja en buena parte es destinada para la alimentaci6n -

de las carpas herb!voras y de los cerdos (lS). 

Hosotros no podemos concluir que el !rea acrr!cola sea 

suficiente·de acuerdo al mercado (15), para poder llegar a 

tal conclusi6n se requerirla que las demts !reas se encontr~ 

ran productivas, puesto que la producci6n debe ser ctclica y 

;sto no se est! cumpliendo ya que, la finalidad de esta !rea 

es producir hortalizas para ei consumo humano_y ademas contr! 

buir en la alimentaci6n de los peces y cerdos; una vez m!s ~ 

por cuestiones administrativas y financieras principalmente, 

este objetivo no se esta cumpliendo. 

6. ASPECTOS APICOLAS 

6.t. ESTUDIO DE MERCADO 

6.I.l. Naturaleza del producto. 

Desde el punto de vista flsico, la mtel puede tener -

la apariencia de un blogue s6lido, .o bien, se puede presen-

tar en estado 11quido o semil1quido. El color varía desde --
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los matices del amarillo al pardo, hasta el marr6n y aún ce~ 

ca del negro. El sabor puede ser tan suave o tan fuerte con 

variaciones intermedias (6). 

6.I.2. Distribuci6n geogr4fica del mercado. 

Con el objeto de definir el &rea de mercado de los 

productos derivados de la actividad ap!cola de la granja, 

los criterios considerados fueron el tamaño de la pob1aci6n 

circundante, la producci6n aptcola y las posibilidades de -

transporte. Por otra parte formando 'como punto de referencia 

a la granja, se calcul6 un radio de 30 km,para seleccionar -

a loa municipios que quedasen dentro de dicho radio, y en .-

ellos desarrollar la encuesta para el estudio de mercado.Los 

municipios son los siguientes (15): 

Ajacuba 

Atitalaquia 

Atotonilco de Allende 

Chapan tongo 

Chilcuautla 

Francisco I. Madero 

Mixquiahuala 

Progreso 

Tepetitl4n 

Tetepango 

Tezontepec de Aldama 

Tlahuelilpan 

Tlaxcoapan 

Tula de Allende 

6.I.3. An4lisis de la demanda. 
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6.r.3. Análisis de la demanda. 

La demanda nacional de miel se puede considerar redu

cida, debido principalmente al desconocimiento de· sus cuali-

dades nutritivas, a los hábitos· de alimentaci6n de la pobla

c16n mexicana, la adulteraci6n que hacen de la misma y los -

precios elevados para el consumidor final (15) • 

Estos hechoa presentan una disparidad si s·e compara con 

el mercado internacional, al que se canaliza el mayor volumen 

de.la ptodlcci6n nacional, lo cual obliga a depender casi to

talmente de las variacione• que se presentan en el comercio 

exterior (l5). 

El consumo per capita a nivel nacional ha experinientado 

un incremento del 70% en el período 1971 - .1.C>J>2, habi«lndose 

·mantenido constante en 20.g por habitante durante los 3 pri

meros años anal.izados, no obstante que .. las exportaciones re

gistraron incrementos del 71 anual, a excepci6n de 1982 que 

decayeron en un 147i ra•pecto al año anterior (15). 

Por trataraa de un estudio regional que pretende cuan

tificar la demanda de miel de abeja, se aplicaron 281 cues -

tionario• distributdos en' 13.municipios, con el fin de obte

ner 1nformac16n sobre h8bitos de consumo·de este producto, 

forma de adquisici6n, motivo por los que se consume y volOm~ 

nea susceptibles de demanda; los resultados de la informa-

cidn procesada son loa siguientes• 

Del total de entrevistados solamente el l9,2i consume -

miel de Abeja regularmente. El municipio de Tula de Allende -

.tiene la may~r partictpact6n con el 37•, sequido por Francia-
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co I Madero y finalmente los municipios de Progreso y Ajacu

ba (Cuadro No. 151. 

6.2. TAMAflO 

6.2.1. Tamaño de las instalaciones. 

Existe una zona ap1cola con una superficie de 1,968 -

m2, en que se localiza el apíario compuesto por 16 colmenas 

tipo Jumbc>. Cada colmena en general tiene hasta 3 alzas, se

gdn sea la cantidad de miel que se produzca en cada una (15) • 

6.2.2. Dimensionamielto de acuerdo al mercado. 

Se tiene establecido en la regi6n de estudio, una pr~ 

duccien promedio anual de 13.92 1 (19.5 kgl de miel por col

mena en dos cosechas. Para la producci6n que se pretende en 

este estudio, se requieren 108 colmenas colocadas estratégi

camente con el objeto de aprovechar la flora del lu~ar. Sin 

embargo, se debe tener mayor cuidado en la forma como se op~ 

ra la producci6n aptcola en la granja, puesto que no ha sido 

la m4s adecuada, especialmente en las fases donde interviene 

la mano del hombre, debido a que no se observan los cuidados 

necesarios que eviten por un lado la mortalidad de las abe-

jas, y por otra parte, que induzcan al incremento de la pro

ducci6n mel!fera C.l.5l. 

De las cuatro &reas de producción abordadas en este -~ 

trabajo, la ap1cola es la mayormente descuidada, pues de las 

16 colmenas que mencionan en este estudio de mercado (15) , -

tan solo qued.an cinco en regulares condiciones, la atención· 

técnica y administrativa ha sido pésima, las ·1oe colmenas -

que se pretenden distribu1r en forma estratégica en esta ca-
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munidad es una excelente alte.rnativa para el óptimo aprove-

chamiento de la flora de este lugar, pero ltay que tener pre

sente que no se ha tenido la atencHln deótda para administrar 

un apiario de 16 colmenas, difícilmente se podr3n atender un 

mayor nllmero de colmenas sin los elementcos técnicos y admi-

nistrativos, en tal caso deóemos parttr de lo sencillo, te-

ner cinco colmenas pero en producctdn y empezar a crecer. 

7, INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

7,1. Planta de alimentos. 

Esta unidad se encuentra sin tnstalar, sin embargo los 

implementos· que. se requieren para que quede totalmente inst!_ 

lada se encuentran en.este lugar, algunas de estas partes se 

han deteriorado por el desuso. La finalidad que tiene esta -

planta, es la de producir alimento balanceado de acuérdo a -

los requerimientos de cada especie animal que .. se tuviera en 
/. 

la granja, como es el caso de las carpas y los cerdos. 

Pero no solamente producir alimento para las necesidades 

de la granja, sino que tambil!n _se pudiera comercializar ali

mentó balanceado a pequeñas granjas familiares aledañas a la 

granja. Desafortunamente por razones monetarias y de admini~ 

traci6n en general, no ha sido posible que esta unidad cum--

pla con su finaltd.ad. 

7.2. Laboratorio 

Por el tipo de granja de que se trata, es fundamental -

contar con un laóoratorio como el que se t~ene, ya. que es de 

valiosa utilidad en la realizac!dn de los an3lisis de la ca

lidad del agua y en la evaluación de los par3mentros f!sico-
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qufmicos de la misma, indispensables para la sobrevivencia -

de los peces. Asimismo, se hacen mediciones, pesajes y ne--

cropsias en forma peri~dica para evaluar el crecimiento de 

los alevines, todo esto se hace posible gracias a este labo 

iatorio con que se· cuenta. 

Sin embargo, se le podr!a sacar mayor provecho a ~ste, 

utiliz!ndolo tambidn en la actividad ap!cola,en el diagn6s-

tico de algunas enfermedades o bien, en la I.A. {insemina-

ci6n artificial), en el Area porc!cola¡ t~cnica que no se ha 

llevado a la prActica en esta granja, pero que seria una bu~ 

na alternativa en la producci6n porc!cola. 

7.3. Bodega.. 

Es de gran importancia contar con una bodega, para po-

der ordenar y mantener en 6ptimas condiciones las herra~ien

tas utilizadas en las actividades diarias de la i;n:anja. De no ser 

as!, repercute en forma desfavorable en la administraci6n ge

neral, porque el no ·tener una herramienta ordenada en su si

tio en el momento que se requiere, implica p~rdida de ti~mpo 

en el desempeño de alguna actividad en particular, y el pro

blema es mAs serio si las herramientas se extravían, ya que 

esto va en perjuicio de la econom!a de la granja. 

Es de esta manera como se pretende que sea organizada -

la bodega en esta granja; con respecto al almacenamiento de 

alimento producido no creemos que sea problema, puesto que -

se cuenta con silos· para ello y tambidn.con suficiente es-

pacio para almacenar alimento encostalado¡ pero como se pre

tende comercializar alimento, no habr!a problema por el esp~ 
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cio, lo que no se vend~ se conswne en la misma granja. 

Es as! como justificamos la existencia de una bodega en 

toda unidad de producc:1:6n, ~ues realmente los beneficios 

que se obtienen son de mucho valor si lo vemos desde el pun

to de vista de administrac16n y economla, 

7.4. Oficina. 

La oftctna no esta siendo utilizada de la mejor forma, 

ya que no cuenta con los 1118dios administrativos b4sicos para 

la mayor funcionalidad y productividad de la granja, tales -

llldios deberlan ser: registro•, bit4coras, programas de ali-

mentaci6n, flujogr4111as reproductivos, entre otros. Contando 

con esto ayudarte en forma r4pida.para poder hacer un diag-

n6stico en un momento dado del CO!"portamiento productivo de 

la granja. 

Lo anterior es posible cuando se cuenta con una óf.icina 

bien ordenada, ·pues todos sabemos que l.rÍ realizaci6n de un -

objetivo a6lo es posible cuando se lleva a cabo en forma --

sistematizada y ordenada, y para esto precisamente nos sirve 

la oficina. 

B. PERSONAL QUI: LABORA ACTUALMENTE 

8,1. Plantilla de Personal. 

La granja cuenta con doce trabajadores, incluyendo al -

jefe" de la m1s111a, Con excepci6n del jefe, diez de ellos son 

de Tezontepec y una sola persona del Estado"de M1choac4n; t~ 

dos ellos son piscicultores y ademas con conocimientos emp1-

ricos de las actividades agropecuarias. Una de las grandes -

ventajas que tienen los trabajadores es la cercanía a su ---
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fuente de trabajo, pues el piscicultor más distante a la gra~ 

ja vive a 5 km aproximadamente y los más cercanos son el jefe 

y el piscicultor de Michoac!n, puesto que cuentan con casa h~ 

bitaci6n ubicadas dentro de la misma granja (Fi~. No. 1). 

8.1.1. Problem!tica general 

La admintstraci6n de recursos humanos es altamente co~ 

pleja y una formidaf>le Area de estudio, raz6n por la cual no 

la pasamos por alto en este trabajo¡ ya que el factor humano 

es fundamental en el logro o fracaso de una determinada acti

vidad (10), De hecho fue este factor el que llev6·al esclare

cimiento de la falta de opti111izaci6n de los recursos en esta 

Granja Integral de Policultivo. Una tendencia sobresaliente -

que afecta en la admintstraci6n del personal y q\Ese pudo de

tectar, es la falta de capacitaci6n t~cnica, esto origina ri

validades en las actividades y por ende divisi6n en el traba

jo. 

Por otra parte, investigando a los piscicultores acerca 

de c61110 ha sido la relaci6n entre ellos y los anteriores je-

fes de la granja, se encontr6 que con todos ellos lliJn.estado des

contentos con excepci6n del jef.e actual: pues la granja cum-

pli6 siete años de haber sido realizada y es el mismo n<imero 

de jefes que han estado a cargo de esta unida. Esto se debe 

sencillamente a tres aspectos: 1) se trata de una dependencia 

del gobierno, 2) el personal tiene un poder sindical fuerte 

y 3) se manejan pol1ticas de trabajo contrarias a las necesi

dades de la propia unidad. 

Ahora bien, aunado a ~sto, se han hecho cambios demasia-



32 

do frecuentes de jefes de granja, esto propicia m~s perjui-

cios que beneficios. puesto que de esta forma nunca se llega 

a formar una organización de trabajo entre jefe y subordina

dos y ser un solo equipo de trabajo con las mismas necesida

des, intereses y objetivos. En esto radica parte de la situ~ 

ción actual de la Granja Integral de Policultivo. 

La pregunta de cómo se podr!an administrar las diferen

tes &reas de producción para que esta granja se maneje de la 

mejor forma, no tienepQr.qu~ ser tan rebuscada ya que, como 

principio b&sico debemos.comenzar de lo m&s sencillo a lo -

mas complejo. Serta conveniente desarrollar un programa de -

entrenamiento para el personal de esta granja relacionado -

con las metodologtas apropiadas para la forma de registros -

de cada &rea, partiendo de este principio podr~mos tomar un 

seguimiento del comportamiento de la producción y de esta m~ 

nera poder hacer los ajustes necesarios. 

Una vez que se lleve a cabo lo anterior, se deben de -

establecer objetivos de producción en cada una de las &reas, 

el área agr!cola y las aguas de desperdicio de los estanques 

son nuestra mayor preocupación, se deberta buscar la forma -

de utilizar esta agua en los cultivos y no dejar que se siga 

perdiendo, es urgente tambi@n que se realice un programa 

anual.sobre rotación de cultivos y evitar ast que las tierras 

cultivables se encuentran improductivas a lo largo del año, 

al tener producción de vegetales se podr& entonces producir 

protetna de origen animal (peces y cerdos) y miel. Siguiendo 

este sencillo esquema y recurriendo a la administración agr!:!_ 
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pecuaria corno medio necesario para el logro de los objetivos 

en esta granja, nos atrevemos a decir que los resultados en 

esta unidad de producci~n ser4n exitosos. 

8.1.2 Personal técnico. 

se cuenta con personal técnico tan solo para el área 

acutcola. Hay que tener presente que no se trata solamente de 

una piscifactor!a, sino de una Granja Integral de Policultivo· 

y al hablar de Integral estamos hablando de m4s·de una área. 

Por este motivo el &rea porctcola, ap!cola y agr!cola se han 

descuidado por falta de atencit5n técnica .• 

8.1.3. Organizacit5n de per•onal. 

Realmente no se puede decir que el personal con que se 

cuenta est4 asignado espectficamente a la actividad que le c!:!_ 

rresponde, pues para que sea posible 4•to, se necesitarían 

técnicos agropecuarios y de esta forma cada quien estarla de

sempeña_ndo la actividad que le corresponde, pero la verdad es 

que no los hay en la granja y provoca que los piscicultores -

hagan las veces de técnicos agropecuarios de manera empírica 

y obviamente que no se obtienen los mejores resultados que se 

persiguen en esta granja. 

8.1.4 llequerimiento de personal. 

Como ya se comentd, el personal que se requiere de acuer

do a las necesidades de la granja, es de técnicos agropecua-

rios y también de personal de mantenimiento para el cuidado ~ 

en general de la granja, puesto que una vez trabajando en 

ella, a toda su capacidad en las diferentes áreas, se tendrá 

que tener cuid.ado de. todas las instalaciones, as! como de 
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los. utensilios .empleados en las labores diarias .. 

Determinar el número de personas que deban de laborar -

en esta granja, incluyendo personal t~cnico y de rnantenimie~ 

to, es verdaderamente sencillo pues debemos tener presente -

que esta granja se encuentra integrada por cuatro &reas de 

producci6n y por lo tanto el personal que labore en cada una 

de éstas debera estar debidamente preparado para cumplir con 

sus obligaciones y no olvidar que el dxito o el fracaso de -

alguna de las areas repercutira en todo el proceso de produc

ci6n·. 

Ahora bien, bajo este fundamento queda decir, que cuandc:> 

menos se requiere de ~n tdcnico por area,m4a el resto del pe~ 

sonal para efectuar las .tareas f!aicas, este· Cltimo se debe 

cuantificar comparativamente con alguna otra unidad que sea ~ 

productiva, porque toda unidad de producci6n debe ser renta-

ble para tener raz6n de existir, de otra forma no se justifi

ca su existencia. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Una de las claves para el ~xito de una Granja Integral 

de Policultivo, es un·canjunto de procedimientos administra

tivos que ayudar~n al funcionamiento dptimo de este.tipo de 

granjas en una forma Ordenada. 

El ·razonamiento al que llei1amos es el siguiente; si es

ta qranja fue construtda para la integracidn de.cerdos, pe-

ces, abejas y veqetalea, tal integraci~n tiene un bllcn pote.!2_ 

cial para poder ser explotado mediante técnicas administrati

va~ que nos permitan determinar su practicidad operacional y 

su rentaóilidad econdmica. 

Sin embargo al abordar cada •rea de"proUuccidn encontr~ 

mas que la administracidn 1_10 ha sido ta·mada en consideraciGJ1 

en los objetivos de produccidn, por otro lado la asiqnaci6n 

·de persoilal en las diferE.~ntes actividades deberra realizarse 

mediante una previa capacitaci6n de la actividad a realizar, 

tomando esta medida se evitar!a en gran medida la subutiliz~ 

ci~n de todos los recursos existentes en esta ~nidad de pro-

ducci6n. 
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CUADRO l 

PARAMETROS DEL AGUA DEL MANANTIAL QUE ABASTECE A LA GRANJA. 

PARAMETROS 

Temperatura tºCI 

Conductividad k•25ºC umhos/cm 

pH 

* S61ido• total•• 

* SCSlido• disueltos 

* Alcalinidad total 

* Carbonato• 

* Bicarbonatos 

* Dureza total 

* Dureza del calcio 

* Dureza del magnesio 

* Sodio 1 iCSnl 

* Potasio (ionl 

* Cloruros 

* sulfato• (ionl 

* Nitritos (N02-I 

* Nitrato• CNOl-1 

*Amonio.Total (NH4+. NH3+ 

* Fdaforo .total 

(*) ConcentraciCSn en mg/l 

VALOR PROMEDIO 

22.0 

1317 

·a .4 

931.0 

931.0 

JU.o 

92.0 

249.0 

479.0 

188.0 

290.0 

1145 

74.0 

220.0 

uo,o 

0.003 

1.13 

o.os 

0.01 

Fuente: Arredondo, J.L. y Julrez, R. 1985. 
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CUADRO No. 2 

VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL DE PESCADO DE LA GRANJA INTEGRAL 

DE POLICULTIVO DE_ TEZONTEPEC DE ALDAMJ>., HGO. 

Al'IO 

1981 

1982 

1!1183 

1!1184 

1985 

CANTIDAD 

3.16 Tona 

4.23 Tona 

3.22 Tons 

8.74 Tona 

6.61 Tons 

Fuente: Informacidn directa de la misma granja. 
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CUADRO No, 3 

PROOUCCI.ON DE CRIAS DE PECES DE LA GRANJA 

INTEGRAL DE POLICULTI.VO DE TEZONTEPEC 

DE ALDAMA, HGO. 

ASO 

1986 

1987 

CANTIDAD 

2 164 000 

2 969 000 

Fllente: Intorm&ciOn directa. de la miama qranja. 

i ¡: 



CALENDARIO DE PRODUCCION 

EN EL AAO DE 1988. 

ESPEClE UNIDAD DE ENERO 
MEDIDA 

e.BARRIGONA MILES 

e.CABEZONA 

e.ESPEJO 

C.JIERBIVORA 

C.PLATZADA 

TO'rAL 

CUADRO No. 4 

DE CRIAS DE CAR"A PARA LA GRANJA INTEGRAL DE POl,ICU!,TIVO' 

FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV 

800 800 800 800 700 

96 

200 200 2000 200 16'6 

300 400 850 850 700 600 

200 300 400 300 150 

1000 1000 1500 1796 1340 1230 920 1466 

DIC 

600 

150 

44-

?94 

TOTAL 
ANUAL 

4500 

336 

1116 

3744 

1350 

11046 

... ,_, 
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CUADRO No.5 

SUPERFICIE· DE LA ESTANQUERIA OCUPADA PARA LA PRODUCCION 
DE CRIAS DE CARPA EN EL ARO 1988. Granja .Integral de 
Policultivo de Tezontepec de Aldama, Hqo. 

ESTANQUE No. SUPERFICIE 

2 3,000 .2 

3 1,537.!I m2 

4 2,l34i m2 

5 l,!102.4 .2 

6 1,781 m2 

1 1,826.8 m2 

TOTAL 12,184 ,¡,2 
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CUADRO No. 6 

DEMANDA NACIONAL DE CRIAS DE CARPA l984 

ENTIDAD 

AGUASCALXENTES 

CHXAPAS 

COAHUILA 

DURAMGO 

GUAN.r.JUA'l'O 

GUERRERO 

l{IDALGO 

JALISCO 

MEXICO 

MICHOACAN 

MOIU:LOS 

OAXACA 

PUEBLA 
i 

QUERBTARO Í 

QUINTAN!\ ROO 

Sl\N LUIS. PCJl'OSI 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

VBMCRUZ 

ZACATECA& 

TOTAL 

(miles) 

DEHN!DA TOTAL 

497 

100 

2,503 

8,200 

2,500 

30 

3,600 

903 

6,500 

3, 719 

375 

300 

500 

510 

500 

300 

1,000 

3,503 

500 

400 

40,940 

Fuente: Elaborado con datos preliminares de la Direcc16n 
General de Acuacultura. SEPESCA. 1984. 



CUADRO No. 7 

SUPERFICIE DE CADA UNO DE LOS ESTANQUES DE 
LA GRANJA INTEGRAL DE POLICULTIVO. Tezont~ 
pee de Aldama, Hgo. 

ESTANQUE No. SUPERFICIE 

l 4,520.l m2 

2 3,015.0 m2 

3 1,537.9 m2 

.. 2,136.0 m2 

5 1,902.4 m2 

6 1,781.0 m2 

7 1,82'.8 .2 

8 1,821. 2 .z 
9 1,386.5 .2 

TOTAL 19,926.9 m2 
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CUADRO No. 8 

PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL DE CARNE DE CERDO 

Mio COllS/PER CAP ITA POBLACION DEMANDA (TON) 

1982 18.0 72 ,051 1,296,918 

1983 74,497 1,340,946 

1984 77 ,497 1,386,558 

1985 79,652 1,433, 736 

1986 82,354 1,482,372 

1987 85,158 1,532,844 

1988 88,055 1,584,990 

1989 91,047 1,638,846 

1990 94,141 1,694,538 

FUENTE: Calculado con datos de S.A.R.H. y Conaejo Nacional de 

Poblaci6n 1984. 
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CUADRO No. 9 

POBLACION QUE MUESTRA PREFERENCIA POR CARNE DE 
CERDO EN LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA 
DE LA GRANJA. ESTADO DE HIDALGO. 

MUNICIPIO POBLACION ' POBLACION 
1984 ACUMULADA 

ACACUBA 13,278 53.85 

ATITALAQUIA 12,054 66.66 

ATOTONII.CO DE TULA 17,103 80.00 

CHAPANTONGO 9,974 58.82 

CHILCUAUTLA 10,782 68.42 

FRAllCISCO I.MADERO 24,331 63.63 

MIXQUIAHUALA 28,473 61.53 

PRCGRBSO 17,713 75.00 

TEPETITLAN 7,248 60.00 

TETEPANGO 6,669 85. 71 

TEZONTEPEC DE ALDAMA 28,388 47.61 

TLAllUELILPAN 10,684 57.14 

TIJ\XCOAPAll 17,548 :n.so 
TOLA DE ALLENDE 67,548 65.27 

TOTAL 271,529 PROMEDIO 62.94 

FUENTE• InvestigaciCn directa de EcoplaneaciCn,S.A.1984. 



CUADRO No. 10 

CONSUMO PEAL DE CARNE DE CERDO 1984 (kg/año) • EN LOS 
MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA GRANJA. EST~ 
DO DE HIDALGO. 

MUNICIPIO 

AJACUBA 

ATITALAQUIA 

ATOTONILCO DE TULA 

CHAPANTONGO 

CHILCUAUTLA 

FRANCISCO I. MADERO 

H1XQU1AHUALA 

PROGRESO 

TEPETlTLNI 

TEPEPANGO 

TEZONTEPEC DE ALDAMA 

TLAHUELILPMI 

TLAXCOAPMI 

TULA DE ALLENDE 

TOTAL 

CONSUMO REAL 

362 

35,343 

870 

9,309 

75 

184 

l,394 

205 

201 

99 

35 

· 100 

247 

4 ,727 

53,051 

FUENTE: calculada por Ecoplaneaci6n, S.A. 1984. 
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CUADRO No, ll 

BALhNCE OFERTA - DEMANDA REGrONAL DE CARNE DE CERDO KG/A~O 

1984. En los municipios del 3rea de influencia de la granja. 

PRODUCTO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

CARNE DE CERDO 76,412 69,804 6,608 

FUENTE: Calculado por Ecoplaneación, S.A. 1984. 
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CUADRO No. 12 

POBLACION QUE MUESTRA PREFERENCIA POR HORTALIZAS. 
Municipios del área de influencia de la granja. 
Estado de Hidalgo. 

MUNICIPIO POBLACION ' POBLACION 
1984 CONSUMIDA 

AJACUBA 13 ,278 38.46 

ATlTALAQUzA 12,054 33.33 

ATO'l'OllILCO DE TUI.A 17,103 30.00 

CHAPAJl'l'OllGO 9,974 29.41 

CHlLCUAUTLA 10, 782 "57.89 

FIU\HCISCO !.MADERO 24,331 63.63 

MIXQUIAHUALA 28,473 65.38 

l'ROCllESO 17,713 25.00 

'l'EPB'l'ITLAH 7,248 10.00 

'1'2'.l'EPAHGO · 6,669 64.28 

TEZQITBPBC DE ALDAMA 28,318 52.38 

TLAHUBLILPAll 10,684 42.85 

TLAXCOAPAN 11,284 43.75 

TUI.A DE ALLENDE 67,548 75.00 

'rOTAL 271,529 PROMEDIO 61.08 

FUENTE: Investigaci6n directa de Ecoplaneaci6n,S~A.1984. 

TESIS 
9[ LA 
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CUADRO No. 13 

COMPOSICION PROMEDIO DE LA MIEL FLORAL 

CARACTERISTICA VALOR FLUCTUACION DE 
PROMEDIO VALORES 

HUMEDAD 17.2 13.4 22.9 

LEVULOSA ' 38.19 27.25 44.26 

DEXTROSA ' 31.28 22.03 40. 75 

SUCROSA ' 1.31 0.25 7.57 

MALTOSA ' 7.31 2. 74 15.98 

AZUCARES SUPEIUORES ' 1.50 o.u e.o 
INDETERMINADOS ' 3.1 o.o 13.2 

pH MILIEQUIVALENTES X KG 3.91 3.U "6.10 

ACIDEZ LIBRE 22.03 6.75 47.19 

LAC'l'OllA MILIEQUIVALEllTES 
X JCG 7.11 o.o lB.76 

ACIDEZ TOTAL MILIEQUIVA-
e,i;a . LENTES X KG 29.12 59.49 

LACTOllA ACIDOLIBllE 0.335 o.o 0.950 

-CENIZA ' 0.169 0.020 1.028. 

NITROGEllO ' 0.041 o.o. 0.133 

DIASTASA ' 20.8 2.1 61.2 

FUENTE: Gregor, s;E. 1974. 
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CUADRO No. 14 

EXPORTACIONES Y CONSUMO PER CAPITA DE MIEL EN MEXICO. 

EXPORTACION (TON) C.P.C. (gr) 

44,960 20 

47 ,836 20 

51,200 20 

50,765 28 

20,523 34 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos HidrAulicos. 
Junio 1983. 



52 

CUADRO No. 15 

CONSUMO REAL DE MIEL DE ABEJA, 1984 (l/Af:lO) . 
Municipios del &rea de influencia de la granja. 

MUNICIPIO CONSUMO 

AJACUBA 158 

ATITALAQUIA 126 

A'l'OTONILCO DE TULA 

CJIAPAll'l'ONGO 20 

CHILCUAUTLA 86 

FRANCISCO I. MADERO 175 

MlXQUIAHUALA 130 

PROGRESO 63 

TEPETITLAN 

TETEPANGO 36 

TEZON'l.'EPEC DE ALDAMA 16 

TLAHUELILPAN 64 

TLAXCOAPAN 247 

TULA DE ALLENDE 69 

TOTAL 1190 

FUENTE: Inveatigaci~n.directa de Ecoplaneaci~n, S.A. 
1984. 
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