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INTRODUCCION 

Este trabajo trata de responder a dos inquietudes que le die

ron oriqen. 

Las experiencias adquiridas, en una primera etapa, con el 

trabajo desempeñado en el área de promoci6n de la Dirección (an

tes Coordinación) General de Desarrollo Aqroindustrial, SARH, en 

la que a través del diagnóstico de la actividad agropecuaria se 

pretendían detectar y justificar ideas de inversión agroindus

trial, tarea que en la mayor!a de los casos, resultó supérflua, 

puesto que al no tener claridad sobre el proceso agroindustrial 

en su conjunto no se sab!a con precisión, a qué necesidades so

ciales se responde4Ía con la idea de proyecto generada, y quiénes 

se harían cargo de la ejecución del mismo; no existían criterios 

para priorizar las diferentes opciones de inversión, y en suma, 

no se sabía hacia dónde se encaminaba el conjunto de ideas de 

proyecto detectadas, ni cuáles serían los criterios que justifi

caran avanzar hacia la elaboración de tal o cual idea de inver

sión en proyectos de nivel prefactibilidad o factibilidad. 

En una segunda etapa, habiendo trabajado en el área de pla

neación agroindustrial, donde muchas cosas tomaron cuerpo, re

sultó que mientras se trabajaba prácticamente en "ocurrencias de 

inversión", esta área se dedicaba a realizar por primera vez en 

México, tareas teóricas y metodológicas para la planeación agro-

1ndustrial, donde a través del diagnóstico de esta actividad se 

pudieran establecer objetivos y estrategias, así como tareas de 

programación y de diseño de políticas, que el Estado como impul

sor del desarrollo nacional, pudiera cumplir en el subsector 

agroindustrial. 

Y empezaron los problemas. Se tuvo que reconocer el. espacio. 

de actuaci6n del Estado en el desarrollo agroindustrial "nacio

nal", donde ~is que nacional result6 transnacional. Se delimit6 

entonces, que esta labor de planeaci6n tendría.carácter indicati

vo para el sect6r privado y obligado para el pGblico, como ocu

rre con el resto de la planeaci6n nacional •. 

lQu~ hacer entonces con la penetración transnacional en la 

rama agroalimentaria? 
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LA respuesta tundr& que darla el pa{s como resu1tado de una ~ 

lucha económica y política. En este sentido, la Dirección Genera~~ 
de Desarrollo Agroindustrial, formul6 cuatro proyectos orienta- " 

dos a reqular las qrandes empresas transnacionales y nacionaleaen; 

ramas estraté9icas de la producción aqroindustrial y se propuso 

modificar la Ley para promover la inversión mexicana y reqular la 

inversión extranjera, proyectos que hasta la fecha no han tenido 

eco. 

As!, los esfuerzos de planeación se encaminaron hacia el lla·· 

mado "sector social" definiéndolo como el prioritario junto con 

la pequeña y mediana empresa agroindustrial. 

Pero, len qué momento tal planeación adquiría su verdadera 

dimensión?, fue la primera inquietud que motivó esta investiga

ción, ¿cómo llevar al terreno de la práctica los elementos que 

la planeación brinda? 

Por otro lado, a raíz de la participación en un curso de for

mulación y evaluación de proyectos de inversión agroindustrial, 

donde se aprendió desde el punto de vista teórico, la correcta 

formulación de un proyecto. Su ubicación en el proceso de pla

neación emprendido, conformó la segunda inquietud. 

La planeación agroindustrial concretizada y la adecuada for

mulación del proyecto de inversión fueron preocupaciones a re

solver. 

Se tuvo la oportunidad de visualizar la relaci6n de estos 

dos elementos, cuando a partir de la solicitud de un grupo de 

ejeditarios.de Morelos dedicados a la porcicultura, referida a 

la presentación de una alternativa que les resolviera su proble- ~ 

mática en torno a la comercialización de sus productos, q~e se 

manifiesta principalmente en que por la falta de transporte y 
"~; 

canales adecuados éstos venden su producto a interMediario• a .~ 

pie de granjas, en condiciones desventajosas. Ademis, de seguir.< d 

func'ionando las granjas por separado éstos no tendr!an ninguna 
···'l: 

posibilidad de transformar su producto, d~jando a otros agentes ~~ 

económicos el valor agregado que ellos podr!an retener. 

Ante esta petición, se ten!a entonces, el elemento primor

d{al bajo el cual se podría proponer una alt~rnatiwa para la 

industrialización del cerdo: la necesidad, el interés y la vo-
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luntad de los productores; lo que justificaba plenamente el desa

rrollo de la investigaci6n, puesto que no siempre se tienen las 

necesidades específicas totalmente detectadas y menos expresadas 

por los directamente involucrados. 

La tarea inicial consisti6 en estudiar desde el punto de vis

ta te6rico, cuál es la importancia de la planeación para el desa

rrollo nacional de cualquier país, sus instrumentos, las expe

riencias pasadas de planificación en México, el proceso de pla

neaci6n actual, particularmente el del sector agroindustrial, y 

finalmente la relación entre proyecto y planeación. 

Con todos estos elementos se emprendi6 la elaboración del 

trabajo de tesis, delimitando el problema: los productores ejida

tarios porc!colas del estado de Morelos, organizados en granjas 

colectivas no cuentan con los medios necesarios para una óptima 

comercialización de su producto, ni mucho menos para su trans

formación, lo que hace indispensable buscar alternativas de in

versión agroindustrial que permitan resolver la problemática 

planteada. 

De esta manera, la planeación agroindustrial proporciona ele

mentos suficientes que a priori validaban, como se verá, la ela

boración y evaluación de un proyecto de inversión para industria

lizar al cerdo. 

Esta tesis se justifica si se reconoce que es indispensable 

la participación de los productores en los proyectos agroindus

triales y que éstos emanen de un proceso de planeación a fin de 

cumplir con los objetivos deseados para dicho· subsector. 

Se propone el establecimiento de un rastro y una empacadora 

de embutidos y carnes frías, a través de un proyecto de inversi6n 

agroindustrial, con lo cual, como se pretende mostrar a lo largo 

del trabajo, se resuelven tanto la. problemática del productor 

primario como el déficit de productos industrializados de origen 

animal. Dicho proyecto se ubica en la rama de la aqroindustria 

alimentaria. Es un estudio de factibilidad con el que se preten

dP establecer esa planta en el Parque Industrial cuautla, en el 

estado de Morelos, cuyos beneficiarios son324ejidatarios que ~a

nejan granjas colectivas distribuidas en todo el estado. 

El objetivo general del trabajo es demostrar, c6mo un proyec-
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to de inversión puede responder al programA del sector respecti

vo, cumpliendo con los objetivos y metas tanto del mismo sector 

como de la econom!a nacional en su conjunto. 

El objetivo espec{fico se fundamenta en que este trabajo sir

va para iniciar procesos de integraci6n vertical de los producto

res agropecuarios o forestales del sector social1 y en este caso, 

que los ejidatarios reciban los beneficios de la actividad aqro

industrial así constituida. 

La hipótesis bajo la cual se desarrolló el trabajo fue: en 

la medida en que los ejidatarios porcícolas se conviertan en 

transformadores de su producto primario, vía los proyectos de 

inversión agroindustrial, resolverán su problemática y obtendrán 

los ingresos correspondientes a un proceso de integración verti

cal, contribuyendo además al desarrollo de la región. 

Al mismo tiempo, se trata de probar que los proyectos de in

versión agroindustrial, como resultado del proceso de planeación 

nacional, contribuyen al cumplimiento de la estrategia de desa

rrollo diseñada para la agroindustria nacional. 

El grado de riesgo que toda inversión lleva implícito se tra

ta de reducir mediante la aplicación de dos cuerpos teórico-meto

dológicos que lo respaldan plenamente: el primero, es el que ha

ce referencia a la hipótesis, donde a través del proceso de pla

neación se justifica y se prevén fracasos en las inversiones, 

ligándolas y priorizándolas a una serie de necesidades e impli

caciones de tipo macroecon6mico; el sequndo, se refiere a la me

todología para la correcta formulación y evaluaci6n de proyectos 

de inversión. 

tas t6cnicas que se emplearon para la elab~ración de la pre

sente investigación fueron: en primer lugar, la recopilaci6n y 

anilisis de información bibliográfica, como libros, censos, ma

nuscritos, revistas y documentos; y en segundo lugar, el traba

jo de campo, el cual consiti6 en entrevistas directas y cuestio

narios. 

Con la primera se cubrió la parte del marco teórico, así co

mo la metodología para la elaboración y evaluación de proyectos1 

con la segunda, se conocieron los aspectos de mercado y abasteci• 

miento de materia prima. 
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El contenido básico del proyecto de inversión es el siguien

te: en el primer capítulo de mercado y comercializaci6n se iden

tifican los productos del rastro y de la empacadora, sus carac

terísticas, normas de calidad, usos y productos suced&neosr se 

define el área de mercado¡ se analiza la demanda (donde se pre

senta un intento por determinar la demanda de estos Froductos en 

función del ingreso de la población) y la oferta de esos produc

tos, así como un estudio detallado sobre comercialización. 

En el capítulo correspondiente a la estructura de la produc

ción y disponibilidad de materia prima, se estudia el abasteci

miento de materia prima, su localización1 el funcionamiento de 

las granjas, tipos de explotación y ciclo productivo; caracte

císticas de las zonas de producción y todos los aspectos de la 

producción de cerdos, como rendimientos, costos, financiamiento 

y periodos de disponibilidad. 

El capítulo de localización y tamaño analiza aquellos as

pectos de macro y microlocalización que permite una óptima loca

lización de la planta propuesta. 

Se evalúan los criterios fundamentales que condicionan el 

tamaño que se elige para la planta, como son la disponibilidad 

de materia prima y las posibilidades de mercado para los produc

tos del rastro y la empacadora. 

Con base en esto se formula el programa de producción para 

la vida útil del proyecto. 

La ingeniería del proyecto, correspondiente al cuarto capí

tulo estudia los productos y subproductos desde el punto de vis

ta de sus características industriales. Se determinan los reque

rimientos de materia.prima y se hace una evaluaci6n t&cnica de 

la misma. Se describen los procesos de pro4ucci6n para cada uno 

de los productos del rastro y de la empacadora, los flujoqramas 

necesarios y e~ h~lance de materiales. 

Fue necesa~io establecer los requerimientos de maquinaria y 

equipo, ~n~~moa y servicios, mano de obra, personal administrati

vo y de ventas, buscando, como en el caso de la maquinaria, una 

óptima elecci6n. 

Finalmente, se presenta un cronograma de instalaci6n y pues

ta en marcha. 

. .. •'_,·,, 
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La inversi6n es presentada aqrup&ndola en inverai6n fija, di• 

ferida y el capital de trabajo, haciendo una calendarizaci6n pa

ra su realizaci6n, ésta constituye el quinto capitulo. 

Se busc6 la forma m&s adecuada para financiar el proyecto, 

teniendo en cuenta la composici6n del capital y las condiciones 

de los créditos, programando la forma en que se dispondría do 

los préstamos de acuerdo a las necesidades del mismo, con lo que 

se inte9r6 el cap!tulo sexto titulado fina~ciamiento. 

En el capítulo de presupuestos de ingresos, costos y gastos 

se presentan los de vantas, costos y gastos, desglosando cada 

uno de los rubros que lo componen1 además de la p~oyecci6n fi

nanciera, el punto de equilibrio yel estado de resultados para 

la vida útil del proyecto. 

Ante los problemas financieros por los que atraviesa el país, 

en especial las altas tasas de interés bancario, los futuros 

proyectos de inversión enfrentan serios problemas de rentabili

dad, por ello, es indispensable ser cuidadosos en los métodos 

de eva1uación que se utilicen, así como efectuar un análisis de 

sensibilidad, y algunos indicadores de evaluación social, estos 

aspectos integran el capítulo final de evaluación económica y 

social. 
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P R I M E R A P A R T E 

MARCO TEORICO 

1. PLANIFICACION O PLANEACION 

El prop6sito de este trabajo no es hacer un análisis exhaus

tivo sobre el carácter de la planificaci6n en los diferentes 

sistemas econ6micos, incluso no es éste un estudio teórico-meto

dol69ico sobre ella¡ simplemente, se quiere destacar la necesi

dad de su utilización, no sólo en ámbitos limitados y condiciona

dos, sino en el conjunto de la economía y con ello, hacer un sus

tancial aporte a fin de hacer más rigurosa la formulación de los 

proyectos de inversión, entendidos éstos como células básicas de 

la planeación. 

~ctualmente existe una discusión en torno a la diferencia o 

el contenido de los conceptos planeación y planificación. Casi 

por convencionalismo o por concepción ideológica, se identifica 

a la planificación con aquella que se efectúa en los países so

cialistas y planeación a la realizada en los capitalistas. 

En nuestra opinión, el error radica en identificar en los 

países capitalistas a la "planeación" con "limitaciones que im

piden la realización de la planeación", o en entenderla como 

una simple elaboración de planes. 

En este trabajo, ambas categorías serán entendidas como un 

proceso, en el cual la elaboración de planes es sólo uno de sus 

componentes¡ puesto que desde el punto de vista teórico, las 

técnicas tanto de una como de otra son iguales. 

En este sentido, la planificación o la planeación, entendida 

como un proceso social que implica no sólo la elaboración de 

planes, sino también el conjunto de las actividades que conducen 

~ su realización y que abarcan a toda la sociedad, se inici6 en 

los países socialistas. 

La base de este tipo de plariificaci6n obligatoria se encuen

tra en la eliminaci6n de las contradicciones econ6micas prove

nientes de la propiedad privada de los medios de producci6n y su 

reemplazo por la propiedad social de los mismos. 

En esos países, la planificación consiste en • ••• el control 

de las leyes económicas directamente por medio de la acci6n del 
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hombre y que las hace funcionar de acuerdo con sus necesidades ••• ", 

determinando así, las condiciones de reproducción socialista 

(Ceceña 1982:22). 

Por ello puede decirse que la planificación económica socia• 

lista es activa y directiva, ya que promueve de manera consciente 

y efectiva el desarrollo de la economía, dirigiendo adecuadamen

te el proceso productivo de manera racional. 

No obstante, en el caso de las economías capitalistas aun 

cuando la planificación aparece como antagónica a la esencia del 

sistema, la creciente participación del Estado en la economía, 

explica la incorporación de aspectos y elementos parciales de la 

planificación, tanto en la acción pública como en la privada. 

Según el economista yugoslavo Branko Horvart, estos países 

entraron a la era del capitalismo planificado en 1973. su posi

ción es un tanto lineal, ya que por un lado, los procesos no se 

inician en una fecha específica, y por el otro, según él, la pla

nificación empezó a utilizarse como instrumento institucional 

viable para posibilitar la acumulación e inyectarle vitalidad al 

sistema capitalista. 

En su opinión es la planeación económica, la única transfor

mación institucional que puede proporcionar, aunque de manera li

mitada, vitalidad; en vista de que el mercado no puede por sí 

mismo imponer decisiones sobre la tasa de crecimiento de las eco

nomías, así como intervenir en los deseos económicos de los pue

blos, resulta indispensable introducir la planificación en la 

vida económica. 

" .•• oponerse a los planes es favorecer el caos, no la como

didad. Pero la planificación que resulte de la crisis actual se

rá de diferente índole. su propósito esencial no será remediar 

.los diferentes fracasos que el crecimiento capitalista ha causa

do, sino dirigir, y en el fondo prote9er; la nueva posibilidad 

de tal crecimiento, en la medida de lo posible ••• " (citado por 

Vuskovic 1980:5, s.n.). 

De la argumentación de Horvart, no se escapan las economías 

capitalistas subdesarrolladas, pero sí tienen impreso un signo 

muy particular. Por un lado, existe cada vez más una necesidad 

de utilizar los instrumentos de la planificación, sobre todo 
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por la escasez que tienen de recursos de capital, por las mayores 

imperfecciones de sus mercados y porque no sólo buscan la expan

si6n global, sino porque requieren cambios estructurales, que en 

su búsqueda, pueden ser conducidos a mayores desequilibrios, y 

por el otro, presentan menor capacidad real de emprender tareas 

planificadoras, ya que ésta requiere de autonomía en la toma de 

decisiones. 

En este sentido, se está de acuerdo con Flores de la Peña, 

cuando afirma que el principal obstáculo a la planeación en los 

países de Latinoamérica es el hecho de que la actividad económi

ca sigue siendo una empresa privada y la planeación tiende a ser 

una actividad social gobernada por y para los intereses de la 

sociedad (Flores de la Peña 1981:81-82). 

En estos países sólo se realiza una planeación flexible o in

dicativa, es decir, sin actuar directamente sobre la producción 

de manera generalizada y sin cambios en la propiedad de los me

dios de producción. 

Se reconoce por ello que hasta ahora, las leyes de nuestras 

economías han seguido su curso, sin que la planeación haya impli

cado un proceso más real que formal, que se ha caracterizado por 

no realizar la programación respecto de las prinpipales variables; 

por un crecimiento independiente de la política económica plani

ficada: por una mayor concentración del ingreso; y por la no co

rrespondencia entre las tasas programas de crecimiento y las ob

tenidas. 

A pesar de ello, tanto los economistas, como los demás técni

cos dedicados directa e indirectamente a la planeaci6n en México, 

no deben quedarse con los brazos cruzados ante los problemas se

ña lados para su realizaci6n. 

Flores de la Peña señala que las condiciones para la planea

ci6n en nuestro país son: 1) que cubra a toda la economía·y no 

sóio ál sector público; 2) es indispensable que .el Estado nacio

nalice las principales actividades productivas, para que pueda 

ejercer un adecuado dominio sobre el monto y destino de la inver

si6n privada y que participe en forma gradualmente ·Creciente en 

el proceso productivo: J) es indispensable que, al iniciar el 

proceso de planeación, no se utilicen exclusivamente métodos de 
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tipo indicativo para la actividad del sector privado, sino que 

se debe llegar, cuando menos, al control de las importaciones y 

exportaciones y al sometimiento de todas la inversiones a licen

cia del Estado. Esto desde luego implica hacer cambios estructu• 

rales para que la planeación tenga como resultado la elevaci6n 

de los niveles de vida de los sectores populares. 

Son dos los grandes objetivos de la planeaci6n para los pa!

ses subdesarrollados: en primer lugar, se requiere una mayor mo

vilización de los recursos con fines productivosr el plan econ6-

mico debe permitir traducir el excedente económico potencial en 

excedente económico real, donde el Estado y su actividad econó

mica deberá convertirse en el principal acumulador de capital; y 

en segundo, determinar la dirección de la inversión, donde el Es

tado no limite su acción en inversiones tradicionales en infra

estructura y obras de beneficio social, sino que la amplíe hacia 

las actividades productivas, para lo cual, como ya se señaló, es 

necesario disponer de un sector nacionalizado que oriente la in

versión y la actividad privada hacia las metas establecidas en 

un plan nacional (Tamayo 1981). 

a) Necesidad de la planificación 

La necesidad de la planificación de la economía, y en este 

caso del sector agropecuario, surge porque su conducci6n y regu

lación no pueden dejarse exclusivamente bajo los mecanismos de 

ajuste del mercado. 

En este sector se presentan deficiencias estructurales como 

el empobrecimiento de la mayor parte de la población rural, y la 

~alta de dinamismo de la producción de bienes agrícolas básicos 

por la escasa capacidad de compra no sólo de la población rural, 

sino tambi~n de la urbana, derivado esto de una polarizaci6n en 

la distribución del ingreso, de una concentraci6n de la propie

dad y de una dependencia económica, política y cultural de cam

pesinos y asalariados del campo. 

ta necesidad de la planificación se justifica, si se quieren 

superar estas deficiencias, con bajos costos sociales y en pla

zos razonables. 

La planificación ofrece métodos y procedimientos quv permi-
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ten la coordinaci6n de las decisiones y actividades de la admi~ 

nistraci6n pública, ya que mediante ella se fijan objetivos, me

tas, estrate9ias y prioridades, se asignan recursos, responsabi

lidades y tiempos de ejecusión1 se coordinan acciones y finalmen

te se evalúan los resultadas. 

La planificaci6n permite elegir y definir los objetivos del 

desarrollo del pa!s, organi~a~ la actividad pública y orientar 

al sector privado para el alcance de 1os mismosr es decir, se 

puede definir mediante ella, el pa!s al que se aspira en el futu

ro. Su propósito no puede reducirse a maximizar el crecimiento 

del producto nacional o del producto per cápita; por el contra

rio, sus objetivos deberán ser más complejos, que incluyan ele

mentos cualitativos como el de propiciar cambios estructurales 

que permitan beneficiar efectivamente a la gran mayor!a de los 

habitantes, aun a costa de algún sacrificio del crecimiento glo

bal. 

La planeación es, debidamente ejecutad, un instrumento de 

cambio social y un agente estabilizador del acuerdo político en

tre los grupos participantes (Solís 1980:1185). 

b) Los planes y los programas 

Hasta aquí se ha descrito a la planificación o planeación 

como un proceso, orientado a cumplir los objetivos nacionales y 

a organizar las actividades futuras del sistema económico en 

condiciones de incertidumbre inherentes al mismo y a situaciones 

coyunturales. 

Sin embarqo, es indispensable. apuntar cómo se definen tales 

~ objetivos, en qui periodo se buscaría alcanzarlos, y con cu&les 

instrumentos es posible lograrlos. 

Los planes globales de desarrollo.deben contener objetivos, 

estrategias, metas e instrumentos de política económica, que 

consideren los ámbitos espacial, temporal y sectorial. Los pla

nes podr&n ser nacionales, estatales o regionales, de mediano o 

largo plazo y para algún o algunos sectores de la econoM!a. 

•Los planes son actos de un carácter normativo. Las decisio

nes contenidas en ellos comprometen legalmente a los sujetos eje

cutores a quienes la autoridad que lo ha aprobado dirige el plan. 

1 
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El principal objetivo del plan es el de fijar los objetivos que 

deben ser alcanzados por el sistema dentro de un periodo defini

do, aa! como establecer las restricciones que los ejecutores de

ben respetar cuando aplican el plan ••• " (Komoromski 1980:119). 

Los planes de desarrollo se llevan a cabo a través de progra

mas, &stos son su materializaci6n. un programa es un conjunto de 

actividades o proyectos ordenados y vinculados coherentemente 

que requieren de una organización (unidades ejecutoras) y deman

dan recursos y medios para alcanzarlos. Se definen a través de 

los objetivos, metas e instrumentos de política debidamente es

pecificados en función de los lineamientos del plan global. 

Es la programación, la actividad que permite la realización 

de los programas, que trata de procurar en el corto plazo la me

jor utilización de los recursos disponibles, en función de los 

objetivos definidos en el plan. se trata de una búsqueda y eva

luación de soluciones posibles y de organización, factibles a 

través de jnstrumentos de política económica, como el financia

miento y el gasto público. 

Es cierto que hasta ahora, la planeación no ha logrado lle

gar a los objetivos que desde el punto de vista teórico se de

ben cumplir mediante su aplicación. 

Más difícil parece en lo inmediato cubrir las condiciones 

mínimas señaladas por Flores de la Peña en cuanto a nacionali

zar las principales actividades productivas y en llegar a contro

lar las importaciones y las exportaciones. 

Sin embargo, ya nadie discute la necesidad de la planifica

ción del desarrollo. lQué se va a hacer con ella? tirarla a la 

basura por inservible, no parece la mejor opción1 por el1o, es 

necesario presentar alternativas que busquen ~as formas para su 

aplicaci6n de una manera séria, tarea que implica esfuerzos en 

otros. ámbitos, ademSs de los eco~ómicos ya mencionados, 1os po• 

lítlcos1 o sea, que en la medida en que se avanc~. hacia cambios 

por un país realmente democrático, se podrán utilizar los cono

cimientos científicos para el bienestar de la poblaci6n. 

Finalmente, es necesario ubicar a los .proyectos de inver

sión en el contexto de la planificaci6n, ya que siendo éstos la 

•:élula básica de la planeaci6n, se convierten en las unidades 
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elementales que permiten concretar los objetivos y metas fija

dos por el proceso planificador1 por lo que por tratarse del 

planteamiento central del trabajo, es preferible tratarlo por 

separado. En consecuencia, en el punto 3 de este marco teórico, 

se definirá al proyecto de inversión y cuál ea la relación que 

guarda con el proceso de planificación, as! como la relación 

del proyecto del caso desarrollado con la planaación agroindus

trial nacional. 

A fin de seguir un criterio lógico de exposición, se pre

sentarán brevemente los antecedentes históricos de la planeación 

en México1 la planeación actual, la aqroindustrian en ese con

texto; y en detalle, la experiencia de la planeación agroindus

trial, para finalmer.te tratar los proyectos de inversión con una 

visión metodológica completa. 

2. PLANEACION NACIONAL 

a) Antecedentes históricos de la planeación en México 

Dejando claro cual es el carácter de la planificación en el 

sistema capitalista, y a fin de visualizar cuál ha sido el pro

ceso de planificación que ha experimentado el pars, se expondrá 

aquí suscintamente cuáles han sido los planes y programas más 

importantes desde la expedición de la Ley sobre planificación 

general de la república en 1930. 

Ley sobre planeación general de la república, 1930. Esta ley 

se creó a raíz de una iniciativa del entonces presidente de la 

república, Pascual Ortíz Rubio, donde se recogieron las recomen

daciones hechas en el Primer Congreso Naciona1 de Planeación 

efectuado ese mismo afio, cuyo objetivo principal fue el de orqa~ 

nizar la unidad nacional, plantear con claridad los problemas de 

del país, y ¡;irecisar los objetivos naciona.lea en todos los aspec

tos. 

Bajo dicha ley no se pretendi6 elaborar un plan económico 

nacional, sino construir un Plano Nacional de _K~xic~., .que con

sistió en una serie de documentos gráficos .qu!l .Pr;e.tendi_er~n _ex

presar las ideas, programas, investigaciones y proyectos de 

obras materiales que se hubieran realizado o que tuvieran que 
• f. . .' ( 

.. ,~-
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llevarse a cabo para formar un plano de conjunto, coordinador y ~ 

regulador de desarrollo ordenado y arm6nico del pa!s. Debiéndose 

entender por Plano Nacional, no un mapa o carta geográfica, sino 

un documento gráfico, dinámico, orientador de lineamientos gene-~ . 
rales y encauzador del crecimiento progresivo y ordenado del pa!i 

Para la ejecución de estos planteamientos se form6 la Comi

sión de Programa y la Comisi6n Nacional de Planeaci6n, las cua

les nunca funcionaron, ya que no se definieron los mecanismos 

para llevar a cabo dicho plano. 

Primer Plan Sexenal, 1934-1939. Este plan más que el primer 

intento por planear la economía del país, fue la plataforma po

lítica del Partido Nacional Revolucionario (PNR, hoy PRI) , que 

serviría de base posteriormente a la campafia presidencial de ge-0 

neral Lázaro Cárdenas y por tanto de su futura política económi

ca. 

Con él se inició una supuesta planeación que hasta hoy se 

caracteriza por ser sexenal y no de largo plazo como sería de

seable. 

En este primer plan se adoptó una definición precisa de na

cionalismo económico, donde los principales rubros eran: resol

ver el problema agrario, en especial la distribución y utiliza

ción de la tierra, que era un obstáculo fundamental del desa

rrollo del país; implantar el seguro social; nacionalizar los 

recursos del subsuelo; considerar el Estado como un regulador 

de las actividades económicas; mantener un equilibrio salario/ 

precios, e impulsar la realización de obras de infraestructura. 

Para la realización de este plan se crearon como instrumen

tos una serie de consejos y comisiones que no siempre funciona

ron. 

El Plan se caracteriz6 por contener ideas aisladas y vagas 

proposiciones, escasas estadísticas y elementos cas~ales y con

tradictorios que impidieron su realizaci6n. 

A pesar de haberse logrado avances en materia agraria, fi

nanciera y educativa, esto no fue resultado del Plan, sino m1s 

bien de la política seguida por cárdenas, ya que el Plan care

cía de instrumentos adecuados para su realización. 

Segundo Plan Sexenal, 1941-1946. Este segundo Plan preten-



27 

di6 ser continuación del primero, y sin ser conceptualmente me

jor, sí fue más extenso, más sofisticado. En él se realizarla 

un estudio técnico, sistematizado y conqruente que analizara 

los problemas nacionales, que propusiera fórmulas precisas, 

concretas y que posibilitara para el futuro, el desarrollo de 

una política social y económica rectamente dirigida hacia el 

bienestar colectivo del país. 

Lo anterior no pudo lograrse, ya que el propio Plan habla

ba de sus limitaciones: "el Plan no contiene una planificación 

de la economía nacional y de la distribución de la riqueza sino 

que sólo plan}ea la acción gubernamental para la organización 

proqresiva y sistemática de la transformación revolucionaria de 

la vida social", lo que puede ser entendido por el caricter 

mismo de la planificación en el sistema capitalista. 

En este Plan de~tacaron los rubros de: intervención del Es

tado en la economía, reparto agrario, industrialización de pro

ductos agrícolas, nacionalización total de la industrial del 

petróleo, fomento de la industria pesada, estabilidad monetaria, 

elevación del presupuesto para educación, salubridad y crédito 

agrícola, etcétera. Lo cual sólo quedó en sugerencias, puesto 

que no se tenía claridad acerca de quién sería el encargado de 

su ejecución, encomendándose a la Secretaría de Gobernación, el 

impulso del desarrollo económico nacional. 

Se sugirió además, la creación de una serie de organismos, 

instituciones, convenios, consejos y sobre todo, la elaboración 

de programas anuales para la ejecución del Plan, pero nunca se 

dieron las bases para lograrlo. 

Comisión Federal de Planificación Económica, l942~ Esta Co

misión se crea en sustitución del Consejo Nacional de Economía, 

formado apenas un año atrás, en calidad de organismo consultivo 

de la Secretaría de Economía Nacional para la coordinaci6n de 

la econom!a del país, en el contexto de problemas económicos 

suscitados por la querra. sólo funcionó hasta el fin de la gue

rra y luego se desintegr5. 

Posteriormente fueron formados los Consejos Mixtos de Econo

mía Regional, que también tuvieron carácter consultivo, por lo 

que sus opiniones y recomendaciones, no fueron obligatorias ni 

>·.,'·. 
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para el propio 9obierno federal ni para loa estatales. 

Tercer Plan Sexenal, 1947-1952. Este plan fue elaborado a 

ra!z de una solicitud de crédito hecha al Banco Internacional de 

Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), en la que se fijaba como uno de 

los requisitos para estudiar dicha solicitud, la instrumentación 

de un plan de esta naturaleza. 

Este fue minuciosamente elaborado por el Banco de México; sin 

embar90, no se basó en un plan general de directrices nacionales, 

sino que se conjunt6 con una serie de necesidades particulares de 

cada una de las dependencias del gobierno, cuyos proyectos no te

nían relaci6n entre sí, ni criterios de prioridad en su ejecución. 

Como finalmente no se obtuvo dicho crédito, el Plan sólo qued6 en 

el papel; si bien la economía tuvo avances en algunos renglones, 

ello se efectuó al margen del Plan, ya que incluso el propio pre

sidente del periodo, prácticamente lo rechazó por considerarlo un 

documento técnico especulativo. 

Programa Nacional de Inversiones para el Sexenio 1953-1958 

(Cuarto Plan Sexenal 1953-1958). Este programa fue realizado por 

el Comité de Inversiones y trataba de formular la política econó

mica de México en torno al nivel adecuado de inversión pública y 

privada, al financiamiento y a la canalización de la inversión del 

gobierno. En él se utilizaron por primera vez, las cuentas nacio

nales para fijar metas precisas de crecimiento, y se sujetó la 

inversión pública a un programa general de desarrollo, pero nunca 

se propusieron acciones de largo plazo. 

Secretaría de la Presidencia, 1959. A fines de 1958 con el 

cambio de administración se creó la Secretaría de la 

la que entre otras facultades tenía la de reunir los datos nece

sarios para formular un plan general da gastos e inversiones del 

gobierno federal; programar las obras pGblicas1 formular propues

tas para la promoción y desarrollo de regiones y localidades1 y 

planear, coordinar e inspeccionar las inversiones del gobierno 

federal, organismos autónomos o empresas estatales. En suma, se 

concibi6 como la encargada de coordinar la política económica del 

país. 

La Secretaría así formada, no pudo cumplir con la 

económica propuesta, puesto que las dos direcciones incorporadas 
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a ella (Dirección de Inversiones Públicas y Dirección de Planea

ción) actuaron y trataron separadamente dos aspectos que deben 

ser una unidad: la planeación nacional y las inversiones del sec

tor público. 

Plan de Acción Inmediata, 1963-1964. Por primera vez en el 

pa!s se elaboraba un plan que considerara tanto al sector públi

co como al privado. Este se hizo con base en las proyecciones 

realizadas por las Secretaría de Hacienda y el Banco de México, 

sobre metas globales y sectoriales de crecimiento de la economía 

mexicana, 1965 y 1970. 

El Plan aunque técnicamente fue el mejor integrado, no pudo 

ponerse en marcha, porque no se justificaban los niveles de in

versión acordes con un modelo macroeconómico coherente. no se 

preveía ninguna reforma administrativa que permitiera su ejecu

ción y tampoco se proponían medidas concretas de política econó

mica tendentes a alcanzar las metas del Plan; por ello, sólo se 

limitó a esbozar los lineamientos de política económica general, 

puesto que no se hizo un análisis detallado de la disponibilidad 

de los recursos reales considerados corno necesarios, a través de 

mecanismos administrativos que permitieran alcanzar las metas 

cuantitativas trazadas. 

Posteriormente, como recomendación del BIRF, se elaboró un 

nuevo programa tomando como base el anterior, para el periodo 

1963-1965, el cual no fue m~s que un conjunto de prolongaciones 

rnatem~ticas, que no contenía los criterios fundamentales que de~ 

be tener todo plan económico. 

El 12 de septiembre de 1963 se presentó.an~e la c&mara de Di

putados un p.royecto de Ley fede:c:al de planeación, misma que no se 

aprob6 y por tanto, no se cumplieron los objetivos para los que 

fue creada. 

Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1966-l970. En 

este periodo se elaboró el Plan de Desarrollo Econ6mico y social 

y el Programa del Sector PGblico, fundamentindose el primero.en 

las directrices establecidas por el entonces presidente Gustavo 

o!az Ordaz y el segundo, cumplir las directrices espec!ficas.pa~ 

ra la acción pública y estímulos a la iniciativa privada con el 

fin ~e alcanzar los objetivos básicos establecidos en tal Plan: 
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lograr que el producto nacional creciera, darle la primera impor- ·· 

tancia al campo, impulsar la industrializaci6n mejorando su capa• 

cidad productiva, atenuar y corregir los desequilibrios regiona

les, d~sarrollar las actividades necesarias para mejorar el ni

vel de vida de la poblaci6n en lo que respecta a salud, educa

ción, ingresos, habitación, continuar fomentando el ahorro in ter-· 

no, mantener la estabilidad del tipo de cambio y combatir las 

presiones inflacionarias. 

En torno a este Plan, se afirmaba que en México la planifica

ción se tomaba como una tendencia hacia el socialismo, principal

mente el sector privado, por lo que se generó una oposición efec

tiva, que dio como resultado que el Plan no se diera a conocer 

nunca al público, y se le conociera como •plan secreto•, descono

ciéndose si en realidad se aplicó o no, y menos si se cumpli6. 

En 1965 la Secretaría de la Presidencia, al margen del Plan 

antes mencionado y del Programa del Sector Público, realizó un 

estudio serio sobre la división por zonas y regiones qeoeconómi

cas con fines de planeación económica, el cual desafortunadamen

te no fue utilizado en los planes nacionales. 

El Consejo Nacional de Planeación, 1970. El Modelo de Políti• 

ca Económica para México 1970, Poco antes del periodo presiden

cial de Luis Echeverría, se sugirió la creación de un Consejo Na

cional de Planeación, el que como los anteriores, no se logró 

formar. Tenía como fin disminuir el desequilibrio en el creci

miento de las distintas zonas del país, coordinar más eficazmen

te la acción de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal en• 

tre st y con los sectores público y privado para evitar la du

plicidad de esfuerzos y llevar a cabo la reforma administrativa 

del gobierno federal. 

Al mismo tiempo se realizaba un modelo econométrico de orien-: 

taciones claras de pol!tica económica, el· cual, en opinión de 

Ceceña (19821152) no fue propiamente un modelo, ni mucho menos 

un programa. 

Otro intento fallido fue el Programa de Inversión y Finan

ciamiento del Sector Público Federal, 1971-1976. Siendo heren-

cia de Díaz ordaz a Echeverría, éste fue condenaüo al fracaso, 

puesto que este r~gimen, estableci6 una serie de organismos y 
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mecanismos relacionados con la acción de planificar el desarro

llo económico, de los cuales, unos cuantos operaron con buen 

éxito, pero nunca con relaci6n entre sí, y otros tantos desapa

recieron. 

Entre los organismos más importantes destacan el Consejo Na

cional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano de Co~er

cio Exterior, el Comité Promotor de Desarrollo Económico y So

cial, la Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo Indus

trial, la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, 

y en especial el Plan Nacional Hidráulico, que fue un primer in

tento serio de planificación nacional a largo plazo de un sector 

de la economía nacional. 

Hacia la mitad de aquel sexenio, se diseñó el anteproyecto 

de lineamiento para el Programa de Desarrollo Económico y Social 

1974-1980, en el que se planteó la necesidad de abordar a la 

economía nacional en su conjunto para establecer una política 

económica que cubriera cuatro objetivos fundamentales: absorber 

la mano de obra desocupada, distribuir el producto nacional de 

manera más adecuada, acelerar el crecimiento económico de México 

y afianzar la independencia técnica y económica del exterior. 

Al igual que los anteriores planeas, éste no se llevó a ca

bo. Ni siquiera se dio a conocer. Por lo demás, resulta extraño 

el periodo que abarcó, ya que no correspondió con los regímenes 

de gobierno, lo que dificultó su posible ejecución. 

Plan Básico de Gobierno 1976-1982. Ante la candidatura de 

José LÓpez Portillo el Partido Revolucionario Institucional pro

puso la elaboración de un plan básico de gobierno, que sirviera 

de fundamento a la política económica del sexenio. 

Este Plan fue. el resultado de una conferencia nacional entre 

comisiones de carácter nacional, regional y sectorial. 

Los objetivos del Plan fueron entre otros: lograr un desarro

llo inte,rado a una tasa de 8\ anual del producto interno bruto, 

consolidar la independencia nacional, aprovechar el tiempo libre 

da los obreros, eliminar la corrupción y aumentar la eficiencia 

de las empresas estatales, reducir el consumo supérfluo, desapa

recer la evasión fiscal y hacer incidir los impuestos ~obre el 

poder económico real, procurar que las inversiones extranjeras 
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no incurrieran en pr!cticas monop6licas y que la inverai6n públi

ca obedeciera a las necesidades nacionales, correqir el d6ticit 

de la balanza de pagos, redistribuir la poblaci6n, etc6tera. 

Las prioridades del Plan fueron la producción de alimentos, 

de materias primas de oriqen agr!cola para la industria y la qe

neración de excedentes exoortablea, con lo que pretendia forta

lecer el proceso de inversión, mismo que propugnaba la elimina

ción del desempleo y la lucha contra el subempleo. Sin embarqo, 

este Plan, como los anteriores no tuvo base reales para su eje

cución y se convirtió en un simple documento nada más. 

La Reforma Administrativa, 1977 y la Planificación Económica 

Sectorial, 19'i7-1982. La política qubernamental del nuevo régimen 

se basó en tres niveles de planificación: concertada, convenida 

y obligatoria. La primera consistió en establecer convenios con 

la iniciativa privada: la sequnda, en hacer convenios Gnicos con 

los estados: y la tercera en que siendo la planificación de la 

acción gubernamental, ésta se concentró en efectuar la reforma 

administrativa, que permitió la transformación de la Secretaría 

de la Presidencia en Secretaria de Programación y Presupuesto 

fSPP), y el inicio del proceso de planificación económica en Mé

xico. se encargó de elaborar los planes nacionales y regionales 

de desarrollo económico y social, de programar el funcionamiento 

de la inversión, del gasto público y de evaluar los resultados 

de su gestión. 

A pesar de reconocer que el proceso ideal de planificación 

implicaba la elaboración de la política qeneral de desarrollo 

a partir de la política macroeconómica, de las políticas secto

riales, de la política de desarrollo regional y de la pol1tica 

de cada estado; en ese orden, para luego elaborar el proqra•a 

quinquenal y los programas anuales del sector pGblico, se pro

cedió al contrario, ya que se formularon los proyectos de pro

gramas sectoriales sexenalea, para inteqrar despu~s el progra

ma sexenal de gobierno (secuencia que va de lo singular a lo 

general) y se justifica diciendo que "debido a las limitacio

nes en tiempo que impone loqrar /la elaboración del proqrama 

quinquena,!,7 ••• en la secuencia lógica que debiera seguir la ela-. 

boración de un plan. En consecuencia, simult¡neamente a la de-
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finici6n del modelo del país al que aspiramos y de la política 

macroecon6mica, ha sido necesario elaborar planteamientos de po

lítica sectorial1 en vez del procedimiento que aconsejaría la 

ortodoxia, de elaborar la política macroeconómica después de de

finir el modelo de pa!s y las políticas sectoriales después de 

la macroeconómica" (SPP, citado por Ceceña 1982:210-211). 

En la elaboración de los planes sectoriales se procedió de 

lo general a lo particular, ya que una vez fijadas las directri

ces de dicha política sectorial, se hicieron los anteproyectos 

de programas sectoriales e institucionales, y los proyectos sec

toriales e institucionales. Así, en 1978 quedó terminado el Pro

grama de Acción del Sector Público 1978-1982, segunda parte, 

realizándose posteriormente la primera. Aunque ya desarrolladas, 

ninguna de las dos fue aprobada hasta abril de 1980 en que se 

dio a conocer el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, no obstan

te que en el mismo lapso habían salido a la luz pública: el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial 1979-1982, el Plan Nacional de Desarrollo Agroindus

trial 1980-1982, el Sistema Alimentario Mexicano, el Programa 

Nacional de Empleo 1980-1982, el Programa de Energía y el Pro

grama de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 

Corno se ve por la fecha de aparición de cada uno de ellos, 

estos planes se realizaron de manera independiente unos de otros 

y sin una directriz general, ya que el Plan Global se apoyó en 

ellos para su elaboración, y por tanto, apareció después. 

Aun considerando esta última etapa de planificación como la 

"rn~s completa", tal vez por el nGmero de planes y la •mis acaba

da" por que existía un órgano pi"anificador, la SPP, o tal vez 

porque se "hablaba" ya de un sistema Nacional de Planeación, o 

porque se pretendía que "por lo menos" el sector pGblico se qr

gan izara y actuara en función de ella, son muchas las cr!ticas 

desde el punto de vista teór~co y metodol6qico que sobre la , . 

falta de una perspectiva de larqo plazo, de los problemas de 

consistencia y de compatibilidad, pueden hacerse a estos pla

nes y a la planificación en general en el pa!s, como se verá 

más adelante. 

se piensa sin embarqo, que si se comparan las tareas de 
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planificaci6n al inicio del periodo descrito con las actuales, 

a! han habido avances sobre el reconocimiento de su necesidad, 

sobre su obligatoriedad a nivel de todo el sector público, so

bre loa recursos destinados a este fin y sobre la participación 

de personas que estudian y plantean alternativas para su mejo

ramiento. si bien esto no es suficiente, s! ~epresenta un paso 

mis en este difícil camino hacia la necesidad de la plena uti

lización de los instrumentos de la planificaci6n en nuestro 

país. 

Para un análisis crítico y detallado de la planificaci6n 

en México, veánse "La llamada planificación económica nacional 

en México•, en Ceceña 1982; Wionczek 1981 y SPP 1983b:19-20. 

b) El Sistema Nacional de Planeación Democrática 

Es con fundamente en la Ley de Planeación del 5 de enero de 

1983, por medio de la cual se establecieron los principios que 

rigen las actividades de planeación, las líneas generales y las 

bases organizativas para el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Planeación Democrática (SNPD). 

El SNPD constituye un conjunto articulado de relaciones 

funcionales, que establecen las dependencias y entidades del 

sector pGb~ico entre sí, con las organizaciones de los diver

sos grupos sociales y con las autoridades de las entidades fe

derativas, a fin de efectuar acciones de común acuerdo. 

El SNPD comprende un proceso de planeación, a través del 

cual se distinguen actividades específicas en cuatro etapas 

(formulación, instrumentación, control y evaluación). El Sis

tema se apoya en una estructura institucional, la cual est& 

inteqrada por las dependencias.y entidades de la administra

ción pública, por los organismos de coordinación entre la fe

deraci6n, los estados y los municipios y por las representa

ciones de los grupos sociales que participan en las activida

des de planeación, vinculada en tres niveles: global, secto

rial e institucional. 

El primero comprende a las dependencias que efectúan acti

vidades referidas a los aspectos más generales de la econom!a 

. - ., ·.·.·:,:, .. 
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y la sociedad (SPP, SHCP, SCGF)1 el segundo, corresponde a la di-

visión actual de la administraci6n pública federal que atiende 

aspectos específicos de la economía y la sociedad (SARH, SECOFI, 

SCT, etcétera)1 y el tercero, está conformado por las entidades 

paraestatales, organismos descentralizados, empresas de partici

pación estatal, fondos y fideicomisos (Conasupo, Banrural, FIRA, 

etcétera). 

Con base en esta estructura institucional se definieron las 

responsabilidades para todos los participantes, contándose con 

una infraestructura básica que sirve de apoyo a su funcionamien-

to general, y que se encuentra conformada por: un subsistema de 

capacitación para la planeación económica y social1 varios sis-

temas nacionales de estadística e información geográfica; una 

modernización de la administración pública federal y un subsis-

tema nacional de proyectos. 

A partir de tales responsabilidades y funciones estableci

das se generan distintos documentos de planeación que se distin

guen por su jerarquía CP+.an Nacional de Desarrollo y los progra

mas de mediano plazo), por el nivel en que se elaboran (global, 

sectorial, institucional), por su cobertura espacial (nacional, 

regional) y por su cobertura temporal (mediano o corto plazo). 

Los instrumentos del SNPD se clasifican de la siguiente ma-

nera: 

A) Normativos, de mediano plazo 

a) Plan Nacional de Desarrollo 

b) Programas de mediano plazo 

bl) .Sectoriales (Programa de Agua, Programa de Bos

ques y Selvas, Programa de Desarrollo Rural 

Int~qral, Programa de Fomento Ind~strial y' Co

mercio Exterior, y otros que aparecerán pos

teriormente) 

b2) Estrat&gicos 

.~ Regionales (Programas de desarrollo de las zo

nas: sureste, Mar de Cortis, zona Metropoli

tana de la Ciudad de Mé~ico y de ·1a Región 

Centro, Zonas Aridas) 

- Especiales (Programa Nacional de Alimentación, 
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Pro9ra=a de Producci6n, Abasto y Control del 

Paquete Básico de Consumo Popular, Programa 

de Protección de la Planta Productiva y el 

Empleo, etc,tera) 

- Institucionales 

B) Operativos, de corto plazo 

a) Pro9ramas anuales 

- Pro9rama Operativo Anual macro 

- Programa Operativo Anual preliminar 

- Programa Operativo Anual definitivo 

b) Ley de in9resos 

c) Presupuestos de eqresos 

d) Convenios Unicos de Desarrollo 

e) Contratos y convenios de concertación 

f) Instrumentos administrativos 

C) Instrumentos de control 

a) Informe trimestral de la situación económica y de las 

finanzas públicas 

b) Informes mensuales de los gabinetes especializados 

e) Informe mensual de la Comisión Intersecretarial de 

Gasto-financiamiento 

d) Informe de las auditorías gubernamentales 

D) Instrumentos de evaluación 

a) Informes de gobierno 

b) Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

c) La cuenta pública 

d) Informes de los foros de consulta popular 

e) .Informes sectoriales e institucionales 

f) Informes sobre áreas y necesidades específicas 

g) Informe anual de evaluaci6n de la gesti6n gubernamen

tal 

Planeación estatal. El diseño de Sistemas est~tales de pla

neación democ~ática hacen posible uno de los propósitos naciona

les: la descentralización de la vida nacional. 

Estos Sistemas estatales podr!n ordenar y promover el desa

rrollo de cada entidad federativa~ articular adecuadamente obje

tivos y políticas de desarrollo con las prioridades y objetivos 
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de car&cter nacional. 

La or9anizaci6n de loa Sistemas estatales tendri como máxi

mo orqanismo de decisi6n y participaci6n el Comit6 Estatal para 

la Planeaci6n del Desarrollo ICOPLADE), en el cual se interrela

cionan los tres niveles de gobierno. 

La Ley de Planeaci6n contempla los siguientes aspectos en 

materia de coordinaci6n1 

- La participaci6n de cada estado en la planeaci6n nacional, 

a través de la presentaci6n de las propuestas que estimen perti-

nentes. 

- Los procedimientos de coordinaci6n entre autoridades fede

rales, estatales y municipales, para llevar a cabo la planeación 

en esos órdenes. 

- Los lineamientos metodológicos para la realización de las 

actividades de planeación en el ámbito de la jurisdicción res

pectiva. 

- La ejecución de las acciones a realizar en cada estado, 

considerando la participación correspondiente a los municipios 

y grupos sociales interesados. 

- La elaboración de los programas estratégicos regionales. 

Planeación municipal. De acuerdo a las modificaciones al ar

tículo 115 constitucional, se puede revertir la centralización y 

revitalizar las funciones del municipio, atendiendo en especia~ 

su autonomía administrativa y financiera para forMular, aprobar 

y administrar planes de desarrollo urbano municipal, participar 

en la creación y administración de reservas territoriales y eco

lógicas, controlar y viqilar la utilización del sueloi e inter

venir en la regularización de la tenencia de la tierra. 

Estas facultades requieren fortalecer la ca~acidad que tie

nen los ,municipios para llevar a cabo ciertas actividades de 
planeaci6n~ lo que no implica desde luego, que los nÍunicipio11 ·· 

intec¡re~ plan•• de desarrollo, sino que se incorporen a'"1a pl.i
neaci6n estatal (v6ase SPP 1984). 
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c) La planeación nacional actual 

En este apartado se tratan de destacar los planteamientos 

centrales de la planeación adoptada en el actual réqimep de go

bierno y de mostrar la coherencia metodol6gica del diseño de la 

planeación a9roindustrial, misma que se abordar! en el siguien

te apartado. 

como primera parte de los trabajos realizados bajo el Siste

ma Nacional de Planeación Democrática, se presentó en mayo de 

1983, el Plnn Nacional de Desarrollo. El Plan se formuló con ba

se en los resultados de los foros de consulta popular, las pro

puestas de los qobiernos estatales y las entidades de la admi

nistración pública federal. 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene la mayor jerarquía, es 

el único plan rector de la planeación de todos los sectores pro

ductivos y sociates. A partir de ellÍ ha de buscarse la consis

tencia de los objetivos, la consistencia vertical (o jerárquica) 

y horizontal (o de secuencia) con respecto al tiempo, as! como 

la consistencia entre los programas sectoriales y regionales. 

El Plan se divide en tres grandes apartados: el primero, es

tablece el gran propósito nacional, los objetivos del desarro

llo y el marco de referencia para el diseño de la estrategia 

general, la cual prevé dos líneas fundamentes de acción: la 

reordenación económica y el cambio estructural del sistema so

cioeconómico. Dicha estrategia se deriva de un diag~óstico de 

la economía mexicana, a partir del cual se establecen los pro

pósitos y objetivos propuestos para el desarrollo nacional. 

En el segundo, se presentan los propósitos, lineamientos 

de estrateqia y líneas de acción para cada una 

que habrán de concretar la estrategia qeneral. 

Las. políticas y sus &mbitos de actuación son: polltica 

nómica qeneral (gasto público, empresa públ_ica, financiamiento,' 

vinculación con la econom!a mundial y capacitaciSn y producti 

vidad. Política social (empleo, bienestar social, distribuci6~ 

del ingreso, educación, cultura, recreaci6n y deporte, aliaen• 

taci6n y nutrición~ salud y seguridad so~ial, desarrollo urba~ 

no, vivienda y ecoloqÍa). Políticas sectoriales (desarrollo ru~ 

ral integral, reforma agraria integral, aqua, pesca y recursos 
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del mar, bosques y selvas, desarrollo industrial y comercio ex

terior, energéticos, minería, sistema integral de transporte y 

comunicaciones, modernizaci6n comercial y abasto popular, tu

rismo, desarrollo cient!fico y tecnol6gico), Política regional, 

donde se describe el marco de referencia para la distribuci6n 

territorial del crecimiento, definiendo las zonas prioritarias 

y trazando las políticas para la zona metropolitana de la ciu

dad de México, la frontera norte, el sureste, Mar de Cortés, la 

costa del Golfo y la del Pacífico. 

El tercero, delinea las formas de participación de los gru

pos sociales en la ejecución y evaluación de las tareas nacio

nales. 

I. El gran porpósito nacional y los objetivos del desarrollo. 

El primero consiste en mantener y reforzar la independencia de 

la nación, para la construcción de una sociedad que bajo los 

principios del Estado de Derecho, garantice libertades indivi

duales y colectivas en un sistema integral de democracia y en 

condiciones de justicia social1 para lo cual se requiere una ma

yor fortaleza interna de la economía nacional, a través de la 

recuperación del crecimiento sostenido, que permita generar los 

empleos requeridos por la población en un medio de vida dignor 

además, se necesita de fortalecer la sociedad, a través de una 

mejor distribución del ingreso entre familias y regiones, y el 

continuo perfeccionamiento del régimen democrático, en un marco 

de libertades individuales y derechos sociales. 

De este gran propósito nacional se derivan cuatro objetivos 

fundamentales. 

1) Conservar y fortalecer las instituciones democráticas, 

mediante la unidad solidaria de los mexicanos, para mantener a 

la naci6n libre e independiente, con lo que se requerirá comba

tir los problemas de cor~o plazo, y revertir el agravamiento 

de la situaci6n actual. 

2) Vencer la crisis, enfrentar las condiciones actuales pa

ra abatir.las causas de ·la inflaci6n, defender el empleo, pro

teger el consumo básico de las mayorías y la plant~ productiva, 

afrontar los problemas financieros y la inestabilidad cambiarla, 

dentro de una concepci6n inteqral del desarrollo que propicie 
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las condiciones materiales y sociales para iniciar una recupera

ción. 

3) Recuperar la capacidad de crecimiento, a trav6s de la 

utilización de los recursos disponibles, la atención equilibra

da de los diversos sectores productivos y regionales del pa!s 

apoyados por una clara pol!tica de descentralización de la vida 

nacional, para lograr una eficiente articulación de los procesos 

de producción, distribución y consumo, fortaleciendo el mercado 

interno y emprendiendo un esfuerzo decidido para dinamizar y di

versificar el intercambio con el exterior y sustituir eficien

temente las importaciones. 

4) Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en 

sus estructuras económicas, políticas y sociales con el apoyo y 

participación de los diversos grupos y, con la planeación demo

crática, orientar los esfuerzos nacionales de acuerdo a la de

mocratización integral de la vida nacional y la renovación mo

ral para acceder a una sociedad igualitaria, libre y democrática. 

Estrategia económica y social. El desafío actual y el de los 

próximos años consiste en recuperar, a partir de severas res

tricciones internas y externas, la capacidad de crecimiento del 

país sobre bases de mayor igualdad social, seguridad jurídica, 

permanencia en los avances y eficiencia en el uso de recursos, 

e iniciar simultáneamente cambios cualitativos en el aparato 

productivo y distributivo para afianzar sólidamente la indepen-

dencia de la nación y su democratización política, social y cul

tural. 

La primera línea de estrategía: reordinación económica, 

constituye la respuesta estratégica para enfrentar la crisis y 

crear las condiciones mínimas para el funcionamiento normal de 

la economía, desatar los nudos fundamentales que entorpecen el 

desarrollo sostenido del pa!s e impulsar sus potencialidades en 

una forma cualitativamente distinta. 

Accioness abatir la inflación y la inestabilidad cambiariai 

proteger el empleo, la planta productiva y el consumo bisicd1 

recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. 

La segunda línea de estrategia: cambio estructural, inicia 

transformaciones de fondo en el aparato productivo y distribu-
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tivo y en los mecanismos de participación social dentro de éste, 

para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamentales 

de la estructura económica. 

Acciones: enfatizar los aspectos sociales y redistributivos 

del crecimiento, reorientar y modernizar el aparato productivo 

y distributivo, descentralizar en el territorio las actividades 

productivas y el bienestar social, adecuar las modalidades de 

financiamiento a las prioridades del desarrollo, preservar, mo

vilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional, forta

lecer la rectoría del Estado, e impulsar al sector social y es

timular al sector privado. 

II. Política económica general. Busca crear las condiciones 

adecuadas y el marco global para la política social, sectorial 

y regional, además precisa los objetivos específicos correspon

dientes a la ejecución de los principales instrumentos de polí

tica económica, que serán los siguientes: 

Política de gasto público. El crecimiento y la estructura 

del gasto público coadyuvan a la mejor distribución del ingreso 

y del bienestar social, al manejo de la demanda agregada, al 

fortalecimiento de la posición económica externa, a la reorien

tación del desarrollo sectorial y regional y a la evolución ge

neral de la economía. 

Política de empresa pública. Las empresas paraestatales cons

tituyen un importante instrumento para el logro de los obj~tivos 

nacionales. Refuerzan la rectoría del Estado en la vida económi

ca y dan apoyo directo a la política económica y social que de

be instrumentar el sector público. Su presencia en el apa_rato 

productivo y distributivo, responde al mandato constitucional 

que reserva al Estado la intervención en sectores estrat,9icoa 

de la econo•ía, o bien, en el apoyo; complemento.o préimoción de 

las deinh actividades del desarrollo nacional. . . . -

Pol!tica de financiamiento del ~esarrollo. En los pr6ximos 

años la pol!tica económica se propone hacer frente a los reque

rimientos de financiamiento del desarrollo, sin excesiva crea

ci6n monetaria y con una menor utili:aci6n~relativ• del c~,d~to 

externo, estableciendo un equilibrio adecuado entre lás necesi

dades y los recursos disponibles. 
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Vinculaci6n con la economía mundial. La estrategia económica 

y social del Plan, aai9na una importancia prioritaria a la moder~ 

nización y reorientación del aparato productivo, con el prop6si

to de promover una inserci6n eficiente del sector industrial den•. 

tro de las corrientes del comercio internacional, y de manera mi• 

amplia, fortalecer la vinculación del pa!s con la econom!a mun

dial. Frente a la necesidad de reducir la dependencia del endeu

damiento externo, la expansión de las exportaciones no petrole

ras y del turismo, dicha modernización y reorientación se vuelve 

imperiosa para el desarrollo del pa!s. 

Capacitaci6n y productividad. La productividad es un medio 

no sólo para producir más y fortalecer la competividad con el 

exterior, sino también para lograr un mejor reparto de la rique

za y aumentar los niveles de bienestar social. Es importante que 

que los aumentos de productividad se distribuyan con equidad para 

que trabajadores y empresarios estén igualmente motivados en in

crementarla. La movilización y la proyección del potencial de 

desarrollo nacional requieren ineludiblemente de políticas ambi

ciosas de capacitación. 

La política social. Mientras subsista la crisis no se podrá 

avanzar cuantitativamente en el proceso de justicia social. En 

el corto plazo, no existen las bases materiales para lograr la 

mejoría de los nive1es de vida de la población, se ha disloca

do la capacidad de crecimiento de la economía y en consecuencia, 

la capacidad de generar empleos productivos que constituyan la 

base para mejorar los inqresos y niveles de vida de la pobla-

ción e~ forma permanente. Lo que el Estado se propone hacer en 

forma prioritaria es restablecer las ba~es que permitan forta- .-"::i: 
lecer y avanzar en e·s~e propósito, y .-n.itigar y compensar los .·.:Jí 

ef~~~os sociales neqati~os de la crisis. ~, 
·· Para el logro de estos objetivos, el Plan. propone instrumen~ i~l 

tos de pol!tica referentes a: elevar la qeneración de empleos., ~; 
~roteger y mejorar el poder adquisitivo del salarios combatir 

el rezaqo social y la poblreza; llevar a cabo poltticaseduca~ 

tivas enc~miriadas a vigorizar la cultura nacional, a acrecentar 

la eficiencia y calidad de los servicios educativos y .;. promo

ver el deporte ~la tecreación; y a atender preferentemente 
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problemas de alimentación y nutrici6n, salud, seguridad social y 

ecología. 

Pol!ticas sectoriales. De la instrucentaci6n de la estrategia 

nacional a través de políticas sectoriales destaca el desarrollo 

rural integral, donde la agroindustria estará inserta, como se 

verá m&s adelante. 

Política reqional. El Plan establece las bases generales para 

la política de descentralización de la vida nacional y de desa

rrollo re9ional1 las bases para una mejor integración de las di

versas regiones del país al desarrollo nacional y las orientacio

nes estratégicas para revertir la tendencia a la concentración 

de la zona metropolitana de la ciudad de México. 

Se aspira a la obtención de un desarrollo estatal integral 

que incluya a la totalidad de las entidades federativas, sobre 

todo a las menos desarrolladas, con la intención de que cuenten 

con la capacidad económica y administrativa que les percita al

canzar mayores niveles de bienestar y progreso. 

Las acciones que se señalan para el logro de este objetivo 

son: mayor vinculación de las economías rurales y urbanas¡ orga

nización de sistemas de planeación democrática en cada una de 

las entidades federativas1 elaboración de planes estatales, que 

consideren sus características particulares y fijen una estrate

gia de desarrollo específica1 dar más vigor al municipio, pug

nando por su autonom!a, fortaleciendo su economía y adecuando, 

conforme a su potencial, los vínculos más efectivos con los go

biernos estatal y federal1 establecimiento de Convenios Unicos 
1 

de Desarrollo, basados en las orientaciones fundamentales del 

qobierno actual, que pretenden dar respuesta a las necesidades 

prioritarias de las entidades federativas¡ equilibrar la asig

nación regional del gasto y programar su impacto, promoviendo 

la actividad económica en todas las entidades federativasr y, 
participaci6n social en los programas de desarrollo regional, 

que de~er¡ fundarse en el concurso amplio y democrática de toda 

la poblaci6n. 

III. Participaci6n de la sociedad en la ejecuci6n del ~lan. 

La participación de la sociedad, importante durante la formula

ción del Plan, es fundamental para ejecutarlo con ~xito. En el 

1·.:. ·; . 

::·,~·;,;. ;··:.~·:;:'r·: .> . i-;':·= 1_:.: .- .:'-.>> ,:,:;·~¡~ ,'/-." <· ~"·•· 
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proceso de planeaci6n, la instrumentación y ejecuci6n del Plan 

constituye la etapa más difícil, particularmente en la situación 

que vive el país. 

Las acciones del Plan se instrumentarán a través de las cua

tro vertientes previstas en la Ley de Planeaci6n: la obligatoria, 

para el ~mbito del sector pGblico federal; la de coordinación, 

que incorpora las acciones en materia de planeaci6n que el go

bierno federal realice con los gobiernos de los estados; la de 

inducción, que se refiere al manejo de los instrumentos de polí

tica económica y social y su impacto en las acciones de los par

ticulares1 y la de concertación, que comprende las acciones que 

acuerden realizar conjuntamente el sector público y los particu

lares. A través de estas vertientes se define el carácter opera

tivo de la estrategia y los lineamientos del Plan y se concreta 

la participación de la sociedad en su ejecución (véase SPP 1983b). 

d) La agroindustria en el contexto de la planeación para el 

desarrollo 

Las actividades agroindustriales en el marco del Plan Nacio

nal de Desarrollo, se fundamentan en los siguientes lineamien

tos: 

Reordenación económica. Con objeto de materializar la es

trategia del Programa de Mediano Plazo del Desarrollo Rural In

tegral, referida a evitar el deterioro del bienestar social ru

ral, mantener la planta productiva en condiciones que asegure la 

oferta de alimentos básicos y proteger el empleo, se han consi

derado como líneas estratégicas para el desarrollo agroindus

trial las siguientes. 

Orientar acciones específicas de la vertiente obliqatoria 

encaminadas a la asistencia técnica a empresas agroindustriales 

del sector social que requieran de rehabilitaci6n, así como las 

que se encuentren ea operaci6n. 

Proporcionar asc~tencia permanente a las empresas del sec• 

tor social que lo requieran hasta que puedan lograr su autosu

ficiencia y consolidaci6n económica, dándole preferencia a las 

pequeñas y medianas que contribuyan a la protecci6n del empleo, 
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que produzcan bienes básicos de consumo popular, insumos estra

tégicos que sustituyan importaciones o, produzcan bienes de ex

portación. 

Para la comercialización de productos agroindustriales, la 

estrategia se orientará en tres aspectos: el primero, se refiere 

al dise~o e instrumentación de pol!ticas que fortalezcan los as

pectos de almacenamiento, transporte, publicidad, marcas, pre

sentación, empaque y normalización de productos agroindustriales 

con el propósito de abastecer eficiente, suficiente y oportuna

mente a los núcleos poblacionales de menores ingresos; el segun

do, a la promoción de los mecanismos específicos con los que 

cuenta el Estado, a fin de apoyar la capacidad de los producto

res rurales para que puedan intervenir debidamente en la comer

cialización de sus productos buscando vincular la demanda del 

sector público con la producción del sector social1 y el terce

ro, a la asistencia técnica directa a las empresas agroindus

triales que presentan dificultades para comercializar sus pro

ductos. 

Paralelamente, se diseñarán y ejecutarán cursos de capacita

ción en las áreas administrativa, técnica, financiera y comer-

cial. 

En cuanto a los apoyos a la producción, se promoverá la uti

lización de los estímulos que otorga la legislación vigente para 

aquellas agroindustrias productivas de bienes básicos de consumo 

popular, que generen empleo y se establezcan en zonas considera

das prioritarias. 

Cambio estructural. Las estrategias de cambio estructural 

específicas para la agroindustria se orientarán tomando en cuen

ta las siguientes consideraciones: 

Expandir y consolidar el desarrollo de la. aqroi.ndustria in

tegrada bajo fo~mas colectivas de propiedad y or9anizaci6n so~ 

cial para el trabajo, de tal forma que se propicie la participa

ción activa y efectiva del productor primario en los beneficio• 

que ·se derivan de la transforaac16n de sus productos; incorporán

dose a la dinámica productiva nuevos núcleos de población, prin

cipalmente del sector social. 

A fin de superar una de las causas fundamentales por las 
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cuales diversos proyectos de inversi6n orientados al desarrollo 

rural no han alcanzado plenamente sus objetivos- se promoverán 

y fortalecer&n los mecanismos interinstitucionales que permitan 

coordinar la inversión pública, el cr6dito y los servicios com

plementarios dirigidos hacia la aqroindustria del sector.social, 

haciendo que las instituciones involucradas actúen conjuntamente 

en la planeación, programación, ejecución y control de los pro

yectos aqroindustriales derivados de las demandas del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. 

Promover y fortalecer la participación de las instituciones 

de crédito y los mecanismos que promuevan la participación del 

Estado en forma asociada con los productores del sector social, 

mediante la aportación de recurs~s financieros con el carácter 

de capital social de r~esqo temporal, que permitan incorporar a 

la esfera productiva nuevos proyectos de inversión aqroindus

trial, buscando con ello solucionar la incapacidad financiera a 

la que se enfrenta la actividad productiva del sector, y ampliar 

y mejorar la estructura de financiamiento de las empresas agroin

dustr iales en operación. Adicionalmente, este esquema se dinami

zará con un sistema de capacitación y adiestramiento de los re

cursos humanos que vayan a laborar en las plantas que se promue-

van. 

Las acciones de apoyo para la ejecución y operación de pro

yectos que emprendan las distintas instancias institucionales 

que tengan relación con la agroindustria, además de coordinarse, 

deberán favorecer el proceso de definici6n y adopción de nuevas 

tecnolog!as agroindustriales, la incorporación de una racional 

organización administrativa y la capacitación y adiestramiento 

de los productores aqroindustriales. 

La estrategia para la asistencia t¡cnica a empresa• en_ pro

ceso de ej~cución, debe contem~lar como requisito indispensable, 

la participación real de los produc~ores en la definición de. l~ 

forma bajo la cual decidan asociarse, 

de proyecto productivo, las formas de tenencia de la tierra, 

experiencia organizativa y la fuente de financia~iento q~e 

apoyar el proyecto, que redunden· en el compromiso por parte 

los mismos para llevar adelante la empresa en cuestión. Es pre-
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ciso diseñar los mecanis~~s ~ue hagan efectiva dicha participa

ci6n desde la gestación misma de la idea de inversión hasta la 

materialización de la obra; de tal manera que antes de iniciar 

las operaciones productivas, las actividades de constitución, re

gistro y organización formal se haya consolidado. 

Para la formación de cuadros técnicos cuya actividad profe

sional se encuentra relacionada con la planeación y el fomento 

de las actividades agropecuarias y agroindustriales, se diseña

rán e instrumentarán cursos y seminarios de capacitación dirigi

dos al personal de la administración pública federal, estatal y 

municipal. Asimismo, la ejecución de programas interinstitucio

nales permanentes deberá motivar y orientar a los productores 

de bajos ingresos respecto de los beneficios derivados de la 

creación de agroindustrias a escala familiar. 

La agroindustria integrada o campesina se apunta como un 

componente estratégico del Programa de Desarrollo Rural Integral 

y del Programa Nacional de Alimentación; primero, porque se con

sidera una vía válida para contrarrestar los efectos negativos 

que ha impreso el desarrollo agroindustrial a las diversas fases 

de la cadena de producción y comercialización, lo que tiene que 

ver con seguridad alimentaria y, segundo, porque se debe estar 

de acuerdo en que el esfuerzo para impulsar el desarrollo del 

sector agropecuario y forestal contemple de manera integral su 

relación estructural con el resto de la economía y, en forma es

pecial, su interacción con los mercados a que se orienta su pro

ducción. En este Último sentido, la actividad agroindustrial se 

revela como una de las variables que armonizan las condiciones y 

características de la producción, el procesamiento y los siste

mas de comer.cialización y consumo de los productos del campo. 

Estas premisas permiten vincular la estrategia del Programa 

de Desarrollo Rural Integral y la del Programa Nacional de Ali

mentación, en tanto .ambas responden a elementos comunes de una 

estructura productiva, que muestra una concentración creciente 

del uso de los recursos hacia esquemas que sólo dan satisfacci6n 

a demandas solventes, mediante un proceso sostenido de indus

trialización de los productos agrícolas, integrado a sistemas de 
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comercialización y distribución, orientados básicamente al con

sumo urbano. 

Ast, mientras el problema alimentario reconoce como uno de 

sus antecedentes principales la desequilibrada relaci6n existente 

entre la fuente proveedora de materias primas -el sector agrope

cuario- y la estructura de producci6n de alimentos procesados, 

las respectivas estrategias registran también una esfera común: 

la articulación eficiente de las actividades agrícolas, pecuarias 

y forestales con el sector industrial y comercial, tanto para la 

generación de bienes de consumo final, como de insumos y equipos 

para la cadena productiva. 

Ello explica que en el Programa Nacional de Alimentación uno 

de los lineamientos estratégicos de cambio estructural se refie

ra al desarrollo y fortalecimiento de la agroindustria alimen

taria integrada, con la participación de los productores prima

rios. 

La potencialidad de este modelo conforma una vía específica 

de la estrategia alimentaria vinculada al desarrollo del medio 

rural, ya que supone además, elementos que apuntan a elevar el 

nivel de vida de los campesinos y a consolidar sus formas orga

nizativas, a generar fuentes permanentes de empleo, a superar 

desequilibrios regionales y a dar un mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

El componente de la estrategia alimentaria relativo al fomen

to de la agroindustria integrada, supone en definitiva, promover 

formas sociales de producción, que no sólo trasladen los proce

sos de transformación al medio rural, sLno que integren dichos 

procesos a la lógica productiva y de organización que le es pro

pia, en muchos casos en asociación con el Estado. La virtud prin

cipal del modelo propuesto, es su capacidad para romper la irra

cionalidad de la.producción concentrada, reorientando la oferta 

de bienes y empleo, contribuyendo as!, a una mayor disponibilidad 

de alimen~~. y una m~jor distribuci6n del ingreso. 

Del Programa de Producci6n, Abasto y Control-d~l Paquete Bi

sico de Consumo Popular se desprende la necesidad de orientar 

las acciones hacia la identificación de proyectos y proceios ted

nol6gicos que enlacen a los sectores agropecuarios e industri~l y 
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los vinculen en forma estrecha con las necesidades de consumo de 

los estratos de la población de menores ingresos. 

De la política sectorial de Desarrollo Industrial y Comercio 

Exterior, se desprende la necesidad de recuperar las bases de su 

fortalecimiento como una medida de la que puede depender el éxi

to de la estrategia del Plan en su conjunto por lo que, en mate

ria de aqroindustria, se deber&n ponderar las necesidades socia

les de autosuficiencia y la rentabilidad financiera de la exporta

ción. 

En relación a la Protección de la Planta Productiva y el Em

pleo se deberá buscar conservar las inversiones realizadas en el 

pasado, mediante el estudio y rehabilitación de unidades produc

tivas que presenten condiciones adecuadas para lograrlo y se ex

tenderán los servicios de capacitación a operarios y mandos in

termedios de las unidades que mediante mejorías en su productivi

dad permitan fortalecer su producción y competitividad en los 

mercados interno y externo. 

e) La Planeación agroindustrial 

Antecedentes. La planeación agroindustrial es una experiencia 

reciente en el país, data de 1979. Las tareas iniciales culmina

ron con el Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 1980-1982. 

La aplicación del Plan durante ese periodo sufrió las limi

taciones propias del comienzo de estas tareas; por un lado, el 

área de planeación y promoción (nivel normativo) trabajaron en 

la programación por sistema-producto agroindustrial, en el dise

ño de más y mejores instrumentos de política, en la evaluación 

de la incidencia del Pl~n en cada entidad federativa y en la 

promoción e identificación de ideas de inversión. 

Por e1 otro lado, las áreas de estudios y proyectos, de 

asistencia técnica y de capacitación (nivel operativo) trabajaron 

en la elaboración y evaluación de proyectos, en la instalación y 

puesta en marcha d~ empresas agroindustriales, en el seguimiento 

de su funcionamiento y en la capacitación tanto de los producto

res como de los cuadros t~cnicos. 

Las ventajas y limitaciones del proceso de planeación y de 

cada imbito de identificaci6n de proyectos fueron las ~iguientesr 
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Las limitaciones que imponen las primeras etapas de formula

ción y diseño de instrumentos y las posibilidades de maduración 

del Sistema. 

La planeación constituye un proceso de fases sucesivas, por 

lo cual, al ponerse en marcha todos los mecanismos instrumenta

les de la planeación agroindustrial, la programación de ideas de 

inversión, tuvo necesariamente una primera etapa, con baja capa

ciada de reducir la espontaneidad propia del proceso en el marco 

de una economía como la nuestra. No obstante, los estudios re

gionales aportaron gradualmente elementos para una mayor racio

nalización, lo que si bien se hizo bajo ópticas locales, pudo 

impulsar la instrumentación de la estrategia de integración ver

tical de los productores primarios en espacios relativamente re

ducidos. 

A partir de la maduración del sistema de planeación agroin

dustrial, es que pueden obtenerse lineamientos de inversión por 

producto, ya que los mismos requieren previamente completar el 

análisis de la estructura productiva y el comportamiento histó

rico de la producción y el consumo, para emitir reco~endaciones 

con capacidad de cambio en el mediano y larqo plazo, así como 

adecuadas a la coyuntura. En ambas deben inscribirse los linea

mientos de inversión, por lo que éstos resultan la última fase 

de la programación por sistema-producto. Por tanto, esta v!a 

de identificación de proyectos, que es la que mayor capacidad 

tiene para racionalizar el proceso de inversión, es propia de 

las fases más avanzadas de la planeación. Además, se requiere 

una maduración del sistema mismo -lo cual impqne requerimientos 

adicionales al tiempo transcurrido- para cruzar en forma 6ptimaM 

el análisis específico y la visión a nivel global, con la que 

se acerca más al estudio microeconómico, superando además, la 

limitación propia de la base informativa de tipo macro y enla

zándola con la emergente de trabajos de campo. 

Una evaluaci6n rápida de la experiencia agroindustrial, 

muestra que en una primera etapa, los estudios regionales fue

ron la vla principal de identificación de proyectos, debi'n~o~ 

se realizar un proceso de depuración similar al que debe efec

tuar la programación sectorial, pero por parte del mecanismo 
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instrumental que atiende la realizaci6n de estudios y proyectos, 

que no está inscrito -por su carácter- en un marco global de 

análisis por producto. Por otra parte, si se emitieron linea

mientos de inversi6n por producto, éstos no se cruzaron debi

damente con el nivel regional, por lo que el proceso se parali

zó, ~ambién en una primera etapa. 

Actualmente, con base en un esquema de prog~amaci6n regional, 

se prevé hacer congruente dichos estudios con los requerimientos 

de la programaci6n sectorial, haciendo de ésta, un instrumento 

más completo para orientar los proyectos·de inversi6n. 

Estudios regionales. Ventajas inherentes a actuar en ámbitos 

locales, donde se oper6 más con base en informaci6n de campo y 

relacionando la idea de inversión con las tareas de promoci6n, 

especialmente en cuanto a la organización de los productores in

teresados. Asimismo, constituye un relevamiento de "necesidades 

sentidas" que atiende estrategias de orden estatal y regional 

muy adecuado para responder a un mejor aprovechamiento de los 

recursos del sector agropecuario. 

Sus limitaciones apuntan a no contar con elementos de carác

ter global para racionalizar adecuadamente la espontaneidad del 

proceso de inversión, ni en términos de diagnóstico, ni de es

trategia respecto del producto de que se trate. 

Ello además se expresa en que la inversi6n que se conside

ra, se refiere más a la instalación de nuevas plantas, que a 

la necesidad de modernizar, reubicar y/o ampliar las ya exis

tentes. 

Programación sectorial. Los elementos considerádos permiten 

identificar requerimientos de inversi6n, tanto en materia de re

habilitaci6n (modernización, reubicación y/o ampliación) de la 

capacidad instalada, como de la instalación de nuevas plantas, 

principalmente por tuanto se cuenta con información m&~ global 

sobre diagnóstico y estrategias. 

Además, para llegar a la formulación de lineamientos de in

versión se requiere cruzar el nivel ~~obal con el de an¡lisis 

regional, lo cual depura por s{ mismo, el proceso de identifi

cación de proyectos. 

sus limitaciones se refieren a la necesidad de contar con 
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intormaci6n más estricta de la que habitualmente se dispone a 

nivel macroeconómico (especialmente para estimar la demanda , la 

capacidad instalada y su nivel de utilización, el óptimo aprove

chamiento, escalas recomendables y otras variables con similares 

caracter!sticas) , aunque esto puede hacerse con información de 

campo proveniente del ámbito regional solamente. 

Planeación agroindustrial actual. En el marco de la estruc

turación organizada de la actividad agroindustrial en su conjun

to, el horizonte de la planeación que se lleva a cabo permite 

visualizar ampliamente todo el esquema general que responde a 

los actuales esfuerzos de la administración pública, por esta

blecer una propuesta teórico-metodológica que se adicione cohe

rente y sistemáticamente a la acción planificadora en el país. 

Diagnóstico. El comportamiento de la agroindustria se inser

ta en el modelo de industrialización nacional que llevó a una 

creciente descapitalización del sector agropecuario y forestal 

y determinó un desarrollo sectorial polarizado, con la habitual 

secuela de desequilibrios que impactaron al conjunto de la eco

nomía. 

Bajo ese esquema de crecimiento económico, se estructuró en 

lo particular, el tipo de desarrollo agroindustrial que a con

tinuación se presenta. 

En el periodo que va de 1960 a 1970 la agroindustria crece 

a una tasa media anual del 7\, en tanto, entre 1970-1980 fue de 

5.6\. 

La composición de la producción agroindustrial y el carác

ter desigual de su crecimiento han sido determinados por la es

tructura oligopólica dominante1 por un lado, se ha producido un 

proceso de concentración de la producci6n, y por el otro, dada 

la intervención del Estado, han persistido y proliferado peque

ñas y medianas empresas. 

As!, entre 1965 y 1975 disminuyó el número de plantas de 

las grandes empresas, aumentando su participación en el valor 

agregado (75\), en el personal ocupado. (50\) y en las remunera

ciones (71\); lo que se tradujo en un aumento de la productivi

dad. En 1975.éstas representaron tan sólo el 1.9\ del total de 
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establecimientos. 

El fen6meno contrario caracteriz6 a la pequeña empresa, que 

con el 98\ de los establecimientos en 1975, muestra bajos nive

les de productividad por trabajador y escasa rentabilidad, que 

no s6lo limita su capacidad de expansi6n sino también propicia 

su desaparici6n. 

Si bien la concentración puede considerarse como la car,acte

rística central del proceso de agroindustrializaci6n, la influen

cia cada vez mayor de las empresas de participación extranjera, 

es un fenómeno de importancia semejante. Las empresas transna

cionales no se han limitado única y exclusivamente a la fase de 

transformación del proceso agroindustrial, su presencia se da en 

todas las esferas, desde la obtención de insumos para la planta, 

hasta la comercialización misma del producto, lo que implica su 

marcada injerencia a lo largo de toda la cadena agroindustrial. 

La creciente participación de dichas empresas en la•produc

ción, les permitió ir asumiendo paulatinamente el liderazgo de 

algunos grupos de actividad, siendo significativa su incidencia 

en la agroindustria alimentaria, controlando alrededor del 25\ 

de la producción bruta total. 

En las clases censales: fabricación de café soluble, de le

che condensada, evaporada y en polvo, de chicles, concentrados 

y colorantes para alimentos, las empresas transnacionales con

trolaron más del 75% _de la producción bruta total. 

Estos datos muestran una alta correlación entre participa

ción de transnacionales en la producción y 1a concentración de 

la misma. De las 31 clases industriales que concentran más del 

50\ de la producción bruta tota1, en veinte existe presencia de 

transnacionales. 

una mayor integración permite a estas corporaciones utili

zar mejor las econom!as de escala, dar aprovechamiento total. a 

los insumos en 1os distintos procesos productivos donde se ins

talan y tener, en suma, mayor control de la cadena agroindus

trial por cada producto que generan, ademSs del resto de las 

ventajas que les reporta la internacionalizaci6n de su estruc

tura productiva. 

Respecto de la oferta de productos a los consumidores fina-
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les, la presencia de las 9randes empresas agroindustriales ha da• 

do mayor ponderación a la producci6n de bienes sofisticados, as1 

como a la de bienes alimentarios de escaso valor nutritivo que 

se han generalizado (como los refrescos y los llamados alimentos 

chatarra) con los efectos nocivos que ello supone para la pobla

ción. 

Esta situaci6n además, ha provocado mayores grados de con

trol de los productores primarios por parte de la gran empresa 

agroindustrial, que opera mediante el financiamiento y el con

trol técnico, principalmente vía mecanismos contractuales indi

viduales destinados a asegurarse la materia priaa. Esto resulta 

en una subordinaci6n del sector agropecuario que distorisona sus 

patrones de cultivo, las formas de organización para la produc

ción y la distribuci6n. Paralelamente, se han limitado las opor

tunidades de enjerencia efectiva de los productores primarios en 

la fase de procesamiento agroindustrial y en la del mercado de 

los productos elaborados. 

La distorsión de la estructura productiva analizada, supone 

la utilización de tecnologías de proceso y de producto que no 

sólo condicionan la evolución de la oferta agropecuaria e impo

nen pautas de consumo, sino que además, por su origen principal

mente extranjero, refqerzan la de~endencia tecnológica del país. 

En materia de empleo la aplicación de ese modelo tecnológi

co, caracterizado por la intensificación en capital, ha traído 

como resultado una caída vertical del multiplicador del creci

miento agroindustrial sobre esta variable. 

El desigual dinamismo en el crecimiento agroindustrial, se 

requiere analizarlo durante su última trayectoria, resaltando 

la relación que presenta con el curso de la economía en su con

junto. 

En la década pasada, el crecimiento aqroindustrial funcion6 

como amortiguador de la crisis económica del pa1s, al no acusar 

integralmente el impacto del descenso en la tasa general de ac

tividad. 

Así, la participaci6n relativa de la aqroindustrial en la 

generación de valor agregado registró una elevaci6n en los pe~ 

riodos de estancamiento económico, no ocurriendo lo mismo en la 
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mayoria de las actividades económicas. Sin embargo, en el perio

do de auge de la economia (1978-1981) la aqroindustria se rezaga 

con respecto de la expansión general, al no seguir en medida su

ficiente al crecimiento de los sectores l!deres (manufacturas de 

consumo durable, bienes de inversión, industria de la construc

ción, petróleo). El alto grado de independencia de la agroindus

tria -así como de la actividad agropecuaria- respecto de los mo

vimientos c!clicos de la economia, se explica principalmente por 

el hecho de que su expansión se limita más por el lado de la 

oferta que de la demanda, de tal forma que su evolución está muy 

influida por factores estructurales y de política que operan en 

el largo plazo. 

En concordancia con dichas características, la agroindustria 

crece en el decenio de los setenta a una tasa anual de S.6\, sin 

observar oscilaciones de importancia, y presentando una tenden

cia descendente en su participación en el producto interno bruto 

(de 11.8\ en 1970 pasó a 10.5\ en 1981) dado el auge temporal 

verificado en ias ramas dinámicas en dicho periodo, a pesar de 

lo cual conservó el cuarto lugar en la generación de valor agre

gado. 

En cuanto a sus relaciones intersectoriales, la agroindus

tria presenta efectos directos e indírectos significativos so

bre el conjunto de la economía, ya que la mayoría de sus ramas 

muestra grados elevados de eslabonamíento hacia atrás, deriva

dos de sus requerimientos de insumos y materias primas, consi

derablemente más altos que el promedio nacional. A lo anterior 

se agrega que la actividad aqroindustrial, por ser básicamente 

productora de bienes salario, es decir, productos para consumo 

final, constituye tres cuartas partes de su producción, tiene 

débiles eslabonamientos hacia adelante; o sea, no es proveedora 

importante de insumos al resto de lás ramas no agroindustria

les. 

Se observa, entonces, una fuerte vinculación de la actividad 

agroindustrial con el sector agropecuario, ya que éste destina 

al consumo intermedio agroindustrial alrededor del SO' de su 

producci6n, lo que representa más de la tercera parte de los 

insumos de la planta agroindustrial. 
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Al analizar el origen de los insumos de la agroindustria se 

observa que, en su conjunto, más del 95\ de los mismos son de 

oriqen nacional, las ramas que s1 realizaron importaciones fue

ron molienda de nixtamal (18.2\), alimentos para animales (27,5\), 

cerveza y malta (9.4\), papel y cart6n (9.2\) y jabones, deter

gentes y similares (5.1\) en relación al total agroindustrial de 

1975. 

Las importaciones realizadas fueron fundamentalmente mate~ 

rias primas, hecho que se explica en función del estancamiento 

del sector agropecuario, que originó una insuficiencia de pro

ductos agrícolas que fue enfrentada recurriendo al mecanismo de 

la importación. 

Las exportaciones agroindustriales tienen una participación 

considerable dentro de las ~ctividades generadoras de divisas. 

De acuerdo a datos de las cuentas nacionales, las exportaciones 

de la actividad en su conjunto, contribuyeron significativamente 

a las exportaciones totales de la economía, ya que en 1970 re

presentaron el 42.8\ en 1975, el 36.S\ y en 1980 el 21.5\. 

Las ramas agroindustriales más importantes por su aporta

ción a las exportaciones de este periodo (1970-1980) han sido 

beneficio y molienda de café, otros productos alimenticios e hi

lados y tejidos de fibras blandas. 

Los productos de exportación fueron: café, azúcar y algodón¡ 

sin embargo, cabe mencionar que para 1981 el azúcar ya no figu

raba entre los principales productos exportados, sí destacando 

algodón, café, frutas y legumbres congeladas, en conserva y en 

jugo, carne, cerveza, tabaco y calzado. 

Es importante destacar que las exportaciones de la agroindus

tria en dicho lapso tienden a disminuir, tendencia que se acen

túa principalmente de 1978 a 1981. Este comportamiento es el re

sultado combinado del auge de las exportaciones petroleras, las 

fluctuaciones de la demanda en los mercados exter.nos y las res

tricciones arancelarias, así como de un incremento sustancial 

en algunos renglones de las importaciones agroindustriales. 

En los Últimos años (1980-1981) se revirtió la contribución 

agroindustrial a la balanza comercial, pasando, de ser exporta

dora neta a francamente importadora. 

<I 
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En suma, la actividad agroindustrial si bien mantiene una 

posici6n importante dentro de las exportaciones nacionales, ha 

dejado de cumplir su papel estratégico de generadora neta de di

visas, debido al conjunto de factores aludidos, a los que sumó 

la falta de una política activa de promoci6n de exportaciones 

agroindustriales. 

Por lo que hace a la generación de empleos, entre 1970 y 

1980 el personal ocupado creció de 900 mil a 1 millón 250 mil 

personas, lo que muestra una tasa media anual del 2.8\, creci

miento inferior al registrado en las actividades económicas del 

resto del sector manufacturero (3.1\ anual). 

No obstante, la actividad agroindustrial generó más del SO\ 

de la ocupación en la industria manufacturera en el mismo lapso, 

aunque dicha participación muestra una tendencia decreciente. 

A pesar de lo anterior, cabe señalar que la ocupación en el 

sector manufacturero sigue siendo comparativamente reducida, 

por cuanto el agropecuario y forestal dio empleo a 4.5 millones 

de personas en 1970, estimándose que para 1980 llegó a 4.9 mi

llones, de modo que puede considerarse que el sector primario 

sigue siendo la principal actividad económica generadora qe ocu

pación en la economía nacional. 

En cuanto al crecimiento de los precios en alimentos, bebi

das, vestido, calzado y otros productos agroindustriales, ponde

ra en forma significativa el fenómeno inflacionario, el cual, 

por retraer salarios reales, contribuye a deteriorar la demanda 

efectiva. 

El crecimiento explosivo de los precios al consumidor de 

bienes-salario entre 1975 y 1981', y la correspondencia que tie

ne el comportamiento do dicho índice para alimentos, bebidas y 

tabaco con el de precios implícitos del valor agreqado para la 

misma producción, lo que Índica la presencia del fenómeno infla

cionacio desde las primeras iastancias de comercializ~ción y 

transformación de los referidos productos. 

En resumen, las características del modelo de agroindustria

lización que ha venido desarrol~ándose, tiene sus principales 

efectos en una desarticulación del aparato productivo, que se 

manifiesta incapaz de responder a la satisfacción de las necesi-
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dades básicas de la población. Dicho modelo obstaculiza, asimis

mo, el desarrollo del sector agropecuario y forestal, marginando 

a los productores primarios y al medio rural de una mayor parti• 

cipación en el proceso de generación y distribución de la rique

za. 

Objetivos. La actividad agroindustrial se relaciona con los 

grandes objetivos nacionales en lo que se refiere a la recupera

ción y a la búsqueda de un desarrollo sostenido. 

Las prioridades fijadas para la consecución de tales estra

tegias se orientan hacia el logro de una mayor producción,· abas

to y control de productos básicos de consumo popular1 la protec

ción de la planta productiva y el empleo, la promoción de las 

exportaciones, el desarrollo rural integral, el impulso sustan

tivo del desarrollo regional y la descentralización de la vida 

nacional. 

La contribución que la agroindustria puede hacer al desarro

llo nacional, tiene particular relevancia, dado que muestra una 

incidencia directa en el precedente marco de prioridades. 

Esto supone la promoción de la agroindustria integrada y de 

los procesos agroindustriales ligados al agro, protegiéndolos de 

las distorsiones que presenta la estructura general de la agro

industria y que le restan capacidad para responder a la satis

facción de las demandas básicas de la población. 

El énfasis que la actual administración ha dado a la planea

ción como "método" de gobiern~, ofrece condiciones propicias, 

tanto para dotar de contenido sustantivo a una estrategia de 

conducción del desarrollo agropecuario, forestal y agroindus

trial, como para avanzar efectivamente en el terreno de las 

realizaciones y contribu~r al logro de las grandes tareas n~

cionales. 

De acuerdo a las prioridades enunciadas, la cQnducción del 

desarrollo agroindustrial deberá sujetarse a objetivos genera

les de mediano y largo plazo relativos a: 

1. Articular la estructura productiva aqroindustrial 

a las demandas del consumo social de los sectores mayoritarios. 

2. Ampliar la ocupación productiva, particularmente en el 



medio rural. 

3. Desarrollar un patr6n tecnológico autónomo acorde a las 

necesidades nacionales. 
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4. contribuir a la reducción del déficit externo del pa!s, 

sustituyendo importaciones y alentando exportaciones, en los ru

bros en que se detecte dicho potencial. 

5. Establecer una base productiva agroindustrial que coadyu

ve a un desarrollo rural integral y que estimule la producción 

primaria. 

6. Mejorar los niveles de vida y bienestar social de los pro

ductores y trabajadores que se incorporan a la cadena agroindus

trial. 

7. Extender y consolidar las condiciones organizativas de 

los productores para desarrollar el cimiento social de la agro

industria. 

8. Aprovechar las potencialidades productivas de zonas o re

giones prioritarias por su yrado de marginación y escaso desarro

llo. 

Estrategia. En el marco de estos objetivos y considerando 

los factores determinantes del comportamiento, la estructura y 

las tendencias de la agroindustria nacional, identificadas a tra

vés del diagnóstico, se establece el siguiente esquema de priori

dades. 

1. Emplazamiento y formas de organización de los agentes pro

ductivos. El régimen de propiedad de los recursos naturales y de 

las plantas agroindustriales, elemento ligado estrechamente a la 

organización y formas de asociación de los productores, consti

tuye un pr~mer criterio a considerar1 por lo que la polltica a 

agroindustrial debe b~scar: 

a) La expansión y consolidación de la agroindustria campesi

na propiciando, con sólidos apoyos institucionales, la integra

ción de los productores agropecuarios y forestales, bajo formas 

colectivas de propiedad y de organización social para el trabajo, 

a las instancias de transformaci6n y comercialización de las ma

terias primas que producen. 

b) La promoción y consolidación de cooperativas agroindus-

,.:• 
:!' 
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triales y otras formas asociativas quegara~ticen relaciones equi

libradas entre productores. 

c) La participaci6n del Estado por s1 o con los sectores so

cial y privado en los procesos agroindustriales cuando se trate 

de actividades, regiones y productos de valor estratégico, Una 

alternativa de su injerencia puede consistir en la ampliación de 

la participación que ya tiene con dichos sectores, buscando evi

tar fenómenos de concentración industrial y de mercados. 

d) La protección y fortalecimiento de la pequeña y mediana 

empresa que favorezca los procesos de integración nacional por 

la base tecnológica en que s~ sustentan, por las materias primas, 

los insumos intermedios y los bienes de capital que utilizan, y 

por la relativa ma ror capacidad de generación de empleo. 

e) En el caso Je la gran empresa del sector privado, se pre

tende una regulación que contrarreste los efectos negativos que 

se expresan, por una parte, en la distorsión de la oferta agro

pecuaria en detrimento del abasto de productos básicos, princi

palmente alimentos, y por la otra, en una progresiva subordina

ción de los productores primarios, lo que reduce su capacidad 

de retención del excedente generado, y que limita sus posibili

dades de organización y de gestión, así como de sus oportunida

des de injerencia efectiva en las fases de procesamiento indus

trial y comercialización de los productos elaborados. 

2. Ramas y produ~tos prioritarios. La producción agroindus

trial constituye una fuente fundamental para impulsar la dispo

nibilidad de bienes de consumo básico, por ello, la estrategia 

debe priorizar dos criterios: uno, referente a la naturaleza de 

la producción y otro, a las aportaciones que la agroindustria 

debe hacer a variables macroeconómicas que en la coyuntura ac

tual son cruciales para la economía del país. 

En cuanto al primer criterio, es necesario contribuir a la 

satisfacción de demandas paralelas como la de elevar la dispo

nibilidad y calidad de alimentos b&sicos de consumo popular, 

garantizar insumos aqroindustriales estratégicos para el desa

rrollo del sector agropecuario, y mejorar el abastecimientos de 

productos básicos no alimentarios de consumo generalizado. 

De acuerdo al segundo criterio, es necesario identificar e 
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impulsar aquellas ramas agroindustriales que presentan capaci

dad para sustituir importaciones, alternativas demostradas o po

tenciales para incrementar exportaciones sin menoscabo del abas

to del mercado interno, y amplias posibilidades de contribuir al 

desarrollo industrial a partir de la utilizaci6n de materias 

primas, insumos o bienes intermedios y de capital pero de origen 

nacional. 

3. Generaci6n de empleo e ingresos en el medio rural. Este 

aspecto constituye una de las grandes preocupaciones que la es

trategia de desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial 

debe atender. La agroindustria ha demostrado capacidad real y 

potencial en la generación de empleo, dado el carácter y diver

sidad de los procesos productivos que comprende y por las con

diciones tecnológicas en que se sustenta. Este es el caso, prin

cipalmente, de la pequeña y mediana empresa de los sectores so

cial y privado que se caracteriza por hacer uso más intensivo de 

la fuerza de trabajo. Esta cualidad debe ser debidamente ponde

rada, ya que ofrece condiciones para generar mayores oportunida

des de empleo e ingresos en el medio rural. 

La simplicidad de los procesos propios de este tipo de plan

tas agroindustriales, demanda el desarrollo y promoción de la 

tecnología apropiada que permita aprovechar más racionalmente 

los recursos bumanos y materiales del país, sin perjudicar los 

niveles de productividad existentes. De esta manera, se estará 

contribuyendo, adicionalmente, a fortalecer la capacidad y habi

lidad nacionales para generar tecnología propia y adecuar la de 

origen extranjero a la estructura productiva del país. 

Desde esta amplia p~rspectiva, la estrategia debe otorgar 

un trato preferencial a las pequeñas y medianas empresas agroin

dustriales productoras de bienes básicos que se encuentren ope

rando en el medio rural y que se.ajusten a dichas característi

cas. Este tratamiento bus~a promover el establecimiento de nue

vas plantas en el luqar mismo donde se produce la materia prima, 

creándose así núcleos que incorporen nuevos e importantes gru

pos de población rural a la dinámica productiva. 

g1 hecho de que los productores agropecuarios y forestales 

extiendan su ~ctividad a las fases de transformación y comercia-

•.--: -~ .. 
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lizaci6n de su producto, puede provocar una serie de efectos que 

reanimen los procesos de cambio socioecon6mico en el agro. Parti~ 

cular relevancia adquiere la agroindustria integrada que, a tra

vés de sus niveles de organización, constituye un elemento de 

primera magnitud para la consecución de un desarrollo rural inte• 

gral que genere relaciones intersectoriales más equilibradas y 

eficientes, por lo que este tipo de agroindustria, será sujeta 

de un tratamiento preferencial. 

4. Localización de la planta aqroindustrial. La necesidad de 

desconcentrar las actividades productivas, principalmente las ca•. 

rrespondientes al ámbito industrial, constituye una preocupaci6n 

central del gobierno federal, ya que se busca conciliar los re

querimientos del territorio con el desarrollo de los asentamien

tos humanos, aprovechar al máximo la explotación de recursos na

turales actualmente subutilizados y alcanzar una expansión del 

aparato productivo que permita satisfacer la demanda interna e 

incluso cubrir ciertos mercados externos. 

La agroindustria muestra una extraordinaria capacidad para 

establecerse en una diversidad de condiciones locales, entre 

otras razones, por ¡as ventajas que representa el ubicarse en la 

proximidad de las áreas donde se producen las materias primas. 

En consecuencia, se observarán los siguientes criterios espec1-

ficos para promover la localización de la planta agroindustrial: 

a) Proximidad a la zonas de producción de la materia prima. 

b) Posibilidad de utilización de recursos naturales insuf i

cientemente aprovechados. 

c) compatibilidad con áreas prioritarias para el estableci

miento de actividades industriales. 
"d:' 

d) Ubicación estratégica para la exportación. 
, __ ,,_\ 

.-::·_, 

En suma, se trata de producir una dinámica que tenga un al- .. \ 
.-,;,~ 

canee regional, revitalizando las ac~ividades productivas y re~ ~ 
.::~~ 

planteando los esquemas de distribución de la riqµeza, de maner:a3 
: ~ 

tal que este proceso se acompañe de una mejora en el nivel de ''> 

vida de los grupos tradicionalmente marginados. 

S. Integración productiva. El modelo de integración a promo-1 

ver exige un desarrollo coordinado de las diversas etapas de la 

cadena agroindustrial bajo las siguientes consideraciones: 
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a) La integraci6n debe ser ascendente, ya que ha de incre

mentar la participaci6n y los grados de control de los producto

res primarios, garantizando su acceso directo a la propiedad o 

modof icando sus condiciones de transacci6n económica. 

b) La.integración debe ser equitativa, pues ha de generar 

una distribuci6n justa de los beneficios entre los productores 

copart1cipes en la cadena agroindustrial. 

c) La integración debe ser técnica, organizativa y econ6mi

camente adecuada, tanto en el aprovechamiento de los recursos 

agropecuarios y forestales a que da lugar, como en la viabili

dad del conjunto y de cada uno de sus segmentos. 

d) La integración debe ser sectorial y socialmente articula

dora, porque el crecimiento de la agroindustria integrada, dados 

sus eslabonamientos, ha de tener, internamente, sus principales 

efectos derivados y porque el tipo y condiciones de la produc

ción, así como los ingresos que se generan y distribuyen, deben 

propiciar la correspondencia entre la estructura productiva 

agroindustrial y los patrones del consumo social. 

En síntesis, una estrategia que busca incrementar la oferta 

de productos de consumo básico, generar y proteger el empleo, 

mantener y estimular las plantas productivas que se orientan a 

la satisfacción de las necesidades sociales, mejorar los nive

les de ingreso y las condiciones generales de vida en el medio 

rural, debe enfrentar de manera integral el desarrollo del sec

tor agropecuario. La agroindustria ligada a este último, que 

está llamada a desempeñar un importante papel, por su capacidad 

de integrar en forma ascend_ente los procesos de producción pri

maria con las fases de transformación y comercialización, bajo 

la gestión directa de los mismos. productores rurales y a través 

de formas superiores de orqanización social, es la agroindus

tria integrada que se entiende como la unidad funcional y eco

nómica que abarca una actividad agropecuaria ~ forest~l, una 

actividad industrial y una a6tividad comercial ligadas por re

laciones de insumo-producto, en la que se supone la existencia 

de un centro de decisiones común para todas esas actividades y 

plantea; como requisito, la viabilidad técnico económica del 

conjunto y de cada una de sus partes. 

Bajo esta conceptualización, el tipo de integración produc-
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tiva tiene amplias posibilidades de impactar positivamente en 

los ámbitos económico, social, cultural y pol!tica de la vida 

rural, ya que, además de incrementar las oportunidades de ocupa

ción, de ingreso y de oferta de productos, contribuye a crear 

las condiciones para elevar los niveles de orqanizaci6n y de con

ciencia de los agentes sociales involucrados y, consecuentemente, 

la capacidad de participación y gestión que se vuelve en todo el 

acontecer de la comunidad rural, buscando siempre relaciones de 

intercambio más equitativas, tanto al interior del propio sector 

como en las relaciones intersectoriales, que se traduzcan en una 

mejoría sustancial en las condiciones de vivienda, salud, educa

ción y bienestar social de la población campesina. 

Mecanismos y acciones instrumentales. De acuerdo a los ante

riores lineamientos, se diseñaron los mecanismos fundamentales 

para instrumentar y ejecutar la estrategia de desarrollo agroin

dustrial: los estudios de estructura y de estrategia, la defini

ción y conducción de la política, la programación, los estudios 

y proyectos de inversión, la promoción, los servicios técnicos, 

la asistencia operacional y la capacitación técnica y profesio

nal. 

La adopción programática de estos mecanismos plantea una 

forma de agrupar ordenadamente, en conjuntos que presentan cier

tas homogeneidades, la diversidad de acciones, medidas e instru

mentos específicos propios del Sistema de Planeación y Fomento 

Agroindustrial, reconociéndose en tal ordenamiento, la distinta 

jerarquía y el carácter de cada uno de ellos. 

Las actividades relativas a los estudios de estructura y de 

estra~egia y a las de definición y conducción de la pol!tica 

agroindustrial, por su cobertura general y su óptica globaliza

dora, no sólo deben generar y operar instrumentos especiificos 

de pol1tica, sino también trazar las orientaciones generales es

trat~gicas que normen los dem&s niveles de ejecución del proceso~ 

de planeación. 

La programación del desarrollo agrQindustrial y los estud 

y proyectos de inversión plantean dos cortes fundamentales en 

imbito de incidencia: los "sistemas• (por producto o grupo de 
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productos) y las regiones. En estos espacios su enfoque busca se 

ser integral, orientando la acción programática hacia las cues

tiones neurálgicas de cada sistema y región, y conduciendo cohe

rentemente a los sectores sociales involucrados. 

La promoción de inversiones, el otorgamiento de servicios 

técnicos a las plantas en proceso de ejecución, las actividades 

de asistencia a empresas en operación y la capacitación técnica 

y profesional, constituyen los mecanismos instrumentales de ca

rácter más espec!ficor conforman los conductos con mayor influen

cia para impactar el curso de los procesos productivos y concre

tar, en nuevos desarrollos, los objetivos de la acción planifi

cada (veánse CODAI-SARH 1982d Y 1984) · 

3. RELACION DE LOS PROYECTOS Y LA PLANEACION 

Los proyectos son la célula básica de la planeación, son las 

unidades elementales que establecen con precisión las condicio

nes económicas, técnicas y financieras que permiten concretar 

los objetivos y las metas que la planeación haya fijado. 

Entre el proyecto y la planeación existe un elemento de en

lace, el programa, como se vio, más que un conjunto de proyec

tos, es la asignación de recursos disponibles con un ordena

miento cronológico temporal y esp«cial para su realización. 

La realización de un proyecto supone una inversión, y repre

senta la concreción de un programa, tanto por razones de homoge

neidad sectorial como por su interrelación en el tiempo y en el 

espacio. El análisis de los proyectos no pu~de hacerse prescin

diendo del marco del programa donde están insertos. La adecuada 

realización del proyecto es requisito de la viabilidad del pro

grama y la formulación del primero, sólo puede hacerse bajo el 

marco del segundo. 

El proyecto contempla todos lou medios necesarios para su 

realización, una ordenación, una adecuación, y una sistematiza

ción de esos medios que permitan cumplir con los objetivos del 

proyecto. Ello implica un análisis de esos medios, ·no sólo des

de el punto de vista económico, sino también técnico, financie

ro, administrativo e institucional, pero sobre todo social. 
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No debe entenderse por proyecto nada =&s aquel documento en 

el que se analiza, justifica y evalúa una idea de inversi6n, si

no como una futura inversión, bajo las condiciones econ6micas, 

técnicas y financieras, as! como organizativas que propone el 

documento del proyecto. 

Los proyectos pueden ser de carácter netamente empresarial o 

de carácter social, este último implica que la sociedad cubra 

por vía indirecta (impuestos) a través del Estado (divisas, fi

nanciamiento preferencial), ciertos costos de dicha inversi6n. 

Los proyectos se pueden clasificar en: de producción de bie

nes (agropecuarios, agroindustriales o industriales)¡ de infra

estructura económica (energía, transporte, comunicaciones) o so

cial (salud, educación, vivienda, etcétera), de prestación de 

servicios (personales, materiales, técnicos o institucionales 

(véase ILPES 1979). 

Así, los proyectos de inversión han de considerarse como un 

elemento fundamental en la concreción de todo proceso de desa

rrollo planificado, donde es indespensable que cualquier inver

sión se desprenda de algún programa del sector de que se trate, 

y si existe, del plan de desarrollo nacional, con el fin de que 

el proyecto de inversión se convierta en el elemento final de 

la estrategia de desarrollo adoptada, en este caso, del sector 

agroindustrial. 

"Como todo proceso de desarrollo se materializa en una co

rriente de inversiones, son de fundamental importancia los pro

yectos que se convierten en un elemento final de la estrategia 

de desarrollo, la cual le da una orientación determinada al ti

po de proyectos que es necesario preparar~ para estar en plena 

correspondencia con los objetivos planteados" (González Tibur

cio 1981). 

El proyecto propuesto y la plañeaci6n agroindustrial 

Una vez planteada la definici6n de proyecto de inverai6n, 

como instrumento final de la planeaci6n, se presenta cuál es la 

relaci6n exacta entre el proyecto de inversi6n propuesto y la 

planeación del desarrollo agroindustrial, relaci6n, que justifi-
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ca en primera instancia su posterior formulaci6n y evaluaci6n. 

En este sentido, las necesidades reales expresadas por loa 

productores, 9eneraron una idea de inversi6n, de la cual es fru

to el proyecto propuesto. 

Al confrontar la idea con la estrategia global diseñada para 

1a agroindustria nacional, se encontró una correspondencia di

recta con la misma, lo que permiti6 concebir ese proyecto como 

1a alternativa que resuelve la problemática planteada por los 

productores porcícolas del estado de Morelos. 

A partir de allí, se empieza a visualizar la necesidad de 

que cualquier proyecto de inversi6n sea coherente con la estra

teqia de desarrollo definida para el sector correspondiente, a 

fin de que los recursos financieros tengan una orientación pre

cisa, y de que se puedan canalizar y orientar las posibilidades 

que los productores campesinos presenten para solucionar la pro

blemática del agro, comprobando así, los planteamientos teóricos 

esbozados. 

Así, el proyecto de inversión propuesto se vincula al esque

ma de planeación agroindustrial de la siguiente manera: 

La primera línea estratégica se refiere al emplazamiento y 

formas de organización de los agentes productivos, donde las 

prioridades son expansión y consolidación de la agroindustria 

campesina y la protección y fortalecimiento de la pequeña y me

diana empresa, integrando para ello a los proguctorea a las ins

tancias de transformación y comercialización de la materia pri

ma (véase punto e referente a estrategias). 

El proyecto que aquí se presenta responde de manera precisa 

a esta llnea estraté9ica, ya que· la empresa propuesta tiene co

mo base un esquema organizativo de atención prioritaria, en vis

ta de que, desde la fase de la producción primaria (granjas co

lect~vas de ejidatarios) hasta la fase de transformaci6n, la fi

gura asociativa promovida para el proyecto, es una cooeerativa 

de consumo (v~ase •nexo I)i 

Es decir, se propone una cooperativa de obtención de bienes 

y servicios, la cual reGne a productores de bienes o de servi

cios, independientes entre si (granjas colectivas diseminadas 

en el estado), como agricultores o porcicultores como en este 
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caso. No interesa a la cooperativa la actividad individual de 

cada socio, y se respeta la propiedad, ya sea de tierras, 9anado 

o instrumentos de trabajo (véase CODAI-SARH 1983). 

Se tratará además, de una empresa pequeña que a9re9ará va

lor a la materia prima producida por los propios ejidatarios, 

todo ello, permitirá que los productores porcícolas de Morelos 

tengan injerencia directa en la fase de procesamiento industrial 

y en la comercializaci6n de los productos elaborados. 

Estas ventajas se conse9uirán a través de un proceso de in

te9raci6n entre la porcicultura por ellos practicada y los di

ferentes procesos de transformación del cerdo: rastro--+ carne en 

canal- embutidos y carnes frías -J comercialización. 

En la segunda línea estratégica referente a las ramas y pro

ductos prioritarios, el proyecto eleva la disponibilidad y cali

dad de un alimento de consumo básico (por lo que corresponde a 

la carne en canal) y contribuye al desarrollo industrial del es

tado de Morelos. 

El proyecto creará aproximadamente 45 empleos y ase9urará 

mejores ingresos a los productores, pues tendrá una venta regu

lar y pa90 al contado de su ganado en pie, mismo que irá direc

tamente al rastro, además de los beneficios o utilidades que se 

obtendrán de la operación de la empresa y que serán divididos 

entre los socios de la cooperativa. 

Así se relaciona al pro~ecto con la tercera línea estratégi

ca de empleo e ingresos en el medio rural. 

La localización del proyecto será en el Parque Industrial 

Cuautla, donde aprte de las ventajas ya expuestas para el pre

sente proyecto, responde a otras necesidades nacionales de tipo 

macroeconómico como son la desconcentraci6n de las actividades 

productivas, sobre todo las industriales. 

De esta forma y de acuerdo con el planteamiento estratéqico 

sobre la localizaci6n d~ la planta a9roindustrial 4 los criteriQs 

bajo los cuales se promovió el proyecto fueron: la planta se ubi• 

cará próxima a la materia prima, evitando transportarla a qran

des distancias para ser transformada, evitando ast, las pérdidas 

económicas que ésto represtinta, sobre todo tratándose, como en 

este caso, de animales vivos. 
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Los resultados del proyecto no se limitan a la esfera de es

tos ejidatarios, sino que repercuten en la econom!a del estado 

de Horelos en su conjunto1 es decir, que el proyecto conlleva una 

serie de efectos multiplicadores como generación de empleos indi

rectos, por ejemplo en la construcción de la obra civil, puesta 

en marcha de la planta, servicios a empleados de la misma, trans

porte, servicios públicos y servicios de publicidad. 

se dinamizará a aquellas empresas a las que se demandarán in

sumos como aceite, lubricantes, especias, sal colorantes y empa

ques. 

Se originarán impuestos para el municipio. Se activarán los 

servicios terciarios como son las instituciones bancarias, auto

servicios, comercios medianos y pequeños con·la venta de los pro

ductos del rastro y de la empacadora. 

En general, se contribuirá al desarrollo industrial de la re

gión y a la satisfacción de alimentos de origen animal, tanto pa

ra la población permanente como para la turística. 

El proyecto concebido como una agroindustria integrada, desde 

la producción de materia prima hasta la comercialización del pro

ducto industrializado, incrementa la participación y el grado de 

control de los productores porcícolas de su proceso productivo, 

y garantiza el acceso directo a la propiedad mejorando sus condi

ciones de tansacción económica. 

Al relacionar el proyecto con los mecanismos y acciones ins

trumentales que le darán concreción, éstos se dividen en tres: 

En primer lugar, los que se utilizaron previamente a la for

mulación del proyecto, y que al ~ismo tiempo lo justificaron, es 

decir, las orientaciones generales de estrateqia, y los de la 

propia elaboración del proyecto que constituye otra l!nea de 

acci6n. 

En segundo lugar, las que se refieren a la promoci6n de in

versiones, que implican una ardua labor de informaci6n, comuni

caci6n y acuerdos con los productores y la consecución del finan

ciamiento necesario1 puesta en marcha de la planta y servicios 

técnicos durante el proceso de ejecución y la capacitación tec

nica. 
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En tercer lu9ar, las acciones instrumentales referentes a la 

asistencia técnica, cuando la planta esté en operaci6n y la asis• 

tencia para la comercializaci6n de los productos resultantes del 

proceso de transformaci6n. 
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S E G U N D A P A R T E 

I. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION 

1. PRODUCTOS PRINCIPALES Y SUBPRODUCTOS 

Los productos a elaborar se dividen en dos: del rastro y de 

la empacadora. El producto principal del rastro será la carne 

de cerdo en canal (partida a la mitad), desprovista de vísceras, 

sangre, pezuñas y cerdas1 los de la empacadora.serSn: jamón de 

primera y segunda, fiambre, chuleta ahumada, tocino, salchicha, 

queso de puerco, chorizo y manteca. 

Los subproductos que se obtienen de la matanza de cerdos 

son los siguientes: vísceras, sangre, pezuñas y esquilmosr algu

nos de ellos se destinan para el consumo humano y otros se uti

lizan como fuente de proteína en la elaboración de alimentos ba

lanceados para animales. 

a) Características de los productos 

Carne de cerdo en canal. En nuestro país no existen normas 

ni especificaciones que permitan clasificar la carne en canal, 

por lo que sólo se puede distinguir dos clases: magra y grasa. 

Son muy variados los factores que permiten determinar la ca

lidad de la carne, tales como: el tamaño, la edad, el peso y la 

raza del ~nimal1 los cuales influyen en mayor o menor ~edida en 

el rendimiento de carne a obtener, otros factores son los que se 

refieren a las características organolépticas de la carne como: 

sabor, olor y textura¡ por ejemplo, la carne de los cerdos j6ve- · 

nes exhibe un color ligeramente_ rosado; en tanto la de los ani

males viejos, presenta distintos matices de color rojo. Las al

teraciones del olor y sabor de la carne ocurren de acuerdo a la 

alimentaci6n que se dG al ganado, ya que el consumo excesivo de 

ciertos alimentos o aditivos en su raci6n, pueden conferir a la 

carne olores y sabores desagradables. 

La carne es una fuente importante de prote!nas (14-20' pa

ra nutrición del hombre; ocupa un lugar destacado la del.cerdo, 

ya que suministra cantidades considerables de grasas que son muy 

importantes como fuente de energía Cvéase cuadro l). 



Alimento 

Carne de 
cerdo con 
y sin hueso 

Carne de 
cerdo gra -
sosa sin hueso 

Porci6n co 
mestible -

0.85 

0.88 

CUADRO 
VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CERDO 

(en 100 CJ· peso neto} 

Proteí 
nas 

g. 

1 7. 5 

1 3 • 1 

Grasas 
g. 

1 3. 2 

23.7 

Carbo- Energía 
hidratos Kcal. 

g. 

o 194 

o 270 

Sustancias 
Minerales 
Ca Fe 

mg. mg. 

6 1. 8 

6 1. 5 

Vitami n a s 
B 1 B2 NIACINA 

mg. mg. 

o.as 0.22 4. o 

0.68 0,22 2.9 

Fuente1 Instituto Nacional de la Nutrición, Valor nutritivo de los alimentos mexicanos, M& 
xico, D.F., 1980. 

Ca .. calcio 
Fe = hierro 

.... 
N 
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La carne en canal tiene un alto grado de perecibilidad, por 

lo que se requiere mantenerla en refrigeración inmediatamente 

después del sacrificio. Se han obtenido los mejores resultados 

con cámaras de refrigeración rápida, dotadas de buena ventila

ción con temperatura de 4°C. 

Embutidos y carnes frías. Son definidos por la Organización 

Panamericana de la Salud en los siguientes términos: embutidos, 

son los productos elaborados con carne y otros tejidos animales 

comestibles, curados o no, ahumados y disecados o no, que tie

nen como envoltura natural tripas, vejigas y otras membranas 

animales o una envoltura apropiada de material plástico, carnes 

frías, son los productos preparados con piernas, barrigas, lomos 

y otros cortes del cerdo, con o sin hueso, curados en seco o en 

salmuera, condimentados, ahumados o no, curados o cocidos. 

Las materias primas para la elaboración de embutidos y car

nes frías son principalmente carne deshuesada o con hueso de por

cino y deshuesada de bovino. Los insumos auxiliares son: féculas, 

trigo, maíz, papa u otras materias feculentas; especias e ingre

dientes para su preservación. 

La variedad de productos es extensa, pero en general es re

sultado de diferentes combinaciones del mismo proceso, con base 

a que cada producto contenga una mayos proporción de las diferen

tes partes de carne de cerdo o de res; de féculas, grasa, espe

cias¡ diferentes grados de molienda¡ o bien, el tratamiento del 

producto, ya sea por un sencillo proceso adicional que pueda 

consistir en el ahumado o curado de la carne. 

Para este proyecto se considerarán en el rubro de embutidos 

la salchicha y el chorizo, y en el de carnes fr!as los jamones, 

fiambre, queso de puerco, tocino y entrecot. 

Las carnes frías y embutidos tienen menor contenido nutriti

vo que la carne, debido a que los insumos auxiliares utilizados 

en su elaboraci6n no son ricos en nutrientes1 a pesar de.ello, 

tienen qran aceptaci6n gracias a su f¡cil manejo y a su agrada

ble sabor. Es~os productos presentan tambiin un alto grado de 

perecibilidad por lo que requieren de refrigeraci6n. ya que de 

no ser así, se producen en ellos cambios fisicoquímicos y bioló

gicos que alteran sus propiedades organol~pticas, y que impiden 
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su consumo. 

b) Normas de calidad 

Los productos a elaborar tanto en el rastro como en la empa

cadora estarán reglamentados por las normas de calidad que marca 

la Secretar{a de Salubridad y Asistencia, referentes a las pro

piedades que debe tener toda sustancia o producto destinado a la 

in9esti6n humana. Serán supervisados además, por el Departamento 

de Inspección Sanitaria donde se les aplicarán registros y sellos 

oficiales, siendo allí donde se determine si son aptas para su 

distribución y consumo. 

Los dictámenes de calidad sanitaria de los embutidos y car

nes frías están basados en las reglamentaciones que expide la 

Organización Panamericana de la Salud. En el tomo I de Normas sa

nitarias de alimentos, se hace menci6n de los requisitos sanita

rios que deberán cumplir los jamones, tocinos, chorizos y embu

tidos en general, entre otros alimentos. Señala las distintas 

calidades de la carne utilizada en su elaboración, las caracte

rísticas de olor, sabor, apariencia del color del producto ya 

terminado, características químicas, tolerancia de microorganis

mos y gérmenes de sustancias preservativas en el producto, asep

sia de los envases, etcétera. 

Menciona ademas, las partes de carne que podrán ser utiliza

das en la elaboración de cada producto, especificando en algunos 

casos los porcentajes de carne de res o de puerco, así como la 

forma de elaboraci6n y manipulación de los productos. 

c) Usos 

Carne de cerdo en canal. Po~ su alto contenido de protetnas,'\ 

vitaminas, minerales y otros nutrientes, es considerada como uno 
L 

de los elementos blsicos de la dieta familiar, cartali&,ndose 

su totalidad para el consumo humano, ya sea en forma fresca o 

industrializada. 

Del sacrificio dei cerdo se obtienen varios subproductos 

con diferentes propiedades y usos, destacándose los si9uientes1 

vísceras, utilizadas en la alimentación humana, y con un 
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alto grado de comercializaci6n1 sangre, pezuñas y cerdas, 

aprovechadas principalmente como materias primas en la elabora

ción de harinas y en la industria de alimentos balanceados. 

Embutidos y carnea frías. Al igual que la carne de cerdo en 

canal, se utilizan en la gastronomía, siendo consumidos en forma 

fresca o bien utilizados como insumos en la preparaci~n de 

diversos platillos. 

d) Productos sustitutos 

carne de cerdo en canal. Se consideran como productos sus

titutos de la carne de cerdo, la carne de otras especies anima

les como son: la de ganado bovino, ovino, caprino y aves, pesca

dos de diferentes especies, así como los embutidos y carnes frías 

elaborados con carne de bovino y porcino. 

El principal sustituto había sido la carne de res, sin em

bargo, el consumo de cerdo se ha ido incrementando. En 1972,la 

carne de cerdo representaba un 33' (SAM 1981} del valor de todas 

las carnes, incrementando su participación hasta 41% del total en 

1982. 

Este crecimiento ha tenido relaci6n con el decremento que ha 

sufrido la carne de res en la participación del total de carnes, 

pues pasó de 49,2\ a 27.4\ en 1980. 

La situación anterior ha sido resultado del incremento en 

los precios de la carne de res, los cuales han crecido en mayor 

Proporci6n que los de la.de cerdo. 

Embutidos y carnes frías. La producción de embutidos y car

nes frías tiene un mercado hasta ahora independiente de otros 

productos alimenticios elaborados a ba~e de carne, como los 

enlatados. 

La carne de soya es un producto sintático, posible competi

dor en· el mercado de lo• productos en cuestión1 sin embargo, con 

base en las preferencias y gustos de la población, se presume cnie no 

haya una sustituci5n inmediata. Las ventajas competitivas de es

te producto radican principalmente en su bajo precio, durabilidad 

y relativo valor nutritivo, sobre todo en el mercado de los eón-

sumidores de bajos ingresos. La manteca puede ser sustituida por 
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grasas de origen vegetal, dependiendo de la idiosincrasia da los 

consumidores. Las carnes frías y embutidos cuentan entonces con 

un mercado independiente, dado que las condiciones de preferen

cia y gustos respecto a pos~blea sustitutos, como serían las car 

nea enlatadas o sintéticas, son poco significativos. 

2. AREA DE MERCADO 

Definición del área de influencia del proyecto 

Carne de cerdo en canal. El área de mercado para la carne 

de cerdo en canal será el Distrito Federal y la ciudad de Cuer

navaca, Morelosr ya q~e estas ciudades representan mercados en 

expansión, sobre todo porque para 1984 en el Distrito Federal 

existirá un déficit de 114,018 toneladas y en la región de More

los uno de 5,450 toneladas¡ cifras que seguirán incrementándose, 

debido al crecimiento poblacional, en especial los estratos de 

ingreso medios y altos. 

En la ciudad de Cuernavaca se resolvería además,.en alguna 

medida, el problema de intermediarismo, 1a que el rastro que se 

propone distribuirá directamente a carnicerías y puestos de mer

cado, 

Embutidos y carnes frías. El área de mercado de embutidos 

y carnes frías se definió bajo la consideración de que estos pr2 

duetos son consumidos principalmente en las zonas urbanas, por 

ello se eligieron las ciudades más importantes de la región, co

mo Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Yautepec y za

catepec1 las cuales representan una demanda de 4,022 toneladas 

para el año de 1983. 

A mediano plazo se tiene prevista como área de mercado ade

más, las ciudades de T~xco a Iguala en el estado de Guerrero. 

se considera que existe además, una demanda adicional de 

embutidos y carnes frías en el estado de Morelos, generada por 

una población flotante, es.decir, los turistas nacionaies y ex

tranjeros que recibe,qu~ en promedio suman 60,1~9 visitantes. di~ 

rios. Por lo que para la definición del área de mercado es impo.:_ · 

tante considerarla,ya que presenta una tendencia a consumir una 

mayor cantidad de carnes fr!as y embutidos respecto a 1a población 
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qua all! radica, debido a lo pr&ctico de su consumo. 

J. ANALISIS DE LA DEMANDA 

a) Análisis histórico de la demanda 

La demanda de carne de cerdo en canal, de embutidos y carnes 

fr!as que realiza la población del pa!s está en función de los 

ingresos que &sta percibe, así como del precio del productQ por 

ello, para poder realizar un análisis de la demanda es necesario 

hacerlo de acuerdo a la distribución del ingreso que ha prevale

cido en el pa!s. 

Análisis de este tipo sólo son posibles en base a las esca

sas encuestas de ingresos y gasto de las familias que se han rea

lizado en el país, las más actuales en los años 1970, 1975 y 1977 

(v~anse SIC 1971; CENIET 1977; SPP 1977). 

Dado que estas encuestas no son comparables entre sí, porque 

para cada encuesta.realizada se tomaron diferentes estratos de 

ingresos, teniendo para unas mayor número de estratos de ingresos 

que otras, fue necesario hacerlas comparables tomando una unidad 

equivalente al 10\ de las familias para cada año de estudio, las 

cuales representan·un estrato de ingreso determinado, denominado 

decil (véase cuadro 2) .• 

una vez relacionadas las diversas encuestas de ingresos y 

gastos realizadas, se pueden hacer las siguientes estimaciones. 

Mientras en los deciles r, II y III, que comprenden e1 JO\ 

del total de familias en 1977, cuyos ingresos promedio mensuales 

fueron los menores en el p~ís, y.donde generalmente se tiene el 

mayor número de miembros en las familias, sólo perciben 99.73, 

232.01 y 351.75 pesos (pesos de 1960) mensuales respectivamente 

(véase cuadro 3), mientras que el Último decil, compuesto por dos 

quintiles (Xa y Xb), que perciben loa mayores ingresos, y qua lo 

integran el 10\ de las familias, perciben ingreses promedio men

suales de 2,016.19 y S,440.18 pesos respectivamente. Este últi

mo decil se separa en dos quintiles, en virtud de que aun dentro 

de este estrato de mayores ingresos existen grandes diferencias. 

Bajo esta estructura de ingresos, y considerando la pobla -



CUADRO 2 
POBLACION TOTAL POR DECIL 

1970 1975* 1977 
DECIL \ DE No. DE POBLACION No. DE POBLACION No. DE POBLACION 

POBLACION FAMILIAS TOTAL FAMILIAS TOTAL FAMILIAS TOTAL 

I 17.00 889,175 8 1 472,460 1'020,892 10'045,640 1 1 183,851 10'749,270 

II 15.00 " 7'475,700 1'021,274 8'863,800 • 9 1 484,650 

III 13. 1 o " 6'478,940 1'020,892 7'741,070 " 8 1 283,261 

IV 11 • 00 " 5'462,180 " 6'S00,120 " 6'955,410 

V 9.30 " 4'634,934 " 5'49S,5S6 " S'880,483 

VI 9,30 " 4'634,934 " 5'49S,556 " S'B80,483 

VII a.so n 4'236,230 " 5'022,820 " S'374,635 

VIII a.so " 4'236,230 " s•o22,020 11 S 1 374,635 

IX s.so " 2 1 741,090 977,184 3'250,060 " 3'477,705 

Xa 1. 80 444,S87 897,084 510,446º 1'063,6S6 S91,926 1 1 138,158 

Xb 1. QO 444,587 498,380 510,446 590,902 S91i926 632,310 

TOTAL 8'891,749 49'838,000 10'16S,S94 S9'092,000 11 1 838,511 63'231,000 

Fuentea Para los afios 1970 y 1977, Eugenio Rovzar, "An&lisis de las tendencia• en la distri
buci6n del ingreso en M'xico (1958~1977)", en1 Economía Mexicana, NGa. 3, 1981, CIDE. 
Para 1975, CENIET, Encuesta de ingre•os y 9a~tos. familiares 1975, publicado por ~PP, 
H'xlco, D.F., 1977. 
* Datoa calculados con base en. CENIET, op. cit. 

..,¡ 
CD 



DECILES 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Xa 

Xb 

TOTAL 
NACIONAL 

CUADRO 3 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR DECILES 

(pesos de 1960) 

1970 1975* 

179.35 85.64 

295.55 162.68 

440.80 352.35 

573.42 488.59 

689.62 774.14 

1,040.74 884.26 

1,040.74 1,101.68 

1,318.61 1,537.61 

2,097.91 2,089.94 

2,910.05 3,492.24 

Eí,994.72 7,576.44 

1,263.03 1,292.77 

79 

1977 

99.73 

232.01 

351.71 

492.64 

661.79 

838.46 

1,080.85 

1,420.19 

2,016.19 

2,896.69 

5,440.18 

1, 136.21 

Fuente: Para los años 1970 y 1977, Eugenio Rovzar, "Análisis de 
las tendencias en la distribución del ingreso en México 
(1958-1977)", en: Economía Mexicana, núm. J, 1981, CIDE• 
Para 1975, CENIET, Encuesta ~e ingresos y qasto~ familia
res 1975, publicado ROr SPP, México, D.F., 1977. 
* Datos calculados en base a CENIET, op cit. 
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ci6n en cada estrato y los consumos de carne de cerdo par a&pita 

obtenidos por el SAM (l980a),la demanda de este producto en el 

año 1975 fue de 24,156.8 ton. de carne en canal, para el qrupo 

objetivo preferente,*que equivale a la población de los tres pri

meros deciles. Para el año de 1977, la demanda fue de 20,032.85 

ton. para el mismo qrupo. 

Esta disminuci6n se debe a que el inqreso real desciende pa

ra los estratos de ingresos que integran esos deciles, lo que se 

agravó en ese periodo por la situación del pa!s en 1976. 

La demanda para el grupo objetivo, sin incluir el grupo obje

tivo preferente, que comprende los deciles del IV al VI, es de 

25,558,7 ton. en el año 1975. En el año 1977 en cambio, fue de 

26,541.21 ton. En este qrupo aumentó liqeramente, pero en pro

porción pequeña (982.51 ton.), lo que se explica porque el ingre

so de estos estratos les permite mantener un consumo más o menos 

constante (véase cuadro 4). 

La población no objetivo, que comprende el resto de los deci

les realiz6 una demanda en 1975 de 185,442.5 ton., mientras que 

en 1977 esta misma fue de 202,400.lB ton., lo que muestra que la 

población comprendida en estos deciles, incrementa su consumo con 

base a que su inqreso promedio mensual aumenta aún en términos 

reales. 

Para hac~r un análisis del comportamiento de la demanda his~ 

tórica de embutidos y carnes fr!as,similar al efectuado para la 

carne de cerdo, ser!a necesario contar con consumos per cápita 

ra cada uno de los productos por estrato de ingreso, dato con el 

que no se cuenta, ni en la informaci6n publicada ni en la 

que utilizan las instituciones públicas. 

No es relevante presentar un cuadro de la demanda hist&rica, 

ya que el consumo per cápita obtenido (véase cuadro 5), se calcu-

16 siguiendo el criterio del SAM (1979), dividiendo la producción 

• El qrupo objetivo fue definido por el SAM, como aquella pobla
ci6n que presenta al9Gn 9rad~ de desnutrición, el grupo obje
tivo preferente est¡ incluido en aqu,l, pero es la poblaci6n 
cuya desnutrición resulta critica. 

' '. ;·, 

·-·.·;,_. 
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Poblaci6n 
objetivo 
preferente 
(decil I,II 
y III) 

Población 
objetivo 
(decil IV 
al VI) 

Poblaci6n 
no objeti 
vo (demás 
deciles) 

DEMANDA HISTORICA DE CARNE 

Poblaci8n 

1975 1977 

26 1 591,400 28'453,950 

17'491,232 18'716,376 

14'950,258 15'997,443 

CUADRO 4 
DE CERDO POR ESTRATO 

Consumo eer c!leita 

1975 1977 

2.5 1 .9 

4.0 3.9 

33.9 34.6 

FUENTE: Para población: estimaciones propias, véase cuadro 2. 

DE INGRESO 

Demanda total (ton.) 

1975 1977 

24,156.8 20,032.85 

25,558.7 26,541.21 

185,442.5 202,400.18 

Para consumo per cápita: CODAI-SA~H, El desarrollo agroindustrial y los sistemas ali~ 
mentarios básicos. Carne, Documentos técnicos para el desarrollo a9roindustrial, núm. 
7, Mexico, D.F., 1980. 
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Año 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

CUADRO ~ 

CONSUMO PER CAPITA DE LA POBLACION URBANA NACIONAL DE 
EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS 

(9./año) 

JamlSn Tocino Embutidos Carnes fr!as 

308.9 75.99 440.43 118.64 

305.9 85.28 458.46 127.95 

267. 7 80.08 478.75 106.46 

288.5 76.90 530.28 94.13 

389.7 92 .19 696.12 132.24 

359.3 91.98 681.82 111-.57 

387. 5 105.74 732.21 129.32 

442.8 101.16 790.82 110.39 

458.3 95.38 727.42 114.08 

498.0 111.17 810.06 142.81 

FUENTE: SAM, Estudio de ~ercado de 1a carne de cerdo 'f. sub.12roduc· 
tos alimenticios 2ara consumo human(), México, O.F., 
1979. 
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de embutidos y carnes frtas (v~ase cuadro 17) entre la población 

urbana en los años respectivos Cv~ase cuadro 6), suponiendo que 

el consumo de la población rural es casi nulo. 

b) Análisis teórico de la demanda 

Un indicador para la estimación del comportamiento de la de

manda de carne de cerdo, es el concepto de elasticidad, el cual 

indica cómo se comporta el consumo de este producto cuando se 

inc1uyen variables como el ingreso de la población y los precios 

del producto. 

Con base a datos del ingreso per cápita (Ipc) anual para los 

años de 1975 y 1970 y el consumo nacional per cápita (Cnp) de 

carne de cerdo en canal se determinó la elasticidad ingreso del 

producto: 

Ipc 1975 = 495.05 

Ipc 

Cnp 

Cnp 

1970 = 

1975 = 

1970 "' 

318.18 

6.5 

4.8 

E "' I 

Cnp 75 - Cnr;> 70 
Cnp 70 

Ipc 75 - Ipc 70 
Ipc 70' 

6.5 4.8 
4.8 

495.05 - 318.18 
318.18 

Esta elasticidad de 0.68 indica que el consumo de la carne 

de cerdo es inelástica con respecto del ingreso, lo que signifi

ca que se trata de un bien de primera necesidad y que por tanto, 

la población ante cambios en su ingreso, no responde más en su 

consumo, es decir que si aumentaran o disminuyeran sus ingresos, 

la demanda del producto responderá menos ante esas modificaciones. 

Con base en los mismos consumos per cápita utilizados en el 

análisis anterior y en los precios (P) del producto en los mis

mos años de 1975 y 1970 se calcul6 la elasticidad precio: 

p 1975 • 20.17 Cnp 75 - Cnp 70 6.S .4. 8 -

0.68 

p 1970 11. 13 E cn2 70 4.8 .. 0.44 p - p 75 p 70 20. 17 11. 1 3 
p 70. 11.. 13 
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CUADRO 6 
POBLACION (miles de habitautes) 

Año Poblaci6n total Poblaci6n urban4' 

1972 53,361 32,123 

1973 55,210 33,678 

1974 57,119 35,300 

1975 59,092 36,992 

1976 61,128 38,755 

1977 63,231 40,594 

1978 65,286 42,436 

1979 67,662 44,522 

1980 69,347 46,185 

1981 71,799 48,393 

1982 71,823 48,983 

Fuente: SPP, La población de México, su ocupación y sus niveles 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

de bienestar, Manuales básicos de la nación, México, D.F., 
1979. 
* Proporción de la población total tomada de: Nacional 

Financiera, S.A., Statistics on the Mexican Economy, 
México, D.F., 1977. 

72,178** 49,802.8*** 

73,601 51,373.2 

74,978 52,934.5 

76,310 54,333.0 

77,~98 56,025.4 

** Esta proyección se biso ajustando los datos histór!cos media~ 
te una regresión parabólica de la forma y• a+bx+cx , por el - • 
método de mínimos cuadrados. Se eliqló ésta, ya que se obtu- · 
vo un coeficiente de determinación (R ) • l. Los coeficien
tes de regresión fueron a• 49, 5~8.35, b• 2,033.04 y c•-22~60. 

••• Para calcular esta población se proyectó la proporción his
tórica, aplicando lueqo esa proporción a la población total 
proyectada. 
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Al igual que la elasticidad-inqreso, la elasticidad-precio 

result6 menor a la unidad, 0.44, 1o que expresa que la demanda 

con respecto al precio es inelástica. Cuando aumenten los pre

cios del producto, la población sequirá consumiendo casi la mis

ma Proporción de carne. 

En lo que se refiere a la elasticidad de la demanda que tie

ne la carne de cerdo respecto a la elasticidad de la demanda de 

la carne de res (elasticidad cruzada de la.demanda) ésta resulta 

ser positiva, lo cual indica que son productos sustitutos. Por 

lo que a un incremento en el precio de la carne de res, la de

manda de carne de cerdo aumentará. 

De la misma manera como se calcularon las elasticidades in

greso para la carne de cerdo, se obtuvieron, para los embutidos 

Y carnes frías sólo que los años considerados fueron 1975 y 1976. 

La elasticidad ingreso para el jamón, el tocino y los embu

tidos, resultaron menores a la unidad, por lo que se trata de 

bienes inelásticos, esto es, que ante cambios en los ingresos 

el consumo de estos productos se seguirán demandando más o menos 

en la misma proporción actual, es decir, cada estrato de ingre

so sequirá gastando lo respectivo a su nivel de inqreso. 

En cambio la elasticidad para las carnes frías resultó ma

yor a la unidad, lo que indica que es un bien elástico, por lo 

que ante aumen~on en el ingreso de la población el aumento en la 

demanda crecerá más que ese cambio. 

El gasto en este producto está polarizado, mientras los es

tratos de mayores inqresos pueden consumirlos los de menores no 

consumen o lo hacen en una proporción ínfima. 

e) Demanda futura 

Carne de cerdo en canal. Para el cálculo de la demanda a 

nivel nacional se consideró como supuesto, que el consumo per 

cápita anual se incrementará de acuerdo a la tendencia que ha ma

nifestado en los años anteriores (véase cuadro 7), haci&ndose 

así un4 proyección para los años de 1983 a 1987, s~ obtuvieron 

los siguientes resultados: 1983 a.5 Kg., ~984 8.8K9.1 1985 

9.l Kg.1 1986 9.4 Kg.; 1987 9.8 Kg. (véase cuadro 8). 
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CUADRO 7 

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO 
(K9./año) 

Año Consumo per c¡pita 

1977 6.6. 

1978 6.7 

1979 7. 1 

1980 7.3 

1981 7.6 

1982 0. 1 

Fuente: Dato proporcionado por la Subdirección de Proqramaci6n 
Aqroindustrial, SARH. 



Año 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

* 
** 

CUADRO 8 
PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL DE CARNE DE 

CERDO EN CANAL 

Poblaci6n* Demanda per 
(miles de· c&pita anual** Demanda 
habitantes) (K9.) (ton.) 

72,178 B.5 613,513 

73,601 e.a 647,689 

74,978 9:1 682 ,300 

76,310 9.4 717,314 

77,598 9.8 760 ,460 

Tomada del cuadro 6. 

87 

Esta proyecci6n se hizo ajustando los datos hist6ricosbJváa
se cuadro 7) a una curva exponencial de la forma y~ ae , ya 
que se obtuvo un coeficiente de determinación (R2)=0.98~ 

Los coeficientes de regresión fueron a=6.25 y b=0.04 • 

. ·'· ,., * 
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Con base en los consumos per c&pita proyectados se determi

nó la demanda total (para lo qua se supone que consumo•demanda), 

multiplicando los consumos per cápita por 'la población proyecta

da para los años correspondientes. Da esta forma resulta que la 

demanda esperada para los años de 1983-1987 ser& de 613,513 ton., 

que llegarán hasta 760,460 ton. en 1987 (v&ase cuadro 8). 

Si se considera que el SAM determinó una canasta básica re

comendable, compuesta con aquellos alimentos en cantidades que 

cubran las necesidades nutricionales de la población (2,750 ca

lorías y 80 g. de proteínas) de acuerdo al Instituto Nacional 

de la Nutrición, la demanda ya estimada se incrementaría en los 

grupos socioeconómicos de ingresos bajos, que componen el grupo 

objetivo, y en el que se haría el esfuerzo por distribuir los 

Productos de la canasta básica, en el cual la carne de cerdo es

taba considerada en segundo lugar, después de la de bovino, del 

grupo de a limen tos de origen animal (SAM 1980a: 18) • 

En la canasta de consumo ordenada de acuerdo al porcentaje 

del gasto en alimentos captada por el SAM en 1980, la carne de 

cerdo ocupó el octavo lugar (SAM 1980b:49). 

Por lo que se refiere a la demanda para el área de mercado, 

es decir, el Distrito Federal y el estado de Morelos, en espe

cial la ciudad de cuernavaca, se calculó de acuerdo a un modelo 

econom~trico en el que las variables son: el ingreso per cápita 

en un año base, el ingreso per cápita en el año de estudio y la 

demanda per cápita en el año de estudio, considerada como el 

sumo par cápita para cada uno de los años en estudio y multipli

cada por la población en el año correspondiente. 

Lo anterior se hizo para cada uno de loa deciles. Cada de

cil va desde las familias que reciben menor ingreso hasta los 

dos últimos quintiles que obtienen ingresos más altos. 

As!, la de•anda en 1983 para el decil 1 es de 8 1 407 

el Distr.ito Federal y 859.25 para el estado de Mo·relos, cántida

des que tienden a disminuir, debido a la influencia del proceso 

inflacionario qu~ sufre el salario real, ya que la funci6n toaa 

los ingresos per cápita deflacionados, es decir, con pesos del 

año base 1960. Por ejemplo en 1987 la demanda para este decil 
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será de 6,271.81 y 841.35 ton. respectivamente (véase cuadro 

9) • 

Para los dos Últimos quintiles, la demanda sí aumenta año 

con año, de l,40ú.73 ton. en 1983 y 1,479.21 en 1984, hasta 

1,749.61 en 1987 para el quintil Xa y 1,222.00 ton. en 1983 y 

1,391.00 ton. en 1984 hasta 2,054 en 1987 para el quintil Xb, lo 

que se explica porque el efecto de los precios en el tiempo les 

afecta mucho menos en comparación con grupos de ingresos bajos. 

No sucede lo mismo con el estado de Morelos, donde la deman

da para esos mismos quintiles va creciendo durante el periodo, 

pero las toneladas demandadas son menores que en el resto de los 

deciles, lo que se explica porque la concentración de la pobla

ción se acentúa en los estratos de inqresos más bajos (primeros 

deciles), hecho que se marca más en el estado de More los que el 

Distrito Federal. 

Embutidos y carnes frías. Los principales consumidores a 

nivel nacional de estos productos son el Distrito Federal, Jalis

co, Nuevo León,-Baja California y Sonora. 

Entre los productos de mayor consumo se encuentran el jamón 

y el tocino en los niveles de ingresos medios y altos; mientras 

productos como salchicha9, chorizo, longaniza y queso de puerco, 

tienen mayor preferencia entre los niveles de ingresos bajos. 

En qeneral, los embutidos y carnes frías, gozan de un mer

cado independiente, debido a sus características y preferencias 

del consumidor, que los mantienen actualmente lejos de encontrar 

productos sustitutos. El consumo per cápita de estos productos 

se ha ido in cremen tan do., desde O. 61 !<q. en 1965 hasta O~ 91 Kg • 

. en 1978, y se espera que si9a creciendo a tina ta~a ~edia de-8.2\ 

anual (v~ase SAM 1981182), alcanzarido para l98j un total de 

80,528 ton., es decir¡ .un consumo per cápita de L62 K.9,· Las 

demandas futuras calculada~ para cada producto se p~e~entan en 

los cuadros 10 y 11. &s ne~esario aclarar qu~ n6 fue. posible 

proyectar el consumo per cápita para· otr·as qarnes frías, ya que 

los datos no ~e ajustaron a ningún tip~ de curvar en co~secuen

cia no se presenta la demanda futura de estos productos. 



CUADRO 9 

•aouccroit DI LA DEMANDA DE CARNE DI CERDO IN CANAL POR DECIL DI ?ltCRISO 
PARA IL ARIA DI MERCADO DIL PROYECTO* 

1Tonelad411) 

DICU. D l 1 T ! ~ 3: o r E D E R !l L .!! o 
H8l 198' 1985 J986 1987 1993 1984 

1 •• 407. 41 8,307.66 8,245,46 B,367, 91 9,271.81 859.25 853.68 
u 7,619, 79 7,710.37 7,808,62 B,109,22 8, 194. 74 779. 75 792,30 
IU 1,253,69 8,407.00 B,559.55 9,707.12 8,967,89 822.02 842.52 
IV 7,155,69 7,302,24 7,459, 11 7,602.44 7,756.68 712.71 731.78 
V 6,379.90 6,552.00 6,734.00 6,898,00 7,061,00 635,00 656.00 
VI 5,942,99 6,06«.18 6,183,88 6,312.55 6,429.54 591. 93 607. 72 
v:n 5,717,39 5,875. 7J 6,033,93 6,333.17 6,502.07 584.32 603.79 
VUI 5,103,88 5,973.35 6,134.04 6,457.35 6,629.18 593.16 613. 91 
IX '· 755. J5 5,114.51 5,505.56 5,929. 59 6,387,30 473.62 512.55 
la J,406,73 1,479.,, ',553.37 1,668. 84 t,749.6' 143.77 152.00 
Xb 1 ,222.00 t ,391.00 1,578,00 1,826.00 2,054,00 124.00 10.00 
TOTAL 55,115.89 56,723.25 58,400.02 60,690.63 62,473.36 13,866.69 13,963.10 

• 11 aodelo utlll1ado para la proyecoi6n fua1 Dn• Antl ln LE (en Ypcn-en Ypco) + en og]" 
Dnt• Dn l?nl 

dondat Dn• deaanda en •l afio de e1tudio 
1 • 0,7821, tla~tlcld1dTin9ra10 de la demanda de carna (v'••• CODAI-SARH 1980) 
Ypen• in9r••o per clpita an •1 aKo da estudlo 
Ypco• in9ra10 par e'plta en •1 año bate 
Do• daaanda •n al a!o b••• 
Dnt• d•••nda total an al afto da aatudio 
tn• poblacidn en al afto da aatudio 

Jt E L 

t9B5 

850,96 
805,88 
861.90 
751. u 
678,00 
622,76 
622.72 
633.05 
554.44 
160.ll 
163,00 

14, 0!18. 70 

.. 
o 

o s 
t9B6 1997 

847.35 841. 35 
821.07 835.51 
881. 72 901. 95 
769.86 789.98 
698,50 718.14 
639.24 65J.95 
642.29 661. 34 
653.89 674. 2 7 
600.46 649.65 
168.99 177. 96 
185,00 l09. ºº 

14,428.83 14,542.56 



Año 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 10 

CONSUMO PER CAPITA FUTURO DE EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS 
DE LA POBLACION URBANA NACIONAL 

(9./año) 

Jam6n Tocino Embutidos 
en general 

548.25 104.91 831. 12 

584.09 105.96 851.45 

622.27 106.93 870.71 

662.95 107.84 889.03 

706.28 108.69 906.52 

91 

Estas proyecciones se realizaron con base en el cuadro 5, para 
el jamón yb tocino se utilizaron regresiones exponenciales, de

2 
la 

forma y=ac x se obtuvieron coeficientes de determinación (R )= 
0.82 y 0.69 respectivamente. Los coeficientes de regresión fue
ron: jamón a=256.43 y b=0.06, tocino a=72.27 y b=l3.13. Para em 
butidos se utilizó una regresión geométrica de la forma ym axb,
a2= 0.87, a=392.56 y b• 0.30. Los datos para carnes fr!as no se 
ajustaron a ninguna de las siguientes curvas: lineal, exponen
cial, logarítmica o geométrica, obteniéndose R2 -::' a O.SO. 



Año 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 11 

DEMANDA FUTURA NACIONAL DE EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS 
(toneladas) 

Jam6n Tocino Embutidos 
en general 

27,304 5,225 41, 392 

30,007 5,444 43,742 

32,940 5,660 46,091 

37,142 5,859 48,304 

39,570 6,089 50,788 

92 

Esta proyección se obtuvo multiplicando el consumo per cápita pro 
yectado (véase cuadro 10) por la población urbana proyectada (ve! 
se cuadro 6). 

"¡· • .: .··_.·::·i· 
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Para estimar la demanda futura de embutidos y carnes fr!aa 

para el mercado regional, es necesario establecer que el consu

mo per c!pita nacional no es de utilidad, ya que el mercado se

leccionado demanda estos productos en cantidad superior a la me

dia nacional, pues se trata de un estado que recibe 9ran canti

dad de turistas, cuya permanencia más regular es de l a 3 días, 

mismos que tienen preferencia por los embutidos y carnes frías, 

dada su fácil preparación. 

En vista que como se mencionó, el dato a nivel nacional del 

consumo per cápita no presenta un cálculo adecuado, a nivel re

gional dicho dato es aún más difícil. 

Por ello, a fin de elaborar las estrategias de producción y 

comercialización para estos productos en el proyecto, y conside

rando que éstos entrarán a un mercado de competencia oligopólica, 

en el cual se tendrá que desplazar parte de la oferta actual que 

ha venido satisfaciendo la demanda, se hizo un cálculo de la de

manda regional con base en un estudio de campo realizado en las 

principales ciudades del estado de Morelos, recogiendo, por me

dio de encuestas, datos de las ventas de los productos, conside

rando que las ventas representan el con.sumo de esos productos. 

Posteriormente se obtuvieron ~entas medias anuales por estableci

mientos chicos y medianos, por un lado, y grandes por otro. Co

nociendo el número ~e establecimientos que venden embutidos y 

carnes frías en el estado, se estimó el volumen vendido por año 

en la entidad, y un consumo per cápita para cada uno de los pro

ductos más aproximado que el nacional (v6anse cuadros 12 y 13). 
Dados los resultados de la encuesta, existe un 95'. de p_ro-

babilidad de encontrar un establecimiento mediano o pequefio ~ue 

venda una cantidad mayor de 7.67 Kgq 2.53 Kg., 4,04 K<J-r 3.04 

Kq. y 7.43 Kg. a la semana de ja1116n, queso de puerco, choriio, 

tocino y salchicha respectivamente y 49\ y 38\ de probabilidad 

de encontrar establecimientos con ventas mayores a 10.33 Kg., y 

9.60 Kg. de chuleta y fiambre respectivamente. En lo que se re

fiexe a las tiendas de autoservicio se encuestaron las 16 tiendas 

de znayor importancia, en las que se obtuv_o un volumen de ventas 

a la semana de 1,648.0 Kg., 840.0 Kg.,776.0 Kg., 960.0 Kq.,850.0 



CW\DJ\O 12 
VENTAS SEKANIU.ES* DE TIENl'lJ\S DE ABAARO'l'ES 'l ULTAAHAP,INOS EN EL ESTADO DE HCilELOS 

(Kilogramoa> 

ESTABLECIHI.ENTOS Jll,lllÓn ~eso de cnorJ,zo Chulet~ Fl(l,lllt:>J;e 
e co 

La Espiga 20 lO 20 36 ..... 
La Fortuna 40 16 JO 24 .... 
El Faro 32 8 2Q 18 .... 
La sureña 36 8 20 18 10 
La Nueva 3Q 10 ..... .. .. 
El Retoño 4Q 18 15 18 12 
Capricornio 21 12 JO 
La Palestra 20 12 20 
El Refugio 12 6 15 
La Nueva Barca. 30 15 15 12 
CONASUPER 24 16 15 18 10 
La Fuente 10 5 10 
La Abeja 36 12 24 
Casa Aysa 30 18 20 20 12 
La Perlita 9 4 
Abarrotes Progreso 30 20 
La Luz 16 e 20 18 10 
c. Escuadrón 201 20 12 10 18 15 
La Noria 22 9 15 24 20 
11···Ra1oj 15 8 15 12 12 
La Vaquita 20 10 20 
11 Pomnir ·30 10 20 21 10 
B.l. . Ra(;ll.'.80 . '·. 24 1C. ·-La': vericédOra 20 6 15 " --
'Lll'ltuican. 22 12 .· 15 36 ·1a 
Bl. Arroye> 10 10 
La (;loria . 20 8 20 18 12 
La. ffl¡e\ra E:ra 30 '15 20 -

' ~~l 482, "'"¡; ~) 20 10 15 20 1() .-- - .-
15··· 11 SQrtWOr ',. 15 ;._ __ .. :: 10 .1a 10 ,· ... - . -~-:... - -- ,.; ·:~-.; . -. ::'·;.'·.···-·' ' .. :.., ; ''.. ·:·· ~ > ,~:_<':"~>·, ·, 

TocJ,no 

6 
3 
s 
6 
7 

10 
3 
3 
5 
7 
6 
4 
7 
7 
2 
6 
s 
3 
9 
5 
4 
s· 
4 
3 
7 
5 
5 
6 
4 

"' ... :, .·¡• 

"' ... 

S~lchJ.cha 

18 
36 
30 
30 
30 
36 
•15 
30 
10 
24 
30 
10 
36 
30 
10 
30 
15 
20 
20 
15 ,''~ ; 

20 :;i 
··" 

30 ,_, 
" •' ,',-~ 

22 /-1_'' 
: ;):) 

18 ::,~· ")·~ 

20. 
;··,:.,., 

.·10 -·.-'.: 

,' 18 _'_.,,,._·;_; 

36 
: .. :.~} 

16 -... , .. 

'15'; 
•,,".''-

º'>-'.'<:: 

-~I?3it "·'·. _. ;i' ,. -,.·., -.,, 



Continúa cuadro 12 

La Mascota 
La Estrella 
La Conchita 
La Paz 
Abar.rotes "Meche" 
Miscelánea Chelito 
La Principal 

X= 
S= 

Ventas anuales pa 
ra el total de :
este tipo de es
tablecimiento 

15 5 
12 5 
20 9 
10 4 
J8 5 
l2 6 
36 16 

22.16 9.52 
8.81 4,29 

P(X)>7.67 P(X)i:.,2.53 
.. 0.95 .. 0.95 

882,172 291,195 

10 2 
15 3 
20 7 
a 3 

15 3 
12 4 
24 30 10 7 

14.81 21.06 12.21 5.03 
6,55 6.80 3.24 1.85 

P(X)>4,04 P(X)> 10.3 P(X) 9.60 P(X))l.04 
.. 0,95 ... 0,95 .. 0.95 .. 0.95 

464,591 557,110 300,898 229,454 
P (F.c) 49\** P (EF) 38\*** 

* Es resultado de la encuesta realizada, exceptuando tiendas de autoconsllllO. 
** EC • Establecimiento con ventas de chuleta. 

*** EF • Establecimientos con ventas de fiambre. 

15 
16 
20 
10 
18 
10 
30 

21.3 
8.4 

P(X)> 7 ,3 
.. 0.95 

854,48 

\j) 
IJI 
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CUADRO 1 J O" 

VENTAS SEMANALES RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A TIENDAS DE AUTOSERVICIO 
EN EL EStADO DE MORELOS 

(Kilogramos) 

Establecimiento J"món Queso Chorizo Chulet" l"i1u11bre Tocino Salchicha 
Puerco 

CONASUPER (Cuernavaca) 50 30 40 30 30 10 40 
Centro Comercial 60 40 30 42 30 10 48 
Blanco 240 60 40 60 so 30 60 
Tienda SAHOP 70 19 45 40 40 19 40 
ISSSTE (Cuernavaca) 40 30 30 J6 30 15 so 
La Luna 500 300 200 300 30p so 250 
IMSS (Cuernavaca) 60 40 30 30 30 20 40 
El Sardinero 100 60 ªº 60 100 40 55 
CONASUPO (Jojutla) 60 30 20 42 20 24 so 
ISSSTE (Cuautla) 80 40 JO 60 JO 16 40 
CONASUPO (Cuautla) 50 JO 30 24 30 20 40 
Casa Cortinas 46 20 36 24 20 16 48 
AURRERA 70 42 30 60 40 20 60 
Comercial Mexicana 60 40 40 so 40 18 40 
IMSS (Cuautla) 60 18 20 36 40 20 60 
Teso yuca 100 45 75 60 so 1 8 54 

T O T A L 1, 648 844 776 960 aso 346 975 
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Xg., 846~0 Kq. y 1,160.0 K9· de jam6~ queso de puerco, chorizo, 

chuleta, fiambre, tocino y salchicha respectivamente. 

Conociendo el número de establecimientos medianos y peque

ños que venden embutidos y carnes frías, se estimaron los volú

menes anuales de ventas en el estado de Morelos, que divididos 

entre la Población, proporcionan un consumo per cápita más re

presentativo de la regi6n (véase cuadro 14). 

Considerando que estos consumos per cápita calculados no 

vari~rán y que la demanda se incrementará en proporción al incre

mento de la población, se tendrán las demandas observadas en el 

cuadro 15. 

Con base en esta demanda calculada, se prevé una política 

que consiste en la introducción de estos productos en el mercado 

de una manera paulatina, es decir, tratando de satisfacer bajos 

porcentajes de 7\ al 10\ de la demanda total. 

Cabe señalar además, que la demanda que representa la po

blaci6n flotante en el estado de Morelos (60,199 visitas/día)* 

es de gran importancia, si se considera que ésta realiza un con

sumo mayor de estos productos, debido a lo práctico que resulta 

consumirlos. Se puede pensar que esta población flotante es uno 

de los factores que influyen para que se tengan los niveles de 

ventas que se detectaron en las encuestas. 

4. ANALISIS DE -LA OFERTA 

a) Carne de cerdo ~n canal 

Del análisis de los datos históricos de producción a nivel 

nacional (véase cuadro 16), utilizando una proyección logarítmi

ca para el periodo 1972-1978, se obtuvo la oferta. para los años 

de 1983 a 1987, misma que será para 1983 495,309 ton. de 6arne 

en canai y para 1987 de 526,801 ton., con una tasa probable de 

crecimiento de 2\ anual (véase cuadro 17). 

La demanda nacional de carne en canal es mayor aue la ofer-

i Dato proporcionado por el Departamento de Apoyo T&cnico de la 
Oficina Federal de Turismo, Cuernavaca, Mor. 



Producto 

Jamón 

Queso puerco 

Chorizo 

Chuleta 

Fiambre 

Tocino 

Salchicha 

CUADRO 14 

CONSUMO PER CAPITA DE ~MBUTIDOS Y CARNES FRIAS EN LA REGION 

Ventas anuales* 
ton. 

967.8 

33 5. 1 

504.9 

607.0 

345.1 

247.S 

905.1 

Poblaci6n** 
Hab, 

981,721 

991.721 

981,721 

981,721 

981,721 

981,721 

981,721 

Consumo per cSpita 
Kg./Hab. año 

0.98 

0.34 

0.51 

0,62 

0,35 

0.25 

0.92 

* ~ de las venta~ anuales de abarrotes y ultramarinos (cuadro 12) y de los totales de ven
tas semanales en tiendas de autoserviciox48 semanas/año (cuadro 13), 

*• Población en 1982 calculada con base en datos del Consejo Nacional de Población, M&xico 
deaogr&fico,. bravi&rio 1980;..l.981, M'xico, D.F., 1982, 

"' CD 



CUADRO 1 5 

DEMANDA REGIONAL DE EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS EN LAS CIUDADES DE 
CUERNAVACA,CUAUTLA, JOJUTLA, l'. IXTLA,YAUTEPEC,ZACATEPEC 

Año JamiSn Queso de 
uerco 

1983 992.8 344.5 

1984 1,023.6 355. 1 

1985 1,054.4 365.8 

1986 1,085.J 376.5 

1987 1,116.0 387.2 

Fuente: Cuadro 12,13 y 14. 

(Toneladas) 

Chorizo Chuleta 

516.7 628. 1 

532.7 647.6 

548.7 66 7 .. 1 

564. B 686.6 

sao.a 706. 1 

Fiambre 

354.6 

365.6 

376.6 

387.6 

3.98. 6 

Tocino 

253.3 

261.1 

269.0 

276.9 

284.7 

' .. \ ... 

Salchicha 

932.0 

960.9 

989.8 

1,018.8 

1,047.7 
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Año 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUADRO 16 
PRODUCCION DE CARNE DE CERDO EN CANAL 

(Toneladas) 

Nacional 

293,659 

273,156 

271 ,591 

385,751 

389,087 

409,648 

422,225 

448,086* 

472,205* 

496,323* 

520,441* 

More loa 

S,120 

6,072 

6,679 

7,067 

7,702 

5,200 

6 ,671 

7,562 

8,340 

8,021* 

8,197* 

Fuente: SAM, Estudio de mercado de la carne de c2rdo y subproduc
tos alimenticios para consumo humano, México, D.F., 197S. 
SPP, El sector alimentario en México, M~xico, D.F., 198L 
CODAI-SARH, Diagn6stico por sistema-producto, carne de -
cerdo,. Morelos, Cuernavaca, 1982. 
• Datos proyectados. 
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ta, déficit que sólo podrá ser disminuido al darse un crecimien

to en la producción de ganado porcino, ya que la instalación de 

rastros no hace más que incrementar la capacidad de matanza y no 

la producción de cerdos finalizados, 

Por ello, la instalación del rastro por un lado, incrementa 

la oferta en el mercado, ya que el programa de abastecimiento de 

materia prima para el proyecto, contempla un incremento en la 

producción de cerdos en las granjas participantes (véase capítu

lo II de este estudio), y por otro lado, forma parte de la ofer

ta proyectada, pues una proporción de los cerdos de este rastro 

de todas formas se matarían y se consumirían, sólo que esta ac

tividad estaría realizada por otras personas. 

Con la instalación del rastro propuesto, además de ofrecer 

al consumidor un producto higiénico y de buena calidad, repre

senta una 'opción al problema de comercialización de los cerdos 

en pie producidos por los porcicultores ejidales de Morelos, y 

les permite absorber las utilidades obtenidas de esta actividad. 

La oferta de carne de cerdo en el estado de Morelos (véase 

cuadro 16) ha presentado serias variaciones, en los últimos cin

co años 1978-1982 sólo ha crecido a una tasa media anual de 5\, 

este bajo crecimiento se debe por un lado, a que parte de los 

cerdos producidos en el estado salen en pie hacia el Distrito 

Federal; en 1982, Industrial de Abasto (IDA) reportó que More

los aportó 1.87\ del-total (Dirección General de Ganadería, 

SARH, 1983); por otro lado, a que la• familias campesinas sue

len matar ellos ~ismos los cerdos criados en casa. 

Con base en la serie hist6rica presentada, se realizó una 

regresión logarítmica, utilizando el periodo 1972-1980, de 

donde se obtuvo la oferta hasta el año 1987. 

En 1983 apenas se producirán 8,361 toneladas, incrementán

dose a 8,914 ton. en 1987, La tasa anual de crecimiento proba

ble será de 6.6\ (véase cuadro 17). 

La oferta de carne en canal en el Distrito Federal, no es 

posible analizarla de la misma forma que las anteriores, ya que 

no se cuenta con datos suficientes, sin embargo IDA proporcionó 

informaci6n de utilidad. 



102 

Año 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 17 

OFERTA NACIONAL FUTURA DE CARNE DE CERDO EN CANAL 
(Toneladas) 

Nacional More los 

495,309 8,361 

504 ,071 8,513 

512,183 8,655 

519,736 8,788 

526,801 8,914 

Estas proyecciones se hicieron con regresion logarítmica de la 
forma y=a + b ln x por el método de mínimos cuadrados. Se eli
gi2ron éstas, ya que se obtuvieron coeficientes de determinación 
(R )= o.as y O.Bl. Los coeficientes de regresión fueron 
a= 223,297.34 y b= 109,465.63 y a=2~545.69 y b•2,2043.39, respec
tivamente. 
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Al Distrito Federal llegan tanto animales en pie como cana

les de cerdo. El principal abasto de ganado porcino en pie lo 

realizan los estados de Chiapas 18\, Veracruz 17\ 1 Guerrero 

15.7\, Oaxaca 13.9' y Querétaro 10.S\, el resto lo cubren Zaca

tecas, Tabasco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Horelos, Hidalgo y 

Colima (Dirección General de Ganadería, SARH, 1983). 

En 1982 se introdujeron al Distrito Federal y área metropo

litana 519,984 canales y 1'189,693 cerdos en pie, cantidades que, 

convertidas a carne hacen un total de 123,097 ton., esta produc

ción es obtenida en rastros de la periferia, rastros del Distrito 

Federal (IDA) y de introducción de canales por empacadoras TIF. 

Con este nivel de producción, no se garantiza el abasto ne

cesario en el futuro para el mercado del Distrito Federal y área 

metropolitana. 

b) Embutidos y carnes frías 

La oferta nacional total de estos productos, que como ya se 

mencionó incluyen: jamón, tocino, chorizo, longanizas, salchi

chas, salami, mortadelas, patés, queso de puerco, chuletas ahu

madas y pasteles, mostró un incremento medio anual de 9\ al pa

sar de 31 ,440 ton. en 1972 a 74,485 ton. en 1981 (véase cuadro 

18) • 

El jamón mostró una tasa de crecimiento media anual de 9.8\ 

en el mismo periodo. 

La producción de embutidos creció a un ritmo anual de 12\, 

lo que permite una participación cada vez mayor en la producción 

de derivados de la carne de cerdo, que constituyen m¡s del 50\ 

del volumen producido. 

Los embutidos son los de mayor aceptación en el mercado, es 

por ello que la tasa de crecimiento es alta en comparación con 

las carnes frías, que sólo creció al 7' anual. 

La producción nacional de embutidos y carnes frías se con

centra básicamente en once estados: Distrito Federal, 'Guanajuato, 

Jalisco, México, ~ichoacán, Nuevo León, Puebla, Ch~chuahua, Coa

huila, Sonora y Baja California, los cuales contribuyen con cer

ca del 90\ de la oferta total. 



CUAOJIO 18 
.. 
Q 

PJ\ODUCCION NACIONAL D~ EHSUTIDOS "t CARNES FRIAS ... 
lTonel•d•• I 

Producto A R o s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 '1978 U79 1980 1981 

J;aa6n 9,923 10,lOS 9,449 10,673 ·15, 103 14,587 16,40 17 ,943 21,1L7 22,Hl 

Tocino 2,441 2,872 2,872 2,841 3,573 J,734 4 ,487 4,504 4,405 5,380 

Eatunido• en 14' 1 48 15,UO 16,900 19, 616 26,978 26,978 31. 07 2 35,209 33,596 39,201 
9eneral• 

Carnea fr(u• • 3,811 4,309 l,758 3,482 S,125 4,529 5,488 4,915 5,269 6, 9'1 

T O T A L JO, l2 3 32,926 32,979 36,612 SC,779 49,528 s 7. 490 62,571 64,437 74,485 

Fuente& SAH, Siateaa !flobal e:?rc!cola, H&xico, D.F., l!llll. 
• Incluye chorizoe, lonc¡ani:as, salchichas, 1alam(, mortadelas y patés • 

•• InclU1• queso de puerco, chuleta• abuaadaa y pasteler • 
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El estado de M~xico es el principal productor de estos pro

ductos aportando el 38.6\ de la producci6n nacional, aquí se en

cuentran los dos proveedores más importantes del país, Brenner y 

Fud. El Distrito Federal, quien ocupa el segunda lugar, aporta 

el 19\1 se encuentran 81 establecimientos de esta rama. Entre 

ambas entidades se concentra el 57.6' de las unidades producto

ras, básicamente para abastecer al mercado más importante del 

país ubicado en la ciudad de México. 

La oferta de estos bienes tiene una estructura oligopólica, 

ya que unas cuantas empresas nacionales como Empacadora Brenner, 

IDA y otras de participación extranjera como KIR Alimentos, Par

ma Industrial y Swanenberg de México ejercen una influencia de

cisiva en la determinación de los precios de venta, así como en 

la tipificación y diversificación de· los productos. 

De acuerdo a la SPP (SAM 1981:67), en 1976 la mayoría de 

las plantas trabajaban a un 60\ de su capacidad instalada con la 

finalidad de no saturar el mercado. Por lo que la entrada al 

mercado de estos productos, debe competir tomando en cuenta cin

co aspectos: precisa y bien seleccionada área de mercado, entra

da al mercado de manera paulatina, publicidad adecuada y promo

ciones constantes, y por Últrato excelente calidad del producto. 

La oferta proyectada para los años 1983-1987 se observan 

en el cuadro 19, con crecimientos anuales probables de 5.7% pa

ra jamón, 4\ para tocino, 5% los embutidos·y 3.4\ para carnes 

frías, lo que en realidad dependerá de las expectativas que so

bre el mercado tendr¡n las empresas líderes, dada su capacidad 

ociosa. 

5.BALANCE OFERTA-DEMANDA 

a) Carne de cerdo en canal 

Haciendo un anilisis de la demanda y oferta proyectadas se 

obtiene una demandainsatisfechaa nivel nacional de 118,204 ton. 

de carne de cerdo en canal para 19831 1141018 ton. para 19841 

170,117 para 19851 197,578 para 1986 y 233,659 para 1987 (véase 

cuadro 20). 
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CUADRO 19 
OFERTA NACIONAL DE EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS 

(Toneladas) 

Año Jam6n Tocino Embutidos Carnea 
frías 

1983 24,822 S,249 37,749 6,438 

1984 26,355 S,483 39,5,;3 6,665 

1985 27,888 5,716 41,337 6,893 

1986 29,421 5,949 43,131 7, 121 

1987 30,954 6 I 183 44,925 7,348 

Se realizó con base al cuadro 17, se utilizó la curva que más se 
ajustó en cada caso: jamón lineal, tocino y embutidos logarítmi
ca, carnes frías exponencial con coeficientes de correlación de 
0.92, 0.79, O.SS y 0.68 respectivamente, existe mucha diferencia 
entre éstos, debido al distinto comportamiento de su tendencia. 

;\ 



Año 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 20 
BALANCE OFERTA DEMAUDA NACIONAL DE CARNE DE CERDO 

EN CANAL 
(Toneladas) 

Demanda Oferta Déficit 

613,513 495,309 118,204 

647,089 - 504,071 114,018 

682,300 512,183 170,117 

717,314 519,736 197,578 

760,460 526,801 233,659 

Fuente: Cuadros 7 y 16, 

107 
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Si se considera que esta demanda proyectada sería resultado 

si los proqramas qubernamentales sobre alimentación no hicieran 

esfuerzos por incrementar el consumo de los productos de la ca

nasta básica nacional para el qrupo objetivo de la poblaci6n, 

que está compuesta por el 51.2\ de la población, se supondrá en

tonces, que el consumo de carne de cerdo, contemplado en la ca

nasta básica, aumentará en los grupos de menores inqresos y por 

lo tanto, a nivel global la demanda de carne de cerdo aumentará. 

Para un análisis reqional cabe señalar que los efectos de 

dichos programas serían los mismos, lo que contribuiría a un au

mento en la demand• insatisfecha regional, sin dichos efectos se 

calculó en 1983 un déficit de 5,506 ton., para 1984 de 5,450 ton. 

en 1985 de 5,444 ton., 1986 de 5,641 y en 1987 de 5,629 ton. 

(véase cuadro 21). 

b) Embutidos y carnes frías 

A nivel nacional el déficit estimado para los diversos pro

ductos son los que se observan en el cuadro 22. 

En jamón, este déficit asciende a 2,482 ton. en 1983; 3,652 

en 1984, hasta 8 1 616 ton, en 1907. 

Considerando que el consumo de tocino no es muy alto, ni 

muy generalizado, el déficit de este producto es relativamente 

más pequeño que el de los demás productos, en 1983 será de 379 

ton., hasta 906 en 1987. 

Los embutidos registrarán déficit de 4,167 en 1983, 5,615 

en 1984r hasta 10,319 en 1987. 

No fue posible calcular el déficit de carnes frías, pues 

como ya se indicó, no se calcul6 la demanda, se presume que en 

caso de existir tal déficit, sería poco significativo, ya que en 

este rubro están incluidos el queso de puerco, chuleta ahumada y 

pasteles, productos que, excepto el primero, no son de consumo 

generalizado. 

Para el balance de oferta-demanda a nivel regional, se ha

cen las siguientes consideracioness el Distrito Federal y el es

tado de México representan el 57.6\ de la oferta total del país, 

por lo que la demanda en el estado de Horelós, al no existir in-



Año 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 21 
BALANCE OFERTA DEMANDA REGIONAL DE CARNE DE 

CERDO EN CANAL 
(Toneladas) 

Demanda Oferta 

13,867 8,361 

13,963 8,513 

14,099 8,655 

14,429 8,788 

14,543 8,914 

Fuente: Cuadros 9 y 16. 
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Déficit 

5,506 

5,450 

5,444 

5,641 

5,629 



CUADRO 22 
BALANCE OFERTA DEMANDA DE EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS A NIVEL NACIONAL 

(Toneladas) 

Año J A M o N T o e I N O EHaUTIDOS EN GENERAL ' 
Demanda Oferta Déficit Demanda Oferté\ Déficit Demanda Oferta Déficit 

1983 27,304 24,822 2,482 5,225 4,846 379 41,392 37,225 ii,167 

1984 30,007 26,355 3,652 S,444 4,940 504 43,742 38,127 5,615 

1985 32,940 27,868 S,052 5,660 5,027 633 46,091 38,963 7,128 

1986 37' 142 29,421 7, 721 S,859 s' 107 752 48,304 39,741 8,563 

1987 39,570 30,954 B,616 6,089 s' 1 83 906 50,788 40,469 10,319 

' 
Fuente: Cuadros ll y 18. 

o 
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dustrias en este ramo, es satisfecha co~ producción del Distrito 

Federal, estado de M~xico y Puebla, que tienen que transportar 

los productos de las plantas en estos estados hasta Morelos. 

Al instalarse la planta en el estado de Morelos s~rá la Gni

ca en la entidad, p~r tanto, la más cercana al área de mercado de 

consumo seleccionado, lo que representa una ventaja con respecto 

a los competidores, los cuales tienen que establecer centros de 

distribución en la región o transportar el producto a 9randes 

distancias. Por ello, la penetración de nuestros productos a un 

mercado altamente competitivo, requiere de lo9rar una inserción 

paulatina. 

La empacadora se enfrentará a un mercado de competencia oli

gopólica, dicha competencia se prevé emprenderla a través de una 

diferenciación del producto, es decir, mejorando la calidad del 

producto con respecto al resto de oferentes. 

El anterior panorama del mercado haría pensar en si la lo

calización de la planta es la más adecuada, ya que de alguna ma

nera la demanda del estado se está satisfaciendo en la actuali

dad por diversas marcas. Sin embargo, hay que recordar que el 

proyecto se contempla como una alternativa para solucionar los 

problemas de comercialización de granjas que se encuentran en el 

estado, cuya producción ha sido comercializada por intermedia

rios que han absorbido el valor agregado generado por la trans

formaci6n, en este caso la matanza, y por grandes empresas en· 

la elaboración de embutidos y carnes frías, por 1o que la loca

lización de la planta sí se justifica. Por un lado, con base en 

la encuesta realizada, los entrevistados mostraron interés en 

introducir una nueva marca, con el atractivo de que sea un pro

ducto local y con e1lo evitar las eventuales tardanzas en el sur

tido de los productos. 

6. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

a) Mecanismo de formación de los precios de los productos 

El mercado que preva1ece en la oferta de carne en canal, 

embutidos y carnes frías es oligopólico, el cual se encuentra 

' 1 
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dominado ppr unos cuantos vendedores de gran magnitud, que man

tienen estrecha interdependencia, cuya política de precios está 

hecha de acuerdo a la posible reacci6n del consumidor. 

Esta interdependencia permite adem&$, que sean poderosos en 

el mercado, y puedan influir en el precio no sólo de sus produc

tos, sino en el de los insumos. 

El mercado oligopólico puede competir en precios, aunque no 

se trata precisamente de guerra de precios, por lo que la entra

da de medianas y pequeñas empresas resulta difícil, en vista de 

que se utilizan economías de escala. 

Respecto a la producción de embutidos y carnes frías, es 

característica la presencia de grandes empresas como son FUD e 

Iberomex, y otras de participación extranjera como KIR, Alimen

tos Parma y Swanenberg. Como se trata de un oligopolio diferen

ciado se requiere, para entrar en ese mercado, agresivas campa

ñas publicitarias, para hacer creer que su producto es mejor 

que-el del competidor, y poder actuar posteriormente en el pre

cio. En el mercado oligopólico puede haber una empresa líder, 

en este caso FUD, la cual al fijar nuevos precios es seguida por 

el resto, en acuerdos tácitos o explícitos. 

Dados los factores a los que se enfrentarán los productos 

propuestos para este proyecto, se adoptarán dos políticas primor

dia1es: ~ntroducción al mercado paulatinamente y, mantener una 

alta c~lidad de los productos: calidad mediante la que se busca

rá conquistar consumidores. 

b) Determinación de los precios de los productos 

En .la definición del precio de la carne en canal para el 

proyecto se utilizarán los costos de p:roducciónunitariosr y co

mo referencia los precios local~s al menudeo (v,ase cu~dro 23) • 

Para determinar el precio de venta al mayoreo, para embuti

dos y carnes f:rtas, se hicieron c'lculoa de los costos de produc

ción para cada uno de los productos considerados y, como,referen

cia, los precios de venta al mayoreo de las principales empresas 

productoras. 

En el cuadro 23 se muestran los precios al mayoreo determi-
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CUADRO 23 
PRECIOS AL MAYOREO DE LOS PRODUCTOS 

(Pesos/kilogramo) 

Concepto Precios* Precios de las** 
del proyecto prtncipalea empresas 

l$/K1•) (noviembre de 

Jam6n la. 456.00 469.80 

Jam6n 2a. 410.00 422.30 

Fiambre 256.00 266.00 

Chuleta 447.00 456.00 

Tocino 360.00 367.20 

sal chicha 304.00 308.50 

Manteca 150.00 152.00 

Queso de puerco 259.00 262.90 

Chorizo 360.00 365.00 

Carne en canal 130.00*** 140.00 

Fuente: * véase capítulo IV, in9enier!a del proyecto. 
** Investigaci6n de campo 

*** Precios al menudeo. 

~ .. ' 

1983) 
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nados para los productoa del -~~t~o r de la enipacadora, asf co~ 

mo la comparaci6n entre &atoa y los de otras empresas. 

7. COMERCIALIZACION 

En esta sección del estudio de mercado, se trata de encon

trar aquel proceso de comercializaci6n adecuado para hacer lle-

9ar los productos del rastro y empacadora hasta el consumidor 

final, de tal forma de evitar la cadena de intermediarios que 

hacen encarecer el produc~o y merman las ganancias del produc

tor. 

Para ello se contemplan tres estrategias de comercializaci6~, 

cuyo objetivo será que se realicen en el •ercado las 50 canales 

de carne de cerdo en el primer año de producción del rastro, las 

75 y 125 en el segundo y en los subsecuentes años de vida útil 

del proyecto repectivamente, as! como las toneladas producidas 

de embutidos y carnes fr!as (véase programa de producción, ca

pítulo III). 

Los productos se presentarán al mercado a precios que puedan 

competir con otras marcas, de tal manera que los detallistas en

cuentren atractivo el cambiar o aumentar las marcas expendidas. 

Asimismo se pretende que los consumidores encuentren estos pro

ductos con calidades superiores a las existentes en el mercado, 

a precios similares y aún menores. 

Las tres estrategias de comercialización son: 

al Canales de comercialización. 

b) Transporte. 

el Promoci6n. 

al Canales de comercialización 

carne en canal. El canal tradicional de comercialización de 

la carne de cerdo es por medio da intermediarios, que los coa

pran en pie en las 9ranjas, posteriormente los sacrifican en 

rastros en forma de maquila, luego venden a obradores y super~ 

mercados, o son los propios obradores los encar9ados de distri

buir a carnicer!as o restaurantes. 
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Sin embarqo, como el rastro será una empresa inte9rada, don

de los productores entreqarán directamente la materia prima, y 

donde el rastro comercializará directamente con carnicertas, su

permercados y obradoras, se hará posible la eliminaci6n de aqen

tes que intervienen en el proceso. 

Los canales de distribución para la carne de cerdo en canal 

serán como se muest~a en el diagrama 1. 

El rastro será abastecido con cerdos de sus propias qranjas, una 

vez obtenido el producto se distribuirá a carnicer1as y super

mercados del área del mercado regional seleccionado, a obrado

res en el Distrito Federal y desde luego a la propia empacadora, 

para ser procesada en embutidos y carnes frías. 

Para detectar los posibles compradores se realizaron varias 

entrevistas1 en el Distrito Federal se visitaron ocho obradores, 

de los cuales uno se mostró interesado en adquirirlo. Se trata 

de una empresa sólidamente constituida llamada Impulsora Indus-

trializadora, con magníficas instalaciones. Proporcionó una car-

ta de intención de compra, mediante la cual manifestó interés en 

adquirir la totalidad de la producción y además, estaría dis

puesta a comprar mayor cantidad de canales, ya que sus necesida

des futuras serán superiores a lo que produciría el rastro. 

A pesar de que con este cliente se asegura la venta total de 

las canales, no es convepiente crear un mercado monopsónico, por 

lo que se buscaron compradores alternativos con pase an encues-
.:1· 

tas a carnicer1as en el mercado y en algunas colonias de Cuerna

vaca, los cuales mostraron interés en adquirir el producto, siem

pre y cuando los precios sean menores o iguales a los que ellos 

compran; y en el caso que sean iquales, si la calidad mejora la 

actual. 

Estos posibles compradores, generalmente necesitan de 1/2 a 

2 canales al d!a, pagando al contado. 

Además, se entrevistó al gerente de la tienda del ISSSTE en 

Cuernavaca y se mostró muy interesado en el producto, pues proxi

mamertte inauqurarán una gran tienda en lugar de la actual, misma 

que contará con un gran departamento de carnes frescas y salchi

choner !a. 

,;.: 
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Embutidos y carnes fr!as. se considera un modelo de comer

cializaci6n integrado con distribuci6n directa a las t~endas ex

pendedoras. En el estado existen 2,329 establecimientos que ven

den carnes tr!as (abarrotes, ultramarinos, misceláneas) de los 

cuales el 42\ (BIMSA 1977-1978) corresponden a cuernavaca, prin

cipal área de influencia del proyecto en lo que se refiere a em

butidos y carnes fr1as. 

De una encuesta realizada a 29 de estos establecimientos en 

el área de Cuernavaca se obtuvo como resultado que 25 de ellos 

estar!an dispuestos a comprar los productos, lo cual representa 

un 89\ de la muestra, compra que dependerá de la calidad, precios 

y facilidades de venta que se les proporcionen. 

De los supermercados encuestados, Comercial Mexicana, Aurre

rá, El Sardinero, CONASUPER, IMSS, La Luna, ISSSTE y Blanco, so

lo Comercial Mexicana no estaría dispuesta a introducir una nue

va marca, para el resto, habría que hacer las gestiones necesa

rias en la ciudad de México para obtener cartas de intención. 

En el caso de la tienda del ISSSTE, existe la posibilidad de in

troducir los embutidos y carnes frías en un centro comercial que 

se abrirá al pGblico próximament~ en Cuernavaca, además de las 

tiendas de Jojutla y Cuautla. 

Los canales de distribución para los embutidos y carnes 

frías serán como se muestra en el diagrama 2. 

b) Transporte 

La estrategia de distribución consiste eri que el rastro y la 

empacadora contarán con las unidades de transporte necesarias 

para el reparto de la carne en canal, los embutidos y las carnes 

frías producidas. 

La carne en canal se transportará hasta los supermercados, 

carnicer1as u otras empresas compradoras en el Distrito Federal 

y en Cuernavaca en un camión con thermokin con capacidad de 10 

toneladas. 

Para la venta de los embutidos y carnes frías, se contará con 

dos camionetas Pick up, una con caja aislante para el reparto 
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a ios clientes cercanos, y una con thermokin para loa lugares 

mis retirados como Iguala y Taxco, Guerrero y Puente de Ixtla en 

el propio estado. 

c) Promoci6n 

La estrategia de promoción consistir& en llevar a cabo aque

llos pro9ramas o actividades relacionados con la mejor forma de 

ayudar a comercializar los embutidos y las carnes frtas en el 

punto de su venta. 

Esta estrategia tendrá como objetivo lanzar el producto al 

mercado y llamar la atención del comprador. 

Las actividades incluidas en la promoción de los productos 

serán: 

- Demostraciones físicas del producto en las tiendas de au

toservicio. 

- Folletos y posters para la presentación de los productos. 

La promoción en las tiendas de autoservicio consistirá en co

locar stands en donde se darán pequeñas muestras de los diversos 

productos al público consumidor, evaluando al mismo tiempo la 

aceptación de los mismos. 

Tanto en los supermercados como en las tiendas de ultramari

nos. salchichonería y misce~áneas se colocarán posters promocio

nales, así como volantes repartidos directamente a los clientes. 
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II. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD DE MATERIA 
~ 

1. MATERIAS PRIMAS BASICAS 

Ya que se trata de establecer una empresa integrada, se re

querirán varios tipos de materia prima para los diversos proce

sos, una para el rastro y otras para la empacadora. 

a) Rastro 

La materia prima básica de que dispondrá la planta, estará 

constituida por cerdos de las razas Yorkshire y Landrace con un 

peso promedio de 90 a 100 Kg. en pie, cerdos bien alimentados, 

libres de enfermedades contagiosas como septicemia, cólera y cis

ticercosis, libres de parásitos externos como piojos y ácaros, 

sin presentación de estados febriles y/o contusiones. 

La calidad de la carne depende de la categoría en la cual el 

animal ha sido clasificado al momento de su recepción en el ma

tadero. Después del sacrificio, se determina la calidad en tres 

clases, según las siguientes características: de primera, medias 

canales de animales ma9ros1 de segunda, medias canales de anima

les semimagros1 de tercera, medias canales de animales grasos. 

El manejo de la canal, el despiece y los cortes influyen también 

en la calidad de la carne. 

b) Empacadora 

Parte de las canales que se obtendrán en el rastro y los sub

. productos .como qrasa, vísceras, despojos;,.tripa!!.natura~es y san~ 

9re, serán destinadas coll\o mater,ia prima par.a la, elaboración de. 

embutidos y carnes frías. 

La e.laboración .de la carne en productos cárnicos tiene entre 

otros objetivos, prolongar el tiempo de conservación, obtener sa

bores diferentes, y procesar partes del animal que, en estado ~res

co son dif!ciles de comercializar. 

La carne de cerdo se utilizar& para la el•bor~ci5n d! e~b~~~ 

dos y carnes fr!as y deberS tener las siquien~es caractei!sticast 
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Color. La carne de animales jóvenes es rosada y clara y se 

utiliza para la elaboración de embutidos escaldados y cocidos 

(mortadelas, salchichas y queso de puerco)1 la carne de animales 

viejos es roja obscura y se utiliza para embutidos crudos de lar

ga conservación (chorizo y salami). 

Estado de maduración. El estado de maduración se refiere a 

la modificación provocada por la acción enzimática (posterior al 

sacrificio del animal), que proporciona a la carne las caracte

r!sticas que le confieren la sazón. La carne de animales recién 

sacrificados no tiene sabor, además, es brillante, seca y vidrio

sa. Al ser cocida es seca y correosa. 

La carne en maduración pierde brillantez, cambia de color, a 

marrón rojizo, y al ser cocida adquiere sabor, se vuelve blanda 

y suelta jugo. A mayor temperatura del local, la maduración su

cede más aceleradamente. 

Tomando en consideración este concepto, es necesario que pa

ra la preparación de embutidos escaldados y cocidos se utilice 

carne sin maduración apreciable; para la elaborac~ón de embuti

dos crudos, de corta y mediana duración, prever la utilización 

de carne de maduración media de dos a cuatro días bajo refrigera

ción; para la elaboración de productos crudos curados de larga 

duración (jamones y tocino), utilizar carne madura de uno a tres 

d!as. 

En la elaboración de embutidos y carnes frías, se requiere 

también carne de res, especias, condimentos y preservativos que 

deben tener las siguientes características. 

Carne de res. La clasificación para la carne de res por or

den de calidad decreciente es: de primera, selecta, estándar, 

comercial, utilita~ia y por Gltimo la de empacador~. 

Esta clasificiaci6n, sin embargo, tiene muy poca relaci6n 

con el valor nutritivo de las piezas, por lo que el único requi

sito ser¡, que est'n stijetos al tratamiento sanitario prescrito 

y que provengan de animales totalmente sanos. 

En términos generales, la carne se considera como una de 

principales fuentes de origen animal que contienen proteínas, vi

taminas, minerales y otros nutrientes (véase cuadro 1, capítulo 

I, p. 72). 
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Especias, condimentos y preservativos. Los agentes de cura

do permitidos sonz cloruro sódico, azGcar, nitrato sódico, nitri

to sódico, vinagre y humo de madera, las otras sustancias que se 

utilizan en la elaboración de embutidos agregan sabor (especias). 

Todos estos agentes de curado deberán tener grado alimenticio. 

Las especias son sustancias aromáticas de origen vegetal y 

se a9regan a los productos cárnicos para conferirles olores y sa

bores peculiares. Deberán estar libres de hongos y bacterias, 

contener el sabor, color y aroma característico. 

Los condimentos son sustancias que se agregan con el objeto 

de realzar el sabor de los productos elaborados, los. cuales no 

les confieren ningún valor nutritivo. 

El cloruro sódico o sal común se usa preferentemente como 

conservador y agente que contribuye al buen sabor; el azúcar, 

aparte de dar sabor, sirve también como material energético para 

las bacterias que reducen los nitratos en la solución de curado. 

Se emplea principalmente la sacarosa o bien la glucosa¡ el ni

trato sódico actúa indirectamente como fijador del color y es 

ligeramente bacteriostático, sirve también como mateiral de re• 

serva a partir del cual las bacterias pueden originar nitrito 

durante un curado largo; el nitrito sódico, sirve de fuente de 

óxido nítrico, que es el verdadero fijador del color, además de 

poseer cierto poder bacteriostático en solución ácida. Cuanto 

mayor sea la cantidad de Clostridium putrefactum en la carne, más 

cantidad de nitrito sódico será necesario para suprimirlo (no 

más de 200 partes por millón). 

La mayor parte del efecto conservador del curado se debe al 

cloruro sódico, ~on alg6n efecto bacteriostático del nitrito y 

muy poco del nitrato. Las especias, sales y az6cares, as! como 

las prote!nas de la carne se combinan para disminuir el valor de 

la actividad acuosa de la carne curada. 

Los aglutinantes son sustancias que se esponjan al incorpo• 

rar agua, con lo cual facilitan la capacidad fijadora de ésta. 

Adem&s, mejoran l~ cohesi6n de las partículas d~ los difer~ntes 

ingredientes, son sustancias como s~mola de cebada y de triqo, 

gelatina, harina de soya, f~cula y huevos, 
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2. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS DE PRODUCCION 

En el estado de Horelos se localizan dos grandes zonas pro

ductoras de· cerdos: la zona poniente y la zona oriente, las que 

estSn constituidas por mas de 18 granjas porc!colas ejidales. 

En la parte orlente se encuentran las granjas localizadas 

en los siguientes municipios: Tepalcingo, Axochiapan, Jonacate

pec, Villa de Ayala, cuautla, Zacualpan, Ocuituco y Yecapixtla1 

y en la parte poniente se localizan los municipios de: Temixco, 

Tecala, Zacatepec, Tehuixtla y Tiaquiltenango, pero la mayor pro

ducci6n se encuentra localizada principalmente en las granjas que 

están en la parte oriental que comprende los municipios de Villa 

de Ayala, Cuautla, Ocuituca, Jonacatepec•y Tepalcinga, los cua

les están más cercanos al centro de acopio (rastro) ubicado en 

el Parque Industrial Cuautla. 

La principal vía de comunicaci6n, que da acceso a las gran

jas en la parte occidental, es la carretara asfaltada que une a 

las poblaciones de Taxco e Iguala con la ciudad de Cuernavaca y 

ésta a su vez con el Parque Industrial de Cuautla. En la parte 

oriental se cuenta con dos carreteras asfaltadas, la p~imera con 

direcci8n al norte uniendo a los municipios de Atlatlahuacan-Ye

capixtla y Couituco con el Parque Industrial de Cuautla1 la otra 

carretera con direcci6n al sur, une al rastro con las granjas 

localizadas en los municipios de Jonacatepec, Tepalcingo y Axo

chiapan. Cabe mencionar que los caminos que llevan a las 9ran

j as porc!colas son en su mayor!a de terracer!a. 

Los municipios de Temixco, Tetecala, Mazatepec, Villa de 

la, Tepalcinqo, Jonacatepac, Ocuituco, Telegráfico y dé cbrreos. 

Los servicios de agua y energ!a eléctrica se prestan a todas 

las granjas, aunque en ocasiones surqen problemas con el abaste

cimiento de agua. 

3. NIVELES, TENDENCIAS Y PARAMETROS DE LA PRODUCCION 

El comportamiento hist6rico que ha tenido la producci6n de 

cerdos .analizado en 16 de las 18 granjas de interés, en un perio

do de 12 meses (de mayo de 1982 a abril de 1983), muestra una pro-
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ducci6n n~c~onal que aumenta en los meses de agosto y febrero y 

culmina en octubre (véase cuadro 24 y gr&fica p. 120), 

Porser inconstante la producción y con el objeto de conocer 

la disponibilidad de materia prima para la planta en el periodo 

de vida del proyecto se realizó la suma aritmética de la produc

ción de las granjas involucradas en el periodo estudiado, con el 

fin de obtener la cifra con que se contará en el primer año de 

vida del proyecto. 

Para asegurar el abasto de materia prima es necesario hacer 

uniforme la producción, a través de asistencia técnica que mejo

re los parámetros productivos y reproductivos de las granjas. 

En el apartado 9 de este capítulo se indica la producción 

para los años de vida útil del proyecto, utilizando a 

partir del segundo año nuevos parámetros que aumentarán la pro

ducción, y por tanto, el abastecimiento de cerdos para el rastro

empacadora. 

4 • ANALISIS TECNICO DE LA PRODUCCION 

a) Tipo de explotación y ciclo de producción 

Las explotaciones de ganado porcino que aportarán el 100\ de 

la materia prima, son en su totalidad de tipo intensivo. Estas 

granjas trabajan el ciclo completo de producción, que se inicia 

con el apareamiento de la marrana y el semental y termina cuando 

las crías alcanzan un peso vivo de 90-100 ~g. promedio por ca

beza, listos para el abasto, proceso que requiere de un lapso de 

42 a 43 semanas; sin embargo, la baja producción obtenida, es el 

resultado del mal manejo de las explotaciones, y por ello, es 

indispensable alcanzar mejores parlmetros que prop~cien el in

cremento de la producción. 

El tiempo de duración de cada fase del ciclo de producci6n 

idón~o es el siguiente: 
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F A S E DURACION 
(Semanas) 

Gestaci6n 1 6. o 
Maternidad o 

lactancia s.o 
Iniciaci6n 4.0 

Crecimiento a.o 
Desarrollo 4.3 

Finalización 4.8 

T o t a l 4 2. 1 

b) Rendimientos 

Los rendimientos que presenta un cerdo en canal es aproxi

madamente de 75 a 77\ del peso vivo; es decir, que si los anima

les que se destinarán para el proyecto, salen con un peso de 90-

100 Kg. en pie, su rendimiento en canal será de 67.5-69 Kg. y 

75-77 Kg. respec~ivamente. 

Ahora bien, si un cerdo pesa 97 Kg. en pie, su mejor rendi

miento en canal será de 74.7 Kg., que a su vez tendrá el mismo 

rendimiento en el área de proceso (véase cuadro 25). 

Una canal da un rendimiento promedio en capote de SS\, es 

decir, que la canal que pesó 74.7 Kg. tiene un rendimiento en 

capote de 41.0 Kg. 

Una canal de porcino está constituida por lo que en lengua

je del rastro se conoce como "capote" (carne y hueso) y por el 

conjunto llamado "maleta" (cabeza, cuero y grasa). 

El principal producto obtenido del sacrificio d~ cerdo es 

la carne fresca, una vez sacrificado se obtienen los siquientes 

rendimientos: 42.4\ de carne, 17.3\ grasa, 10.7\ de. cuero, 

de patas y cabeza, 12.2\ de v!sceras y esquilmos y l.l, de mer

mas. Con objeto de aprovechar todas las partes del cerdo se 

procede a.la elaboración de embutidos, los cuales pueden ser 

preparados en su totalidad de carne de cerdo o, en pa~tes pro

porcionales, mezclados con carne de otras especies. 



CUAD~O 24 
COMPORTAMIENTO DE LA PROOUCCION DEL MES DE HAYO DE 1982 

AL MES DE ABRIL DE 1983 EN 16 GRANJAS 

Mes Número de cerdos 
al mercado 

Mayo 1. 073 

Junio 1 • 24 7 

Julio t , 462 

Agosto 1,507 

Septiembre 1. 54 7 

Octubre 2,290 

Noviembre 1. 863 

Diciembre 2, 11 a 

Enero 1. 86 7 

Febrero 1,719 

Marzo 1,237 

Abril 1. 402 

T O T A L 19,332 

Promedio mensual 1 , 6 1 t 

Fuente: Banco d~ Cr~d~to Rural del Centro-sur, Sucu~sal 
Cuernavaca, Mor. 
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CUADRO 25 

RENDIMIENTO DE CARNE EN CANAL PARA PROCESO 
(Irg. l 

Pi&Zil Materia prima Subproducto 
bruta 

Cabeza s.6 

Manos y patas 1. 5 

Cuero s.s 

Papada 2. o 
Grasa 12. o 

Recortes 1. o 

Cabeza de lomo 2. s o. 8 

Lomo 9. 2 

Espaldilla 1. 1 1. 5 

Filete o. 9 

Jamón 12. 8 1. 2 

Pernil (chamorro) o. 8 0.6 

Tocino (barriga) a. J 1. 5 

T O T A L 62. 1 12. 6 

Fuente: Industrial de Abasto (IDA), 1982. 
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5. ANALISIS COMERCIAL DE LA PROOUCCION 

Actualmente, el camino que sigue la producci6n porcina para 

la comerclalizaci6n es muy sencillo, puesto que casi la totali~ 

dad de los cerdos cebados se venden a intermediarios o introduc-

_ tores directamente a pie de la granja~ el resto se comercializa 

como lechones destetados. Los compradores (introductores) diri

gen estos cerdos cebados al rastro,en donde s6lo se les maquila, 

para después distribuirlos a obradores y/o carnicerías, para que 

por medio de estos Últimos, llegue al consumidor. 

La intermediaci6n que aquí se menciona, para hacer llegar 

la carne del productor al consumidor, encarece el producto final, 

dando las mayores ganancias precisamente a los introductores y 

no a los productores. Por ello, si se continúa integrando la 

producción, desde el productor de cerdos hasta la empacadora, se 

eliminarán algunos intermediarios y las utilidades serán reteni

das por el productor. 

Los canales de comercialización para la carne de cerdo en 

canal que se proponen para el proyecto son como se presentó en 

el diagrama l lvéase capítulo I, p.116). 

Es importante aclarar que el sistema de comercializaci6n 

del cerdo en pie, es obsoleto en términos generales en México ya 

que se transporta a los animales a grandes distancias desde los 

centros de producción a los rastros y a los centros de consumo, 

ocasionando una pérdida por muerte, de aproximadamente 2.5\ de 

los cerdos enviados al mercado, as! como una pérdida de peso 

corporal del 3 al 8\. 
''.~ 

se considera que por la cercanía de la planta con respecto,~· 

a las qranjas, no se presentará el problema de pérdidas por muer.;g 

te, esperando tan sólo tener pérdidas mínimas de peso corporal. 

;:Í,-

6. ANALISIS FINANCIERO DE LA PROOUCCION 

Uno de los aspectos primordiales en el estudio de la materlii 
:,_::~

prima se refiere a los costos de producción, ya que permite, por;~ 

un lado, contar con los elementos necesarios para que en una eta..,:! 

pa posterior de la formulaci6n del proyecto se pueda evaluar la l 
.·:·.'f 
;,:·:?:; 
·. ·~-: 
·-.-~'.;~:~ 

'· ·,,,,_:~ 

:. ':.· 
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conveniencia de transformar esta materia prima, o si por el con

trario, resulta más rentable venderla como tal. En segundo lu

gar, permite determinar un rubro del costo de producción de los 

productos que se propone elaborar, es decir, carne de cerdo en 

canal y embutidos y carnes frías. 

El procedimiento para calcular el costo de producción por 

kilogramo de carne de cero en pie se desglosa a continuación. 

Se consideran los costos por alimentación, principalmente, 

para un ciclo completo de producción, que va desde la gestación 

de la hembra y alimentación del verraco, hasta obtener el cerdo 

listo para el sacrificio. 

En primer lugar, se calcula la depreciación del semental y 

de la hembra para obtener el monto de la recuperación de la in

versión, que requiere el producir un lechón (v~ase anexo II, pun

to I). 

En segundo lugar, se calculó el costo de alicentar un cerdo 

desde que es concebido {costo del alimento del semental en su 

vida útil y el de la hembra en gestación y lactancia), pasando 

por sus diferentes etapas de engorda, hasta la finalización, que 

es cuando el cerdo está listo para el abasto (véase anexo II, 

punto II). 

Posteriormente, se calculó la depreciación de las instala

ciones y del equipo de oficina, dividiendo su valor entre la vi

da útil correspondiente. Resultado que, dividido entre la pobla

ción total de animales promedio por granja, reporta el monto co

rrespondiente a la depreciación de estos conceptos por animal 

{v,ase anexo II, punto IIIl~ 

El costo de la mano de obra, también por animal, se estimó 

considerando ~l costo total de la mano de obra directa e indirec

ta mQltiplicado por el tiempo que tarda un cerdo desde que es 

concebido hasta su engorda final para mercado <véase anexo II, pun

to IV). 

Los costos de los insumos auxiliares, energía eléctrica y agua, 

igualmente se calcularon por animal en 10 meses (4 de gestación y 

6 de engorda), que es el ciclo que abarca desde que se concibe has

ta su finalización Cv&ase anexo II, punto V). 

En el cuadro 25 se resume el costo de producci6n por kilo-
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CUADRO 26 
COSTO DE PRODUCCION POR KILOGRAMO DE CARNE 

DE CERDO EN PIE 

e o n c e p t o 

1. Depreciación de la 
hembra por lech6n 

2. Depreciaci6n del semental 
por lechón 

3. Costo por alimentación 

4. Depreciación de instala
ciones/animal 

5. Depreciación de equipo 
de oficina/animal 

6. Costo mano de obra/animal 

7. Costo insumos auxiliare&"animal 

T O T A L 

$ 7,163.67 + 97 Kg./cerdo 

Costo por kilogramo producido 

Costo ($) 

183.30 

8.83 

5,416.05 

508.47 

5.42 

738.90 

302.70 

$ 7,163.67 

73.85 

73.85 

Nota. - El cálculo fue elaborado. a noviembre de 1983. 
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9ramo de carne de cerdo en pie, tomando un peso promedio por 

animal de.97 kilogramos. 

El precio de mercado de la carne de cerdo en pie en el mo

mento del cálculo (noviembre de 1983) fue de 110 pesos el kilo-

9ramo, restándole el costo de producción resultante, $73.85, se 

obtiene una utilidad de $36.15 por kilogramo producido. 

7, PERIODOS DE DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION 

Dada la caracter!stica del producto, en lo que se refiere 

a perecibilidad, es necesario trazar rutas que permitan optimi

zar la recolección de los cerdos en cada una de las granjas, y 

satisfacer adecuadamente las necesidades de abasto de materia 

prima al rastro-empacadora. 

Las rutas fueron trazadas de acuerdo a los requerimientos 

diarios de la planta, por un lado, y por la disponibilidad de 

cerdos en cada una de las granjas, por el otro, tomando en cuen

ta la distancia que existe entre ellas y el rastro-empacadora 

(véase cuadro 27) . 

Estas rutas-calendario indican el acopio de cerdos un día 

antes de la matanza, ya que se recomienda que los animales repo

sen 24 horas. 

En el mapa 1, se muestran las rutas que se seguirán en el 

primer año de operación. 

8. PRODUCCION DISPONIBLE PAR~ EL PROYECTO 

La disponibilidad de materia prima con que contará la plan-

ta para su operación en el año de inicio, será la cantidad pro-

<lucida en las qranjas actualmente, que es de 19,332 cerdos al 

añQ ( 67 por día) con 2,400 vientres (véase cuadro 28) población 

que para el año 2 aumentará, mediante cambios en los 

parámetros siguientes: 1.7 partos por hembra y 7.5 lechones al 

destete, que en resumen producirán 29,070 cerdos en el año (100/ 

día) • 

En el último periodo (año 3 al 10), la disponibilidad ascen

dente a 45~797 animales por año (159/d!a), como respuesta a un 

aumento en la población de vientres de 20\. que equivale a 613 

hembras más que entrarían a la producción, dando un total de 
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CUADRO 27 
RUTAS DE RECOLECCION DE MATERIA PRIMA 

Granja 

Nopalera 

Amecameca 

Mi chapa 

cuatitla 

Cuentepec 

Chisco 

Vergel 

Huitchila 

Ixtlilco el Grande 

Quebrantadero 

Te nango 

Tlacotepec 

Tetela del Volcán 

Jumiltepec 

Xochitlán 

Jonacatepec 

Huesca 

G. TePeP& 

Promedio de 
cerdos/granja 

32 

26 

23 

22 

22 

19 

24 

21 

21 

20 

26 

22 

20 

- 20 

21 

23 

22 

22 

o!a de la 
semana 

Domingo 

Lunes 

Hartes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Recorrido 
(Km.) 

160 

270 

208 

104 

73 

.64 
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CUADRO 28 
PRODUCCION DE CERDOS POR GRANJA EN EL PERIODO 

1982 - 1983 

Granja 

Nopa1era 

Gabriel Tepepa 

Xochitlán 

Jumi1tepec 

Tetela del Volcán 

Cuisco 

Vergel 

cuentepec 

Huitchila 

Tenengo 

Quebrantadero 

Ixtlilco El Grande 

Tlaco tepe e 

Michapa 

Huasca 

cuautlita 

Jonacatepec 

Ame e ame ca 

TO TA L 

No. de 
vientres 

201 

125 

125 

130 

132 

128 

144 

123 

128 

160 

1 21 

123 

122 

129 

124 

125 

11 5 

145 

2,400 

No. de cerdos 
al mercado 
Año 

1 , 524 

1,044 

996 

948 

972 

900 

1 , 1 76 

1, 032 

1,020 

1, 224 

936 

1, 008 

1, 044 

1,080 

1,032 

1,056 

1, 080 

1,260 

19,332 

Mes 

127 

87 

83 

79 

81 

75 

98 

86 

85 

102 

78 

84 

87 

90 

86 

88 

90 

105 

1 , 611 

No. de 
Socios 

18 

19 

10 

6 

1 5 

1 7 

1 7 

1 7 

1 9 

21 

22 

2T 

21 

1 7 

17 

21 

21 

25 

324 

Fuente~ Banco Naciorial ~e Cr~dito Rural del Centro~Sur, Sucur
sal Cuernavada, Mor. 
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3,013 cer~as que se manejarán con los parámetros de 2 partos y 8 

lechones al destete por hembra. 

Los c&lculoa correspondientes son: 

Año 2: 2,400 vientres x 1.7 partos • 4,080 partos 

4,080 x 7.5 lech. dest. • 30,600 lech. dest. 

30,600 - S\ mortandad• 29,070 cerdos al mercado. 

29,070 + 288 d!as laborables • 100/d!a. 

Año 3 al 10: 3,013 vientres x 2 partos • 6,026 partos. 

6,026 x 8 lech. dest. • 48,200 lech. dest. 

48,208 - 5\ mortandad • 45,797 cerdos al mercado. 

45,797 ~ 288 d!as • 159/dia. 

Las capacidades utilizadas de la planta, se mencionan en el 

capítulo III. 

9. ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

Como alternativa de fuentes de abastecimiento de materia 

prima, se pueden incluir a aquellas granjas que no participaron 

en el proyecto (Tetlama, Xoxocotla, y Pueblo Viejo) y que tienen 

una producción conjunta aproximada de 4,963 cerdos al año. 

Es importante tener en cuenta que en el año de 1980 la pro

ducción estatal (SAM 1981) fue de 157,491 cerdos y se espera que 

para años posteriores vaya en aumento, lo que daría otra opci6n 

de abastecimiento de materia prima, proveniente de granjas eji

dales y particulares del mismo estado. 

Es bueno señalar que 

lector de materia prima. 

la planta contará con un camión reco

El cerdo se comprar!a al precio que 

estuviese en el mercado o a un precio mayor. 
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III. LOCALIZACION Y TAHARO 

1. MACROLOCALIZACION 

a) Aspectos geogr!ficoa 

A nivel macro, la planta.estar! ubicada en el estado de Mo

relos, en la re9i6n PIDER Sur, que comprende los municipios de 

Puente de Ixtla, Tlalquiltenango, Tlaltizapán, Jojutla, Zacatepec 

y Villa de Ayala (véase mapa 2). 

Los límites políticos del estado de Morelos son: al norte, 

el Distrito Federalr al NE y NO, el estado de México1 al este y 

SE, el estado de Pueblar y al so, el estado de Guerrero. 

La re9i6n PIDER limita al norte con los municipios de Xo

chitepec, Emiliano Zapata, Yautepec y Cuautlar al sur, con el 

estado de Guerrero¡ al oriente, con los municipios de Yecapixtla, 

Jantetelco, Jonacatepec y Tepalcin901 y al poniente, con Miaca

tlán, Mazatepec y Amacuzac. 

La extensión territorial de la zona PIDER sur es de 1539 

Km 2 representando el 31.16\ del total de la superficie del esta

do de Morelos. 

La temperatura oscila entre 15 y 25ºC, alcanzando en oca

siones los 44•c. Prevalece el clima subtropical húmedo caluroso. 

b) Aspectos demogr&ficos 

De la población total del estado de Morelos en 1960, 932,370 

habitantes, la región PIDER contabilizaba 220,332, equivalente al 

23.6\. La población rural representaba el 50\ (110,261 habitan

tes) del total de la región. 

La distribución de la PEA regiona1 por rama de actividad es 

la siguiente: agropecuaria 22,466 (44.72,), industrial 9,936 

(19.78\), com~rcio 14,109 (28.08\) 1 servicios 3,371 (7.42\), to

talizando 50,241 personas. 

La población econ6micamente inactiva de la región comprende 

el 77.2\ de la población total. 

En el aspecto educativo, la región contaba en el año de 

1978 con los siguientes planteles: preescolar 32, pri$aria 116, 

secundaria 19, preparatoria 3, escuela agropecuaria 5, escuela 
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técnica industrial 3, tecnológico regional 11 -totalizando 179. 

En 1980, sólo un 22.8\ del total de habitantes (220,332) de 

la región ten!a alguna actividad relacionada con la industria, 

el comercio, los servicios o el sector agropecuario, ocupando 

éste Último el prim~r lugar. De la población económicamente in

activa (77.2\), podría disponerse del personal no calificado que 

requiere la empresa, en tanto que para el personal calificado, 

se podría disponer de aquellas personas que tienen estudios a 

nivel de la escuela técnica agropecuaria, industrial o del tec

nológico regional, escuelas que no se encuentran en la región 

PIDER. 

c) Infraestructura y servicios 

Vías de comunicación. La región PIDER Sur se comunica con 

el resto del estado a través de .las carreteras que a continua

ción se mencionan: carretera de cuota M~xico-Cuernavaca-Iguala; 

carretera federal No. 95 México-Cuernavaca-Taxcoi carreteras es

tatales y de terracería. 

Estas vías comunican a la región con otros municipios donde 

están localizadas las granjas porcinas y los centros de consumo. 

Electricidad. Los municipios que integran la región sur 

cuentan en su totalidad con energía eléctrica. En 1977 el núme

ro de habitantes benefi~iados fue de 147,917. 

suministro de agua. En 1980, se estimó que el 72.41\ de 

la población ae la región PIDER Sur contaba con este servicior 

siendo 159,555 habitantes los beneficiados. 

d) Aspectos institucionales 

El Parque Industrial cuautla, es un proyecto ~e la inicia

tiva privada con la total anuencia, coordinación y supervisión 

del gobierno del estado, con el fin de establecer industrias que 

contribuyan al desarrollo econ6mico de la región. Las empresas 

que se establezcan en este lugar, considerada como zona 2, área 

de prioridades estatales, podrán gozar de los estímulos fiscales 

que se señalan en los decretos presidenciales publicados el 2 de 

febrero, 6 y 9 de marzo de 1979. 
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2. MtCROLOCALIZACION 

La microlocalización del presente proyecto ser! en el Par

que Industrial Cuautla, localizado en el municipio de Villa de 

Ayala, estado de Morelos, situado a 5 Km. al sur de la ciudad de 

Cuautla, a 49 Km. de Cucrnavaca y a 134 Km. del Distrito Federal. 
2 La superficie de este municipio es de 303.6 Km • Tiene una 

altitud de 1291 metros sobre el nivel del mar, por lo que preva

lece un clima subtropical. Limita al norte con el municipio de 

Cuautlar al sur, con los municipios de Tepalcingo y Tlalquilte-· 

nango¡ al oeste, con el municipio de Tlaltizapán y al este, con 

los municipios de Jantetelco y Jonacatepec. 

a) Características del predio 

Ubicación. Como se mencionó anteriormente, el rastro y la 

empacadora de embutidos y carnes frías se ubicará en el Parque 

Industrial Cuautla, situado en la zona oriente del municipio de 

Villa Ayala, a B Km. de la carretera México-Izúcar de Matamoros, 

a la altura del kilómetro 110.5. 

El terreno se ubicará dentro del área industrial en la man

zana XII, lote 12 (véase el croquis siguiente). 

Por estar localizado en una zona PIDER, el predio presenta 

varias condiciones favorables entre las que se pueden señalar: 

el costo de la obra civil se considera fondo perdido y todos los. 

servicios e infraestructura necesarios para cualquier tipo de 

empresa que se quiera establecer se hallan instalados. Adicio

nalmente, tiene la ventaja de estar cerca del principal 

de consumo que es el Distrito Federal¡ y si se considera 

Parque Industrial está localizado en la zona 2 (área de 

dades estatales), entonces la misma ubicación ofrece la 

lidad de gozar de todos los estímulos fiscales señalados en los 

decretos presidenciales mencionados. 

Tipo de propiedad. El predio No. 265 donde se ubicará el 

rastro-empaaadora fue adquirido por los productores porc!colas 

ejidatarios, al Grupo Inmobiliario Auris. S.A. da c.v. bajo la 

personalidad jurtdica de Asociación Rural de Interés 

cambiada con posterioridad a Sociedad Cooperativa de Consumo. 



MICRÓLOCALIZACION 

PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA 
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b) Infraestructura 

Superficie, forma y dimensiones. Se dispondrá de un terre

no con una superficie de 3,191.72 metros cuadrados. Es rectan

gular y tiene proporciones irregulares (véase el siguiente cro

quis de terreno). 

Disponibilidad de agua. En este aspecto no existe problema 

alguno, considerando que este Parque contará con la suficiente ., 
agua para abastecer no sólo al proyecto sino al resto de empre-

sas que se ubiquen all!. 

Disponibilidad de energía eléctrica. El área del proyecto 

contará con la suficiente energ!a eléctrica para satisfacer sus 

necesidades, ya que este Parque se alimentará de la l!nea de 85 

Kw proveniente de la subestación localizada en la ciudad de Cuau

tla, que se dirige a la subestación de Tepalcingo. 

Otros servicios e instalaciones. Entre otros servicios e 

instalaciones con que contará el Parque, se encuentran los si

guientes: drenaje, pavimentación, teléfono, áreas verdes, área 

comercial, club de industriales, servicio de vigilancia, servi

cio de bomberos, servicio de telégrafos, servicio de correos, 

servicio bancario. 

3. TAMAGO Y SUS FACTORES CONDICIONANTES 

El criterio normativo para determinar el tamaño tanto del 

rastro com~ de la empacadora fue, por un lado, derivado del estu~ 

dio de mercado y de la disponibilidad de materia prima y, por el 

otro, por la capacidad de la maquinarla y equipo disponible en 

el mercado. 

El factor disponibilidad de materia prima fue la limitante 

pri~cipal para dterminar el tajaño del rastro puesto que, como 

se muestra en el cap!tulo II, la cantidad de cerdos producidos 

en el último año fue de 67 por d!a, esperando producir para el 

~egundo y tercer años 100 y 159 cerdos por d!a respectivamen~e. 

Esta producción será el resultado de 18 granjas que integran la 

Soceidad Cooperativa de Consumo. 

Para delimitar el tamaño de la empacadora la demanda del 

mercado tuvo el papel decisivo, ya que con base en las 

i-. '•.,J 
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realizadas en las principales ciudades de Morelos, se encontró 

que para 1984 habr!a una demanda de 4147 ton. de embutidos y 

carnes frías. Por otro lado, y dadas las características del 

mercado oligop6lico al que se enfrentarán los productos aludidos, 

se prev6 introducir la nueva .marca de manera cautelosa y paulati

na, conforme a su grado de aceptación, abarcando tan sólo de un 

7 a un 10\ del total demandado. 

Por ello, la cantidad de los productos de la empacadora pa

ra los años l, 2 y 3 al 10 serán de 375,655 Kg., 554,325 Kg., y 

751,294 Kg. respectivamente. 

El tamaño del equipo propuesto está disponible en el merca

do, con capacidad superior al requerimiento de la empresa, lo 

que permite futuras ampliaciones de producción¡ significando es

to, que la capacidad nominal del rastro es de 250 cerdos en un 

turno de 8 horas y de SO canales para la empacadora, y que el 

maximo de aprovechamiento al que llegará el equipo de rastro del 

año 3 al 10 será de 159 cerdos, que equivale al 63.6\ y 34 cer

dos para el equipo de la empacadora que es igual a 68\ de capa

cidad utilizada. 

Por último, otro factor importante en la correcta elección 

del tamaño lo constituye la disponibilidad de los recursos fi

nancieros, dado que el presente proyecto se canaliza en princi

pio a través del Programa de Inyersiones para el Desarrollo Ru

ral (PIDER), esto ha motivado que los rubros económicos, que en 

materia de infraestructura labra civil) se requieran, se contem

plen dentro del marco de apoyo econ6mico que el referido progr~~i 

ma destina para el fomento de proyectos de tipo productivo, como l 
es el caso de este proyecto que se propone~ 

4. PROGRAMA DE PRODUCCION 

De acuerdo con el desarrollo de la producción de cerdos pr~t;~ 
vista, se propone un programa de sacrificio por d!a y por año pa~~1 

ra los diez· primeros años tomando como par&metro l.os 288 d!as la~'fi 

borables, seis días por semana con turnos de 8 horas por d!a. ·.~ 

En el punto 8, capítulo II, se indican los índices de pro-
.< >,-.~. 

ductividad que se alcanzar&n en las tras etapas del proyecto 
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l, año 2 y año 3 al 10. En la primera etapa (año. l) se sacri

ficar&n 67 cerdos diarios, destinándose 50 para carne en canal, 

que equivalen a 1'075,680 Kg. por año y 17 cerdos para proce

sarlos, qu~·corresponden a 365,731 Kg. de productos terainados 

al año1 para la segunda etapa taño 2) ser&n 100 cerdos diarios, 

destin&ndose 75 para carne en canal que equivale a 1 1 613,520 Kg. 

año y 25 para proceso, que equivale a 537,840 Kg. de productos 

terminados al año1 y para la Gltima etapa (del año 3 al año 10) 

159 cerdos diarios, 125 para carne en c~nal, que significan 

2'689,200 Kg./año y 34 para procesarlos, cuyo equivalente es 

731,462 Kg. de productos terminados al año {véanse cuadros 297 

30 y 33, en el aneito llI). 

Con base en estos datos, se calculó la capacidad del frigo

rífico en 180 canales, lo que indica que la capacidad utilizada 

del mismo será de 37\, 55.5\ y 88\ para los tres periodos res

pectivamente. 

La cantidad de cerdosque capta el proyecto en cada año repre

senta~ a nivel de producción estatal, el 14.9\ para el primer año, 

21.9' para el segundo y 34.2\ para el tercero. 

'•;;_ .. -.. '·. 



CUADRO 29 
PROGRAMA DE PRODUCCION POR DIA Y POR ARO 

e o N e E p T o 1 2 3 Al 10 
DIA ARO DIA ARO DIA ARO 

Cerdos sacrificados 67 19,296 1 00 28,800 1 59 45,792 

Cerdos procesados 1 7 4, 896 25 7,200 34 9,:792 

Capacidad del rastro utilizada 26.8\ 40\ 63.6\ 

Capacidad de la empacadora utilizada 34\ SO\ 68\ 

Capacidad del frigorífico utilizada 37' 55.S\ ªª' 
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IV. INGENIERIA DEL PROYEJ=!,2. 

1. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

El produc~o principal que se obtendrá será la carne fresca 

en canal, que es la parte comestible, sana y limpia de los mús

culos de los cerdos# la cual, para su consnmo, ha pasado previa

mente por la inspección sanitaria y no ha sufrido ninguna modi

ficación esencial en sus características organolépticas. 

En el área de proceso, se elaborarán los siguientes produc

tos: jamón de primera y segunda, fiambre, chuleta ahu~ada, toci

no, salchicha, queso de puerco, chorizo y manteca~ 

Para obtener estos productos se parte de procedimientos 

técnicos ya establecidos1 es decir, el animal sacrificado libre 

de piel, cabeza, vísceras, patas y manos se somete a refrigera

ción para que posteriormente después del seccionado en piezas y 

del tratado necesario de cada una de las partes del animal se 

continúe con el proceso correspondiente. 

Del sacrificio del cerdo, además del producto principal, se 

obtendrán varios subproductos con diferentes propiedades y usos, 

entre los que destacan: piel, vísceras, manitas, hueso y sangre; 

vendidos directamente en fresco. 

a) Descripción 

La resultan~e del proceso de sacrificio del cerdo es la ob

tención de carne fresca en canal como producto principal, cons

tituida por el cuerpo del animal desprovisto de vísceras, pezu

ñas, cerdas y sangre. 

Para el manejo y presentación de la carne en el mercado, la 

canal es cortada por la región ventral y vertebral para obtener 

medias canales1 las cuales, una vez pesadas por el Departamento 

de Inspección Sanitaria y aplicados los reqistros y sellos ofi

ciales, se convierten en aptas para la distribución y el consu-

mo. 

Un conjunto de diversos factores determinan la calidad de 

la canal, entre los que se pueden citar: la conformación del 

cuerpo del animal, que incide en la mayor o menor cantidad de 
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carne; y algunas caracter!sticas tales como: la consistencia, el 
;_:_': 

olor y el·sabor. En vista de que en México no existen normas ni ~~ 

especificaciones que permitan clasificar la carne en canal usual- ::.:t 
mente ésta se distingue en magra y grasa. J4 

·;!~ 
Los embutidos y carnes frías que se procesarán serin elabora~~~ 

~<7~ 
¿·.Y. 

·~~~ 
,,~·~ 

tervendrán otros ingredientes como: fécula, adicionados de soya, 

dos principalmente de carne deshuesada de porcino y bovino. In-

especias e ingredientes para su preservación. ·;i 
En materia de embutidos y carnes frias la variedad de produc-~ 

''!.J. 

tos es extensa, pero en este proyecto s6lo se producirán los an- :~ 

teriormente señalados; siendo éstos resultado de diferentes com-
. ~-:t 

binaciones dentro del mismo proceso, con base en su mayor conte-

nido de las diferentes partes de la carne de puerco, de res, fé

cula, grasa, especias y demás ingredientes1 diferentes grados de 

molienda y tratamientos sencillos preoperativos o adicionales 

del proceso,que consistirán en el curado y ahumado de la carne. 

Finalmente, su empaque estará ajustado a las reglamentaciones 

vigentes y a su conservaci6n, como en el caso de los que requie

ren refrigeración: jamones, fiambre, salchichas, tocino, entre

cot y queso de puerco. 

b) Características industriales 

La producción de la planta superará notablemente los procesos 

industriales empleados po~ la mayor parte de los oferentes; por 

lo que esta empresa asegura productos con calidad suficiente para~ 

competir en el mercado, estando de acuerdo con las noraas y regla~ 
•'··,_«f. 

mantos vigentes marcados por la Secretaría de Salubridad y Asist~¡: 
.. ;y~.~~ 

cia, tanto en la obtención de canales de cerdo, como en su uso comJ)l.? 
. ~ :-:;~t 

nado con la de res como materia prima en el proceso respectivo. ·~ 
.,.,. 

Para lograr la adecuada operación de la planta, se contari co~ 

instalaciones apropiadas para el sacrificio de 3,816 cerdos por .~ 
. i~; 

mes a partir del tercer año, que representa un aprovechamiento re•~ 

del 63.6\ y 68~ de eficiencia en las instalaciones tanto del ras~} 

tro como de la empacadora respectivamente <véase cuadro29). Las 

condiciones necesarias para el rastro y para la empacadora han st...;.'. 
do diseñados de tal forma que a~eguren un estricto control sanitariq 

y cumplan con las especificaciones de calidad y segur1dad necesa-0 
·">' 
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rias, evitando la contaminación y riesqos tanto en los productos 

como en los operarios. 

c) Normat de calidad 

Las normas de calidad requeridas para la carne fresca y los 

productos procesados se basan en los lineamientos que marca la 

Dirección General de Control Sanitario de Alimentos de la Secre

taría de Salubridad y Asistencia. 

Para lograr obtener embutidos y carnes frías de buena cali

dad, el empacador deberá observar las siguientes reglas: 

mantener perfectamente limpio todo el equipo de cortar y desta

zar 1 enfriar la carne ·rápidamente no permitiendo que se calien

te; eliminar el goteo de condensado del techo del cuarto de en

friamiento; mantener escrupulosamente limpios los cuartos fríos: 

limpiar y esterilizar todos los recipientes inmediatamente des

pués de usarlos, empleando un detergente eficiente y un bacteri

cida apropiado; ahumar y cocinar de ~cuerdo con las temperaturas 

apropiadas, puesto que el control de la temperatura es de vital 

i~portancia y debe vigilarse rigurosamente; mantener constante 

la temperatura de los cuartos fríos y el almacén; evitar un re

mojo excesivo de las tripas, para preservarlas libres de bacte

rias, ya que éstas pueden provocar un agriamiento de las mismas; 

eliminar materias primas de escasa calidad e higiene, ya que 

producen moho en el interior de los embutidos1 evitar que en la 

superficie exterior de los embutidos se forme moho, manteniendo 

las tripas secas después de cocidas y durante el periodo de re

frigeración, y conservando las condiciones sanitarias de las cá

maras frías1 mantener las cámaras refrigeradoras en el más bajo 

nivel de humedad posible o completamente secas; colocar las car

nes correctamente en los recipientes para la curación, ni muy 

apretadas ni muy sueltas1 no dejar calentar la carne en la cor

tadora silenciosa, para lo cual se deberán utilizar trozos de 

carne refrigerada y aqragrar hielo picado, raspado o en escamas 

para mentener la temperatura baja dJra.nte la operación del pica

do; mantener las cuchillas perfectamente limpias y afiladas pa

ra evitar que la carne se caliente durante el proceso de molido1 
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manteqer qn ref irgeraci6n las carnes molidas hasta que el depar

tamento de embutidos se encuentre listo para procesarlas. 

2. EVALUACION TECNICA DE LA MATERIA PRIMA 

Calidad requerida 

Se ha mencionado anteriormente que el objetivo principal 

del presente proyecto es obtener carne de cerdo en canal así co

mo elaborar carnes frías y embutidos, para lo cual es fundamen

tal contar con cerdos sanos, consecuentemente carne de cerdo de 

buena calidad, ademas de carne de res, especias, condimentos e 

ingredientes que deberán reunir las siguientes características. 

Carne de cerdo. Esta debe proceder de cerdos libres d~ en-

fermedades contagiosas tales como: septicemia, cólera y cisti

cercosis, libres de parásitos externos como piojos o ácaros; no 

debe presentar estados febriles ni contusiones; todo esto se lo

gra mediante el buen control sanitario en pie al seleccionar 

los animales que no pueden pasar a la matanza. Se recomienda 

utilizar cerdos de 6 a 8 meses de edad, con un peso promedio de 

80-100 Kg. Todos estos factores dan por resultado que se ob

tenga carne con una mínima variaci6n en cuanto a rendimiento, 

blandura, sabor y calidad en general. 

La clasificación de la carne de cerdo se basa en factores 

como el contorno de la carne, cantidad y grado de distribución 

de grasa, texturas, firmerza y color¡ generalmente, las mejores 

piezas tienen la grasa bien distribuida entre la carne magra. 

La inspección sanitaria de la carne permite asegurar la au

sencia de enfermedades contagiosas, con el objeto de proteger 

la salud y garantizar el suministro de carne limpia y sana, sin 

alteraci6n. Otra manera que permite asegurar carne de buena ca

lidad es mantener en reposo al animal durante 24 horas en el co

rral de ayuno, antes de sacrificarlos, ya que los animales vi

vos al ser transportados tienen en los tejidos musculares un ma

yor contenido de ácido láctico, que provoca una elevación de la 

actividad de los lactobacilos en la carne obtenida y que reduce 

el poder de conservación de la misma. 
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carne de res. Las clasificaciones para la carne de res 

por orden de calidad decreciente son1 de primera, selecta, es

tándar, co~ercial, utilitaria y de empacadora. 

Esta clasificación no tiene relación con el valor nutriti

vo de las piezas, éste de por s! se garantiza al igual que el 

de la carne de cerdo, en vista de que proviene de animales to-

talmente sanos y sujetos al tratamiento sanitario. En términos 

generales estas carnes se consideran como una de las principa

les fuentes de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrien

tes (véase cuadro 1, capítulo I, p. 72). 

Sustancias curantes. Son sustancias que causan alteracio

nes positivas en la carne, como el mejoramiento del poder de 

conservación, aroma, color, sabor y consistencia; además sirven 

para obtener un mayor rendimiento en peso, porque tienen una 

capacidad fijadora de agua. 

Entre los más usados están los siguientes: sal común, cuyo 

objetivo es prolongar el poder de conservación, mejorar el sa

bor de la carne, mejorar la coloración, aumentar el poder de fi

jación de agua, favorecer la penetración de otras sustancias cu

rantes, y favorecer la emulsión de los ingredientes1 nitratos y 

nitritos, que favorecen el enrojecimiento y la conservación al 

desarrollar un efecto bactericida, que se logra mediante la 

agregación de 2.5 partes de nitrato a cada 100 partes de sal co

mún, cantidades que elevadas producen en la carne un sabor amar

go; el nitrito es un producto altamente tóxico en la prepara

ción de productos cárnicos por lo que se recom~enda usarlo en 

porcentajes muy pequeños1 fosfatos, la adición de éstos en los 

productos c&rnicos disminuye las pérdidas d• proteírias durante 

la cocción, redu~en el encogimiento, permiten un aumento de pe

so en= los jamones cocidos y hace que las rebanadas sean lisas y 

regulares. 

Aglutinantes y ablandadores. Los aglutinantes son sustan

cias que se esponjan ~1 incorporar agua, con lo cual facilitan 

la capacidad fijadora del agua y mejoran la cohe~i6n de las par

tículas de los diferentes ingredientesr los ablandadQres, gene

ralmente~ son enzimas que inducen una maduración r¡pida y aumen-
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tan la suavidad y el sabor de la carne, lo que permite una uti

lizaci6n ~ás rápida después del sacrificio. 

Otras sustancias curantes. Las que más se utilizan en la alabo;,.; 

ración de productos cárnicos son las siquientesz azGcar, facilita} 

la penetración de la sal, pero favorece la descomposición de la s~ 

muerar glutamato monosódico, mejora el sabor t!pico de la carne1 

colorantes, confieren al producto la tonalidad deseada. 

Hiervas y especias~ Las sustancias aromáticas son de origen 

vegetal, se agregan a los productos cárnicos para darles olores y 

sabores peculiares, pero si no son usados con los requerimientos 

adecuados le hacen perder sus propiedades organolépticas. 

3. REQUERHIHIENTOS DE MATERIA PRIMA 

a) Materia prima para el rastro 

Los productos porcícolas que integran la sociedad cooperativa 

cuentan con un total de 18 granjas en operación, con un promedio 

de producción mensual de 1,611 cerdos listos al mercado. La dis..; 

ponibilidad de cerdos para sacrificio en el rastro difiere para 

los tres primeros años de operación, después de los cuales se es-

tabilizará. La disponibilidad será de 67 cerdos para el primer 

año, 100 para el segundo año y 159 a partir del tercer año de 

operación. De estos animales sacrificados, sólo se destinarán al 

mercad-0 como carne en canal 50, 75 y 125 cerdos respectivamente 

para los mismos años. 

b) Materia prima para el área de proceso 
•·'-,. 

Los mismos coop~rativistas abastecerán a la empacadora con la .. p. 
carne obtenida del rastro, de la siguiente manera: de los 67 cer~~¡ 

·:J. 

dos que se sacrificarán para el ler. año, sólo se destinarin 17 J 
:'J~~: 

a la empacadora, para el 2o. año, de los cerdos para sacrificioj 
. . " ;:·:~;{\ 

destinarán 25 a la empacadora y, por último, para el Jer. año, d':l 
159 cerdos diarios que el rastro sacrificará sólo 34 serán desti~'', 

dos para la empacadora, mantenil!ndose de este periodo en adelant .. 1 
-"·k~~I· 

una requisición constante. · 



155 

Respecto a·la carne de res que se utiliza~¡ como comple

mento en la elaboraci6n de salchichas, se cuenta en la ciudad 

de Cuernavaca oon un sacrificio de ganado vacuno suficiente pa

ra los requerimientos del proyecto. 

4. DESCRIPCION DEL PROCESO ELEGIDO 

a) Etapa 1. Rastro 

El proceso de producción que a continuación se describe, 

es ampliamente conocido en la industria de la carne y es el re

sultado de una larga evolución tecnológica, aunque en su esen

cia se presentan sensibles diferencias, sus etapas fundamentales 

se realizan en forma continua y son las siguientes: recepción 

de cerdos en coDrales de reposo, recepción en planta y matanza, 

escaldado, depilado, repaso final, deguelle complementario, evis

cerado, división de la canal, baño final, refrigeracion, pesado 

y registro, procesado de subproductos. 

A continuación se detallan las actividades que regirán la 

operación del rastro: (véase diagrama 3, en el anexo III). 

Recepción de cerdos en corrales de reposo. Descarga. An

tes de la matanza, los cerdos se concentran en corrales de re

poso por un periodo mínimo de 24 horas con obj~to de disminuir 

su excitación nerviosa y complementar su digestión; allí se 

les hace el reconocimiento sanitario ante-mortem. Se prevé una 

rampa de descarga para los camiones de transporte con una altu

ra de 1.10 m. sobre nivel de piso terminado en maniobras1 dicha 

rampa será construída con concreto armado con mallalac y con es

pesor de 0.10 metros. La rampa de descarga deberá tener una 

pendiente suave, pero lo suficiente para mantener la limpieza de 

materias fecales, tierra y otro tipo de desechos que sean pro

pios del momento de la descarga y manejo de los cerdos. Dentro 

de las operaciones propias de descarga se tendrá que evitar al 

máximo que el cerdo se agite, sea castigado o sufra golpes o. 

-;-<'i---
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contusion4s. 

Pesado. Será efectuado en una báscula de piso tipo redi-

las para pesar cada lote; contará con un acceso de salida de 

los cerdos pesados hacia los corrales de reposo. El número de 

animales en los corrales será de 25 como máximo puesto que, de 

acuerdo a la temperatura imperante an la zona donde se ubicará 

la planta, los cerdos no deben permanecer en un lugar reducido. 

Los espacios considerados quedaron asentados en la descripción 

de la obra civil. 

Corrales de reposo. Los corrales de reposo deberán quedar 

localizados fuera del área de matanza, de las operaciones inte~ 

nas del rastro y, de las áreas de almacenamiento, con la fina-

lidad de evitar polvo, lodo y malos olores. Las condiciones 

que deberán cumplir serán: contar con accesos adecuados tales 

como: puertas, rampas (poca pendiente), callejones y pasillos 

de acceso; facilidad para limpieza y drenes resideuales, buena 

orientación sobre la rotación solar, vientos dominantes y pre

cipitación pluvial. 

Todos los corrales y accesos deberán estar bajo techo y 

con una altura acorde con los vientos dominantes y circulación 

del aire predominante. Las dimensiones para cada corral están 

en función del número de cerdos que se desee alojar; técnica-
- 2 

mente se ha determinado que se requiere l.O m por cerdo, de-

biendo contar con bebederos de agua hechos en obra. Serán cons

truidos con piso de concreto rallado y/o escobillado, separado 

con tubo de fierro negro con 2 pulgadas de diametro, 1.20 m. de 

altura y contar además con una pendiente adecuada para la lim

pieza, así como un.dren general exterior de SO cm. para la. des

carga. 

Recepci6n en planta y matanza. Los ce~dos ser&n llevados 

a trav~s de un pasadizo hasta el &rea de matanza, donde ser&n 

bañados con una regadera o manguera. Este tiene por objeto lo-

grar un proceso altamente efectivo en la matanza, evitando que 

los cardos se exciten y provoquen descargas de adrenalina que 

afecten la calidad de la carne, adem&s para mantener, en lo po

sible, la tina de escaldado libre de materiales extraños y ele-
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mentos contaminantes. 

Una vez que los cerdos se encuentran en el área de matanza 

se efectuarán las operaciones siguientes: se aturde al animal 

con tenazas eléctricas insensibilizadoras1 se encadena la pata 

trasera y se engancha al cerdo en el sistema transportadori 

despu&s de insensibilizarse se degüella al animal en un lapso 

no mayor de 45 segundos. 

Los animales que integran el lote destinado al sacrificio 

son introducidos uno a uno por medio de una puerta guil~otina 

que comunica el pasillo del baño a la corraleta de sacrificio, 

en este lugar, el cerdo es retenido por medio de una trampa o cu-

na volteable, ahí se lleva a cabo el aturdido por medio de 

una pinza eléctrica con una tensión no mayor de 90 volts. Una 

vez conmocionado el cerdo se acciona la cuna y el animal rueda 

y cae en el piso. En este lugar se engancha el cerdo, colocán-

dole la cadena por arriba de la pezuña de la pata izquierda. El 

área de aturdido será de 4.00 m2 aproximadamente ubicada cerca 

del elevador. 

Los cerdos aturdidos y enganchados en la cadena del eleva

dor intermitente suben hasta una altura de cinco metros del ni

vel del piso hasta el riel de sangrado, con una pendiente de 

una pulgada por cada pie de longitud. 

El sacrificio consiste en que un operador toma al cerdo 

por la oreja izquierda y con gran habilidad hunde el cuchillo 

en la parte inferior del cuello hasta seccionarle las yugulares 

y car6tidas, provocando en esta !orma una abundante hemorragia 

que rápidamente priva de la vida al animali se debe evitar cor

tar la tráquea, porque esto hace que la sangre entre a los pul

mones y las v!sceras adquieran un mal aspecto. 

La sangre proveniente del proceso de degüello se recoge en 

un desangradero metálico, (descrito en el apartado correspon~ 

diente a maquinaria y equipo) pasando posteriormente a unos re

cipientes con agitación constante para prevenir la coagulación1 

esta operaci6n se repite constantemente y los cuerpos de los 

animales colgados se desangran por gravedad en un tiempo apro

ximado de 45 a 60 segundos. 
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Al lleqar el cerdo al final del riel, queda sobre la torre 

de despialar (desenganchado) donde un operador quita el pial y 

el cuerpo del animal es deslizado para que caiga en el tanque 

de escaldado. La finalidad de esta operación es el de ver que 

los cerdos se hayan desangrado completamente antes de caer al 

tanque, que haya sido sin golpearse y con el esparcimiento de

bido. 

Escaldado. Esta operación se realiza por inmersión del 

cuerpo del cerdo en un tanque o cuba de construcción metálica 

en acero al carbón integrado por un sistema de calentamiento a 

fuego directo. El transporte en la tina del escaldado es ma-

nual y pueden manejarse hasta cuatro cuerpos en forma simultá

nea. La temperatura es de 60 a 65° y el tiempo de 4 minutos. 

Esta operación tiene por objeto facilitar la operación de depi

lado, reblandeciendo el cuero del cerdo. 

Depilado. De la tina de escaldado ln5 cerdos pasan al 

brazo recibidor de la máquina depiladora. Si la temperatura 

del agua y el tiempo de permanencia en la tina de escaldado son 

los adecuados, la operación de depilación será fácil. 

Esta operación será efectuada por una máquina depiladora 

que consta de un tenedor frontal adaptado a un eje de rodamien-

to que acciona cuchillas o espátulas. Se realiza en el momento 

en que el cerdo es elevado y transportado sobre la máquina. Al 

terminar la operación, la máquina voltea el cuerpo del animal 

sobre la mesa gambreladora, para continuar con la siguiente op~ 

ración. 

La m.áquina depiladora procesa un cerdo cada vez y utiliza 

un tiempo de 1 a 2 minutos por carga. Una vez depilado el cuer 

po pasa a una mesa para su repaso final. 

Repaso final. Esta operación tiene por objeto preparar 

definitivamente el cuerpo del cerdo. Se realiza sobre una mesa 

de trabajo (gambreladora) y consiste en: raspado de la cabeza 

y de las partes del cuerpo que no hayan sido depiladas por la 

máquina1 eliminaci6n de las pezuñas, de los ojos y sus respec

tivos tendones; desprendimiento parcial de las orejas. 

Al final se colocan los ganchos de los rieles en el tend6n 
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de ambas piernas traseras, después el cerdo se cuelga para ser 

transportado por el sistema de rieles. Terminado esto, se lim

pia la parte exterior del cuerpo mediante una unidad aspersora 

de agua a presi6n quedando listo para la operaci6n de eviscera-

do. 

Degüelle complementario. El degüelle complementario o 

desprendimiento de la cabeza es una operación manual de gran im

portancia1 se realiza mediante una incisión lo más próxima al 

hueso de la cabeza, para que ésta quede con un mínimo de carne. 

Se inserta el cuchillo en la articulación y se mueve sobre la 

base blanda de las vertebras en el punto del cuello hasta que 

la cabeza qued·e dislocada. Debe dejarse pegada a la canal por 

medio de una tira muy pequeña de piel para que pueda ser inspec

cionada y relacionada con sus ganglios. 

Eviscerado. Los a~imales que se encuentran libres de le-

siones externas, son sometidos a la operación de eviscerado. Es

ta se realiza mediante una apertura de la canal en la parte del 

vientre por un cor~e recto, limpio y equilibrado en el centro, 

desde la garganta hasta la región inguinal. El corte no debe 

ser muy profundo para evitar insertar o perforar las vísceras, 

lo que significaría una contaminación general debido al conteni

do de los intestinos. 

A continuación se realizan las siguientes operaciones: des

prendimiento del recto, eliminación de le vejiga, eliminación de 

los órganos genitales, eliminación del paq~ete intestinal, sepa

ración del esternón y retiro de ojos. 

El paquete de las vtsceras es colocado en recipientes metá-

licos rodantes constraidos a base de acero al carb6n galvanizado 

para ser transportados al ~rea de lavado y limpieza. En este 

momento, el estómago es marcado con el número correspondiente al 

de la canal que los contenía, con el fin de poder localizar su 

canal en el caso de encontrar o detectar una infección o enfer-

mcdad en las vísceras, para su decomiso correspondiente. Esta 

operación se debe realizar ya que de acuerdo con el Reglamento 

de la Industrialización Sanitaria de la carne Tipo Inspección 

Federal, establece en su artículo 78 lo siguiente: en los estl-
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blecimientos TtF el personal oficial adscrito hará un examen e 

inspecci6n minucioso post mortem de todas las partes de las ca-

nales del ganado sacrificado. 

pués del sacrificio. 

Ellas se harán inmediatamente des 

División de la canal. Esta OFeración se realiza manualmen

te por medio de sier~a eléctrica, dependiendo del tipo de corte 

que requiera el mercado. 

Existen en el mercado dos tipos de cortes en la divi-

sión de la canal: el americano y el nacional; este Gltimo puede 

ser, la división de la canal sin llegar a la piel o, la división 

de ésta en dos mitades, incluyendo el corte de la piel. 

La división de la canal tipo americano, se realiza por me

dio de una sierra circulas eléctrica, del tipo manual. La ope

ración consiste básicamente en un corte al centro del lomo de la 

canal. Tiene como finalidad poder trabajar los cortes tipo ame-

ricano, tales como el entrecot, la chuleta ahumada y los tocinos 

o los cortes especiales para empacadoras, restaurantes, hoteles, 

etcétera. 

La división o corte de la canal tipo nacional se lleva a 

cabo por medio de un hacha o sierra circular eléctrica en una de 

las orillas del lomo, con la finalidad de obtener el espinazo 

com~leto y sin que el corte llegue a la piel.· De esta forma se 

obtienen los cortes comerciales para el mercado nacional. Cabe 

aclarar que no se recomienda el uso del hacha en esta operaci6n, 

debido a que no se obtendría el corte deseado y se maltrataría 

la piel. 

Baño final. Habiéndose terminado todas las operaciones co 

rrespondientes a la matanza del cerdo, la canal dividida es so

metida a un baño final a base de agua a presi6n, operación manual 

mediante manguera con pistola aspersora y reguladora de la capa 

rociadora, idéntica a la del baño de la canal sin evisceración. 

La finalidad de esta operaci6n es la de desprender los residuos 

de la evisceraci6n, el aserrín que qued6 adherido a la canal por 

efectos del corte de división y las astillas o partes de vísce

ras, para evitar una posible contaminación en la carne fresca. 

Después de haber efectuado la operación anterior se somete 
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a una inspecci6n final, para llevar a cabo los decomi3os parcia

les o totales correspondientes. 

Refrigerado. La refrigeraci6n ocupa un lugar muy importan

te dentro d~l proceso de matanza del ganado porcino, ya que en 

ausencia de esta operación la carne que no sea enviada al merca

do en fresco puede descomponerse en poco tiempo debido a las con 

diciones ambientales existentes en la zona. 

Dentro de la cámara frigor!fica, las canales deberán perma-

necer un tiem~o mínimo de ventilación de 12 horas. La tempera-

tura en el centro de cada canal deherá ser de 5 a 6°C. La cáma

ra tendrá una capacidad máxima de refrigeración de 180 cerdos/ 

día. 

Pesado y registro. A la salida del cuarto de refrigeración 

se encuentra colocada sobre los rieles una balanza con cuadrante 

de registro para el control de la producci6n. En este sitio las 

canales de cerdo serán pesadas y posteriormente transportadas al 

mercado en camiones integrados con caseta refrigeradora. 

Se marcará el peso caliente o frío de la canal con pintura 

indeleble en un lugar de fácil visibilidad, dependiendo de las 

exigencias del mercado. 

Procesado de subproductos. Los subproductos de la matanza 

del cerdo son principalmente: sangre, cerdas, pezuñas y vísceras. 

En este caso la sangre no recibirá ninqún tratamiento dentro del 

rastro, dado que los volúcenes a manejar son bajos respecto a la 

cantidad m!nima que se requiere para un procesamiento rentable. 

Las vísceras seguirán el tratamiento dentro del rastro des

pu€s de una inspecci6n, que consiste en lavado, almacenamiento 

en frío y envío directo al mercado (véase diagrama 3, anexo III). 

bl Etapa 2. Obrador 

Las canales son retiradas del frigorífico a través del sis-

tema de monorriel. Se instalan en el área de obrador donde ini-

cialmente son pes4das y colocadas en la mesa de trabajo1 luego se 

inspeccionan nuevamente, y si no hay alteraciones sanitarias se 

?rocede al cor~e de cabeza, manitas, despiele y desgrase de cana-

les y cueros. Análogamente, se procede al corte de la canal ob-
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teniendo ~as piezas que demanda cada uno de los productos, las 

cuales ea env!an a las mesas de trabajo del 'rea de 9roceso. Los· 

cueros d~sqrasadoa se trasladan al almac&n para su venta poste

rior, mientras que la grasa extra!da es enviada a la sala de pr2. 

cesamiento de la manteca. 

c) Etapa J. Area de proceso 

Elaboración de jam6n de primera. Para la elaboración de es 

te producto se utilizan los perniles traseros del puerco. 

Las piernas que proceden del obrador inicialmente son pesa

das. A continuación se les retira la grasa, se deshuesan y se 

limpian de nervios. Esta carne es ?esada e inyectada con la sal 

muera correspondiente, para lo cual se toma muy en cuenta el pe• 

so del jamón. La carne inyectada se sumerge en el remanente de 

salmuera y se traslada al cuarto frío donde se lleva a cabo la 

curación de la misma durante tres días a una temperatura de 38 

a 42ºF (3 a SºC). Al terminar la curación de la carne, se colo

ca en la masajeadora durante 12 horas bajo las mismas condicio

nes de temperatura. Al cabo de este tiempo la carne se retira 

de la masajeadora, se pesa y se coloca en los moldes y se coci

nan en las pailas una hora por cada ~ilogramo de jam6n a una tem 

peratura del l70°F (77ºC) o sea hasta que la temperatura intern~ 

del jam6n llegue a lSSºF (68º C). 

El enfriamfento se realiza dejando los moldes a teaperatura 

ambiente de 30 a 60 minutos. Se reprensan y se ponen enseguida 

en la cámara fr!a (producto semiterminado)donde permanecen por 

espacio de 24 horas. Terminado el periodo se sacan los moldes ~· 

se observa su calidad, se empacan y se almacenan en refrigera-
1

,, 

ci6n a una temperatura de 38 a 42°F (3 a SºC) (véase diagrama 4)
1

~ 

Elaboraci6n de jam6n de segunda. Para la elaboraci6n de ei 
te producto se utilizan las espaldillas o brazuelos del puerco. 

El proceso de este producto es id~ntico al de elaboraci6n 

de jam6n de primera con la diferencia que el producto obtenido 

está en funci6n de la materia prima utilizada, la calidad de1 

jam6n de espaldilla, es relativamente menor en relaci6n al de 

primera. 

·¡: 
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Elaboración de fiambre. Para este producto se emplean var-

tes de carne magra del cerdo. El proceso se inicia una vez que 

se ha seleccionado dicha carne, la cual se pesa y se cura. La 

curaci6n es a través de inyección de la salmuera correspondiente 

y de acuerdo al peso registrado. Hecho esto se sumerge en la 

propia salmuera y se almacena en el cuarto frío permaneciendo 

ahí durante dos días a la tempe~atura de 38 a 42°F (3 a SºC). 

Al t~rmino de aste periodo de curación la carne se masajea 

añadi&ndo f~cula en un porcentaje de acuerdo al peso de la car

ne. El tiempo de masajeo es de doce horas en las condiciones de 

temperatura ya anotadas. Después se procede a pesar esta carne 

y se coloca a continuación en los moldes, se prensan y se coci

nan una hora por kilogramo de fiambre a l70ºF (77°C), es decir 

hasta que la temperatura interna del fiambre llegue a lSSºF 

(68ºCl. 

El enfriamiento, control de calidad, empaque y almacenamien

to del fiambre se realiza de la misma forma que para la elabora

ción ~e jamones (véase diagrama 5, en el anexo III). 

Elaboración de chuleta ahumada. Para la elaboración de es

te producto se utiliza el entrecot del cerdo, esto es el lomo 

con espinazo. 

Las chuletas son elaboradas bajo estricto control de cali

dad, sobre todo en lo referente al registro de temperatura, tan_to 

en el cocido como en el ahumado, siendo este último el de nayor 

atenci6n, ya que es el que proporciona el buen sabor. 

El proceso se inicia mediante el pesado de los entrecot,lue

go se desgrasan y se les retira la m~dula as! como las partes so

brantes de carne. Posteriormente se pesan y se inyectan de sal

muera en proporción del 20\ en relación a su pesor finalmente se 

sumergen en salmuera de la misma composición. 

La curación se lleva a cabo en el cuarto frío durante tres 

días a una temperatura de 38 a 42ºF (3 a SºC)1 transcurrido este 

tiempo se sacan del cuarto frío y se lavan a chorro de agua por 

espacio de cuatro horas, se cuelgan en ganchos y se ahuman de la 

manera siguiente: durante cuatro y media horas a l40ºF (GOºC) sin 

humo y con la chimenea abierta. Luego se saca el producto y se 
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deja enfr~ar a temperatura ambiente por lo menos diez ho~as an

tes de distribuirlo o colocarlo en el cuarto de productos termi

nados (v,ase diagrama 6, en el anexo III). 

Elaboraci6n do tocino. Este producto so obtiene procesando 

la parte del cerdo llamada barriga, misma que debe ser seleccio

nada cuidadosamente para obtener un producto de buena calidad, 

esto es con el fin de que tengan buena consistencia, sin dema• 

siada grasa y ~on tanta carne magra como sea posible. 

Recibidas las barrigas se pesan, se desgrasan, se recortan 

para darles forma y se frotan con el 4\~de su peso con una cura 

seca. Después de frotadas, se inyectan en relación al 10\ de su 

peso y se colocan compactamente en el recipiente de acero inoxi

dable. Se lleva al cuarto frío, donde el tiempo de curación es 

de dos y medio días por kilógramo de tocino (se calcula indivi

dualmente el tiempo de curación para cada pieza tomando esta ba

se l • 

Al terminar la curación se lavan las barrigas en agua fres

ca y se cuelgan en el ahumadero en ganchos de tocino. 

El ahumado se realiza de la manera siguiente: durante cua

tro horas a 140ºF (60ºC) sin humo y con la temperatura hasta 

gar a lGO•F (7lºCl, se agrega humo y cerrando poco a poco la 

menea, hasta que la temperatura interna del tocino llegue 

(S7•c) se saca el producto y se deja enfriar a temperatura am

biente por lo menos diez horas antes de distribuirlo o colocarlo 

en el cuarto fr!o de producto terminado (véase diagrama 7 ). 

Elaboración de salchicha. El procedimiento para la elabo-· 

ración de este producto es el siquiento: se muele la carne de 

res y la de puerco con grasa separadamente con el disco de 

se coloca la carne en la cortadora (Cutter)se acciona la 

agregando hielo picado o molido poco a poco, de modo que 

ne pueda absorberlo 1 se agreqa la sal, parte de los condimentos· 

y el blindar o liqador, después se mezcla, se saca la masa y s~ 

pasa a la emulsionadora o mince master y de ah! a la embutidora 

para empacarla en tripas de celulosa1 una vez introducida la 

ta en la tripa se pasa a trav&s de la atadora y se procede a 

garla en árboles para salchicha, para enseguida pasarlas al 
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madero donde se proceder& asís se empieza a l40ºF (60ºC) sin hu

mo durante durante media hora, se aumenta la temperatura agre

gando humo: cerrando la chimenea a lSOºF (66ºC) durante los si

guientes 3~"minutos y a l60ºF (7lºC) durante los Gltimos 30 mi

nutos. 

Se sacan del ahumadero y se introducen al cocedor donde se 

cocinan en agua caliente a una temperatura de 165 a 170°C (74 a 

77°C) por espacio de 15 minutos, enseguida sé enfrían durante 

diez minutos en agua corriente dejándolas escurrir a temperatu-

ra ambiente. Se pelan, se empacan al vacío y se transfieren a 

la cámara fr!a donde deben permanecer hasta su salida al merca
do (véase diagrama 8, en el anexo IIIl. 

Elaboraci6n de queso de puerco. El queso de puerco será 

obtenido de la cabeza del cerdo, agregando condimentos especia

les que añadan a éste un sabor especial. El proceso se inicia 

por el lavado de las cabezas, previa preparaci6n de un poco de 

grasa. Todo esto se sumerge en la salmuera y se almacena en el 

cuarto frío durante 24 horas1 posteriormente se cocinan por es

pacio de una hora a una temperatura de l58ºF (70°C), se retiran 

de la paila y se deshuesan, se añaden los condimentos, se llevan 

a la cutter, se corta ligeramente, se llenan los moldes y se co

cinan al vapor durante dos horas a una temperatura de l67°F 

(75ºC). Mas tarde se dejan enfriar los moldes a temperatura am

biente durante 30 minutos, transfiriéndolos después al cuarto 

frío de producto semiterminado donde permanecen 24 horas, se sa

can, se desmoldan y se empacan en bolsas de polivinilo. Final

mente se transfieren a la cámara fr{a de producto terminado (d.9), 

Elaboración de chorizo. Este producto se elabora a base de 

grasas y carne de cerdo. su procedimiento empieza moliendo la 

carne de cerdo con el disco de 12 mm., se corta la grasa en cu

bos de aproximadamente una pulgada, se mezcla la carne y la gra

sa con los condimentos. 

Después se muele la masa con el disco de 8 mm. se deja repo

sar y curar en refrigeración de 38 a 42ºF (JºCl por espacio de 

doce horas, al tGrmino de este peiiodo se embute en tripas fibro

sas de JO mm., so atan, se cuelqan en el ahumadero y se procede 
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a calenta~la• por dos horaa a i2o•p (49ªC) sin humo y por 15 ho• 

ras a 12o•r. (49 •e) con humo. una vez aplicado el tratamiento an .. -

terior se pasan al área de secado por espacio de cinco d{as1 por_ 

último se tranafterA al r.uevto de producto teniinado (diaqrama 10l 

Elaboraci6n da manteca. El proceso se inicia pesando la 

c¡rasa para despu&a colocarla en la m&quina de fundir durante una, 

hora utilizando vapor, posteriormente se vacía en botes alcoho

leros, previo filtrado. Una vez solidificada 1e termina su em

paque y se transfiere al cuarto de producto terminado (diagrama 11 

d) Flujoqramas de operaci8n del rastro y del Srea de proceso 

A continuacidn aparecen en forma detallada los diaqramas de 

flujo para la sección de sacrificio, as! como los correspondien

tes a la elaboración de todos y cada uno de los productos de la 

sección de procesamiento de carnes (veánse diaqramas 3-11, anexo IJ 

e) Balance de materiales 

Area rastro. El cerdo en pie constituye la materia prima 

principal para obtener carne en canal como primer objetivo, y 

diversos productos que incrementan el valor aqreqado a la carne, 

como sequndo. Para calcular el b~lance de materiales se proce

dió a determina% por separado los rendimientos respectivos. 

Para calcular los rendimientos del_rastro se parte del ren

dimiento de un cerdo, el cual se aprecia en el diaqrama 12 p. 

El balance de la materia prima para el rastro en el primer,i 

año de operación, calculada con base en la producción proqrama-

da de SO cerdos diarios con un promedio de producción en canal ~ 

de 3, 735 Kg. 

Para el sequndo año, en el que se contempla un incremento d·~ 

producci6n IH obtendr!n 5,602.5 Kq,/diarios de carne en canal 'y-
·.¡ 

proveniente de 75 cerdos1 para los años J al 10 se aacriticar,n<:'. 

125 cerdos/diarios que arrojan 9,337.S Kq. de carne en canal 

(v,ase cuadro 30~ anexo III). 

Area de proceso. Una vez concluida la etapa anterior, ~· 

proceda a la segunda sección, es decir el "acabado• 
- ;. ~-

zas destinadas a elaborar jamón de primera y de seqund~~ fiambr~ 
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chuleta ahumada, tocino, salchicha, queso de puerco, chorizo y 

manteca. 

Para el cálculo del balance de materiales es necesario co

nocer primeramente el rendimiento y la distribución de la carne 

en canal para el proceso (véanse cuadros 25, capítulo II, p. 129 

y 31) y el balance de materia prima para el obrador del año l, 

2 y del 3 al 10 (véase cuadro 32, anexo III). 

Una vez que han sido seleccionadas las partes del cerdo 

que se utilizan en la elaboración final de los productos se cal 

cula el rendimiento en los años uno, dos y tres al diez de los 

productos terminados después de haber realizado las operaciones 

de deshuesado, limpieza de nervios, inyección do salmuera, co

cimiento y ahumado, etcétera (véanse cuadros 33 al 41). Estos 

cálculos servirán de base para la determinación del presupuesto 

de ventas. 

Los anteriores cuadros están elaborados con base en un día 

de operaciones, Para obtener los rendimientos anuales se con

sideran 288 días, que es como se contempla en dicho presupuesto. 

f) Requerimientos de.maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo para los distintos procesos de la 

planta han sido seleccionados con base en los aspectos técnicos 

que requiere la elaboración de los productos propuestos, consi

derando, además, el programa de producci6n y el tamaño de la 

planta desde su fase inicial (año uno y dos), como en el año tres al 

diez en que alcanza la productividad prevista para las opera

ciones normales del rastro, para el proceso de los distintos pr2_ 

duetos, volG~anes que están de acuerdo a los frigoríficos de 

productos semiterminados y en los dispuestos para su distribu

ci6n y venta~ En los cuadros siguientes se describen los requ~ 

rimientos de maquinaria. y equipo del rastro (42) y de proceso 

(43) durante su vida útilr el equipo de refriqaración y al au

xiliar (44)1 los requerimientos de equipo de sequridad indus

trial, como son extinquidores y eliminadores el,ctricos de in-

sectos (45)1el equipo de mantenimiento (46); lo necesario. pa.-

ra la subestación eH!ctrica (47) 1 las necesidad·es de equipo de 
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transport~ para recolecciBn de materia prima, distribuciSn y 

venta de productos terminados {48)1 lo indispensable para el ,,.. 
buen funcionamiento de la planta como mobiliario· y equipo de 

oficina, necesarios para las 'reas administrativas y de venta 

(49)1 todo lo requerido para instalaci6n de la caldera (50) y 

el equipo auxiliar (51). 

9) Requerimiento de insumos y servicios 

Insumos principales y auxiliares. Los insumos principales 

as! como los auxiliares necesarios para la elaboraci6n de los 

productos en el área de empacadora, tales como jamones, tocinos, 

salchichas, etc~tera, constituyen una de las más fuertes eroga

ciones. 

Estos insumos son todos aquellos complementos que se utili

zan para la cura que les dará sabor y color a los productos:en 

el cuadro 52 se especifican los volúmenes de producción requeri

dos a travgs de la vida útil del proyecto, estos inqredientes y 

especias darán cualidades organolépticas propias a cada uno de 

los productos, sumados representan los requerimientos anuales 

por componente. Los precios y costos de cada uno de estos insu

mos se presentan en el cuadro 53, éstos formarán un rubro de los 

costos directos de producción. 

Los implementos auxiliares necesarios para realizar las 

operaciones del proceso de producción y que ser&n reemplazados 

anualmente, se consideran como parte de los insumos auxiliaresi 

sus requerimientos se describen en el cuadro 54. 

Material de empaque. La presentación final de los produc

tos al consumidor, ser& en bolsas de polieti1eno 10 x 7~ cm. 

lor &mbar de 3 Kg. para salchicha, jamón, fiambre y queso de 

puerco. Para la salchicha se utilizar' adem!s, empaque para 

embutir 20 • 84 cm. y para la manteca latas de 20 l. Los cos

to• ae preaentan en el cuadro 55. 

Energta el,ctr~ca. A continuación se presenta el c'lculo 

de las carga• conectadas para la maq~inaria y el equipo y para 

el ser~icio de alumbrado de la planta (v&ase cuadro 56). Cori 

base en 'i se realiz6 el c&lculo del .costo de servicio de ener-
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qta el8ctrica (véase cuadro 57), 

Aqua. Generalmente el· aqua que se consume en este tipo de 

instalaciones ea necesaria para las operaciones de escaldado o 

enfriamiento propias del proceso de elaboración de embutidos y 

carnets fr!as, en lqs servicios qenerales de limpieza y en el 

suministro en corrales de reposo. Este consumo se estima en 

promedio de sao litros por cerdo procesado. 

La cuota mensual por metro cGbico de aqua consumida con la 

que se realizó el calculo fue a raz6n de $12.00 de O a 90 m3 
y 

de 91 en adelante de $24.00 m3 . como el qasto de agua del pro

yecto es superior a 91 m3 , le corresponde esta última1 al total 

calculado se le restarán 1,100 pesos, de acuerdo a la tarifa. 

El consumo mensual de aqua para el primer año de operación 

será de 804 m3 con un costo de $18,196; para el segundo de 
3 1,200 con un costo de $27,7001 para los años 3 al 10 será de 

1,908 3 y el costo de $44,692. El costo anual será de $218,352 

en el primer año, $332,400 en el segundo y $556,324 del Jºal 10° 

año de vida útil. 

Costo de acopio, distribución y venta. Son seis los vehí

culos que se utilizarán para llevar a cabo el acopio de la ma

teria prima y la comercialización de los productos finales. El 

itinerario con el cual se calculcS el costo de este rubro se pre

senta en el cuadro sa. 
Con este itinerario de salidas, se calcularon los costos 

que se especifican en el cuadro 59, mismos que fueron ~labora

dos en función de las siguientes variables: recorridos, rendi

miento de las unidades en kilcSmetros por litro, precios vigen

tes de los combustibles, mantenimiento cada 5,000 Km. de reco"'." 

rrido, pasajes de acuerdo a las veces que l~s unidades pasan por 

caset~s de corbo y finalmente el importe de refacciones reque~i

das para el correcto' funcionamiento del ~quipo de transporte. 

Combustibles y lubricantes. En el cuadro 60 se describe el 

consumo anual de combustibles y lubricantes utilizados en el 

&rea de proceso, el:costo unitario y el costo total anu•l por 

estos conceptos durante la vida dtil del proyecto. 
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h) Requerimientos de mano de obra 

Laa necesidades de mano de obra directa e indirecta duran

te la vida Gtil del proyecto, se calcularon con base en los ti•!! 

pos requeridos para realizar las distintas operaciones que con

forman los procesos de sacrificio y elaboración de embutidos y 

carnes frfas. 

Para el primer año de operaciones del rastro se utilizar&n 

un total de 12 personas y en los años posteriqres 16 como mano 

de obra directa. La indirecta incluye un médico veterinario 

zootecnista, encargado do la inspección sanitaria, y un super

visor para el control de las operaciones (véase cuadro 61). 

Para la elaboración de embutidos y carnes fr!as los reque

rimientos de mano de obra directa e indirecta se enlistan en el 

cuadro 621 los operarios serán 13 en el año 1 y 21 del año 2 

al 101 la mano de obra indirecta estará integrada por un super

visor para el control de las operaciones y un técnico mecánico 

electricista para el mantenimiento de la planta. 

i) Gastos de administración y ventas 

El personal encargado de la administración de la empresa, 

el de limpieza y vigilancia, así como lo~ gastos de papelería, 

limpieza y del servicio de teléfono se desglozan en el cuadro 

63. 

S. OBRA CIVIL 

La obra civil está diseñada para que la planta cumpla ade~; 

cuadamente con los requerimientos tecnológicos de la maquinari~4 
y el equipo que se va a instalar, considerando el proceso ante~·~ . . ,~:i 

riormente descrito. 
; ~ .,.(;~'., 

El proyecto arquitectónico est& formado por .las siquient••~a 

lrea•a de corrales., de rastro, de proceso1. administrativa y .se-f~~ 
vicios complementarios. ::,(:¡,: 

El presupuesto para la conatrucci6'11 de la obra civil, fue ,!~f 
proporcionado por la Subjefatura de Proyectos y Construccionea ':~i 

de la Secretar!a de Aqricultura y Recursos Hldriulicos en el e~~~ 
tado de Morelos, ascendió en 1981 a SB'l26,968.00, recursos qui.~~l 

-.:,:::; 
.·.':'-:5 

•,,; 

l'" 
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fueron proporcionados por el Programa de Inversiones para el De

sarrollo Rural (PIDER), con lo que se cubrió el 70\ de la obra. 

En 1982, se solicitó al mismo PIDER una ampliación de 

$5 1 355,000~00 para finalizar la construcción. 

ó. CRONOGRAMA DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 

En el cuadro 64 aparece la proqramaci6n para la etapa pre

opera ti va. Es necesario precisar que el rubro de "meses ante

riores", que aparece en dicho cuadro se refiere a todas las ac

tividades emprendidas hasta la fecha. 

~·· 
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V. INVERs;IONES 

En este cap!tulo se detallan y clasifican las inversiones 

requeridas para al rastro y la empacadora. El prop6sito de la 

clasificación es estructurar y programar el financiamiento que 

requiere la instalaci5n y puesta en marcha de la planta. Las 

inversiones se clasifican en fijas, diferidas y capital de tra

bajo. 

Las inversiones fijas incluyen el terreno, la obra civil, 

la maquinaria, el equipo y los servicios. 

Las inversiones preoperatorias o diferidas son aquellas que 

se requieren para cubrir fletes y seguros de los equipos, los 

derechos aduanales de los equipos importados, los 9astos de con~ 

tituci6n de la coop.erativa y la puesta en marcha de la operaci6n 

incluida la capacitación y el aprendizaje. 

El capital de trabajo son aquellos recursos requeridos para 

asegurarle a la empresa los medios necesarios para operar ade

cuadamente, se financia con crédito de av!o. Para el rastro y 

empacadora incluye la materia prima en diferentes fases del pro

ceso, el producto terminado en traslado, los insumos requeridos, 

y los sueldos y salarios del personal de la planta. 

1. RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

Inversión fija 

Terreno 
Obra civil 
Maquinaria y equipo principal 
Equipo de. refriqeraci6n 
Equipo de transporte 
Equipo auxiliar y de servicio 
Equipo de oficina 

Inversión diferida 

Organizaci6~ y constituci6n da la 
empresa 
Fletes y seguros de traslado 
Instalaci6n y montaje 
capacitaci6n y puesta an marcha 

1'300,000.00 
12'221 ,969.00 
23'377,354.00 
4'861 ,oao.oo 

12'829,t12.00. 
10'037,228.00 

. 898,676.00 
s 6S'S25,419;oo 

2so,ooo.oo 
1'152;000.00 
2'J37,l54.00 
1 'o 1 2 • o 16. 00 
4'_751 ,370.00 
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Capital de trabajo 

T O T A L 

Aportaci6n ~ocios 
Aportación PIDER 
Cr4dito refaccionario 
cr&dito de avto 

2. ANALISIS DE LA INVERSION FIJA 

a) Terreno 

$ 14'722,288.00 

84'999,077.00 

1'300,000.00 
12'221,969.00 
56 1 754,820.00 
14'722,288.00 

Los beneficiarios directos del proyecto adquirieron con re

cursos propios el terreno donde se ubicará la planta a un precio 

de $407.30 por metro cuadrado y con una extensión de 3,191.72 me

tros cuadrados. El valor total del terreno, que es de 

$1'300,000.00, quedará excluido del crédito refaccionario. 

b) Obra civil 

La obra civil del rastro-empacadora se construyó con recur

sos aportados por el PIDER. 

e) Maquinaria y equipo 

El equipo y la maquinaria de proceso para la operación del 

rastro será adquirido a fabricantes y proveedores nacionales y 

extranjeros. El total de la inversi6n por este concepto es de 

$23'377,354.00 y se ~ompone de lo siguiente: 
' - ~---

Maquinaria y equipo principal para el sacrificio y proceso 

da cerdos en c~nal1 el equipo auxiliar de servicios, comprende •, ,., 
>-if~b 

b'aculas, sierras, bombas, accesorios, herramientas, calderas, \% 
una subeataci6n el,ctrica, as! como las herramientas y equipo ,ne.;;':,r,~ 

cesarlo ¡>ara llevar a cabo el mak1tenimiento qeneral de la planta:'/,-:~ 
' ,c.;;;.-¡f-j 

y la_ seguridad industrial, el equipo de refri9eraci6n consista en :J;I; 
cuatro cimaras para los diferentes pasos del proceso da elabora• ~:Wi 

' . . . , : -<:-.'.,'Q 

ción de embutido• v carnea fr!as, y un cuarto friqorífico para al)~ 

enfriamiento da canales¡ el quipo de transporte necesario para ~i0 
acopio de la materia prima, para venta de canales, de embutidos y';~ 

carnea fr!as, con su respectivo equipo de enfriamiento o termolcinj 

el equipo de oficina consiste en escritorios, sillas. archiveros,) 

qua se requieren para el área administrativa. 
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3. ANALISIS DE LA INVERSION DIFERIDA 

a) Instalaci6n y montaje 

En este rubro se incluyen las inversiones hechas para la 

instalación y montaje de la maquinaria y equipo industrial, as! 

como el auxiliar. El monto asciende a $2'337,354.00 que repre

senta el 10\ del total de su valor. 

b) Fletes y sequros de traslado 

Se incluye en este rubro una partida de l1'152,000.00 para 

el paqo de fletes y seguros de traslado de la maquinaria y equi

po del rastro y la emoacadora. 

e) Gastos de organización y constitución de la empresa 

Por este rubro serán erogados $250,000.00, que incluyen los 

gastos de organización, constitución jurídica de la empresa v 

gastos para la obtención de permisos para la operación de la 

planta. 

d) Gastos de capacitación y puesta en marcha 

Este gasto es el correspondiente a las pérdidas que ocurren 

en la iniciac~ón o estandarización del proceso de producción; 

incluye la capacitación del personal de la planta. Se estimó 

considerando el sueldo del gerente por un mes, salarios de la 

mano de obra directa del rastro y de la empacadora por un mes, 

el costo de dos cerdos como materia prima para las pruebas y 

demás insumos necesarios, así como los honorarios de los técni

cos especializados que impartirán la capacitación durante·un 

mes. 

El monto total por este concepto es de $1'012,016.00 con el 

desqlose siguiente: 

Gerente 
Mano d• obra directa 
Materia prima 
Inaumos 
Honorarios (2 técnicos) 

TOTAL 

$ 67,103.00 
479,136.00 
21,340.00 
84,437.00 

360,000.00 

$ 1'012,016.00 
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4. ANALISIS DEL CAPIT1\L DE TRABAJO 

Loa conceptos considerados en la estimaci6n del capital de 

trabajo requerido son los siguientes: 

Es necasario disponer de ganado para 6 d!as de producci6n, 

más un d!a de reposo de los cerdos en los corrales, previo al 

sacrificio. Se incluye el equivalente a un d!a de producción en 

las cámaras fri9or!ficas, ya que las canales deben permanecer 

24 horas en almacenamiento, antes de su distribución. Se conside

ra además, un d!a de producto terminado que se encuentra en tras

lado, es decir, en reparto de venta. Y un día más de materia pri

ma para reiniciar el proceso. 

Los demás insumos, así como los sueldos y salarios del per

sonal se estimaron para un mes de operación. 

El monto del capital de trabajo será de $14'722,288.00, su 

desglose se presenta en el cuadro 65. 

5. CALENDARIO DE INVERSIONES 

Las erogaciones que se requerirán a lo largo de la vida útil 

del proyecto, aparecen desglosadas y calendarizadas en el cuadro 

66. 
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';·~'. 

CUADRO ,,.,,, 

-·-,,-i~ 

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO '::1' 
(Pesos) .. ;~~ 

Año Ano Años 
,;~ 

-;.i 

e o n e e p t o Vigencia 1 2 3 - 10 
(dhs) $ $ s 

Materia prima 15 10'723,350 16'005,000 25'447,950 

Mano de obra directa 30 613,294 832,327 832,327 

Mano de obra indirecta 30 255,530 255,530 255,SJO 

Ener9ía ellictrica 30 48,568 48,568 .. B,569 

Consumo de agua 30 219,352 27,700 44,692 

Combustibles y lubricantes 30 164,872 164,872 164,872 

Inventario de insumos aux-iliares 30 2 1 020,937 2 1 941,918 3•g79,g72 

Mantenimiento 30 43,336 43,336 43,336 

Sueldos de administraci6n y ventas 30 531,007 531,007 531,007 

Costo de acopio y distribuci6n 30 103,042 103,042 103,042 

T o T A L 14'722,288 20 1 953,300 31'450,796 



Concepto de 
invers16n 

Inversión fija 

Terreno 

Obra civil 

Maquinaria y equipo 
principal 

Equipo de refrige
raci8n 

Equipo de transporte 

Equipo auxiliar y de 
servicio 

Equipo de oficina 

Inversión diferida 

Or9anizaci6n y cons
titución de la em
presa 

Fletes y seguros de 
traslado 

Instala,ci6n y montaje 

Cap~ci~aci6n y puesta 
en mar.cha 

cap ita.~ -de trabajo 

Flujo 

CUADRO 66 
CALENDARIO DE INVERSIONES Y REINVERSIONES 

(Pesos) 

Periodo de 
instal~ción 

1 1 300,0QQ 

12 1 221,969 

23 1 377,354 

4 • 86 t , osa 
12 1 829,112 

10 1 037,228 

898,676 

250,000 

1'152,000 

2 1 337,354 

1 1 012,016 

14'722,288 

14 1 722,288 

P E R I O D O 
2 

D E p R o D u c e I o N 
3 4 

10'497,496 

5 



ContinGa cuadro 66 

Concepto de p ~ R I O o o D 2 p Jt o D u e e I O 'N Pe.tJ.odo de 

inversi6n 6 7 B. . . .. 9 JO U.quidaci6n 

Inversión fija 

Terreno 1 1 300, 000 

Obra civil 6'JJ0,989 

Maquinaria y equipo 
principal 

Eciuipo de refrige-
ración 

Equipo de transporte 12'829,112 

Equipo auxiliar y de 
servicio 

equipo de oficina 

Inversión diferida 

Organización y cons-
tituci6n de la em-
presa 

Fletes y seguros de 
traslado 

Instalación y montaje 

Capacitaci6n y puesta 
en marcha 

Capital de trabajo 31 1 450,796 
Flujo ele inversiones 12 1 829,112 38 1 861,765 

.· 

'• ·:; .' 
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VI. FINANCIAMIENTO 

1. NECESIDADES DE RECURSOS 

Los recursos econ6micos para cubrir las necesidades de in

versi6n, sin considerar los intereses diferidos, ascienden a un 

total de $71'477,108.00, de los cuales $52'003,450.00 correspon

den a la inversión fija, sin incluir el costo del terreno, ya 

que como se mencion6 fue aportación de los socios, ni el monto 

de la obra civil, ya que fue una aportaci6n PIDER1 $4'751,370.00 

corresponden a la inversión diferida y $14'722,288.00, al capi

tal de trabajo. 

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Por las características de los beneficiarios directos del 

proyecto, es decir, una cooperativa, se propone como fuente de 

financiamiento, tanto para el crédito refaccionario como el de 

avío, al Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), ya que es 

el que reúne las mayores ventajas financieras para el desarrollo 

del rastro y empacadora, en el Parque Industrial Cuautla. 

3. COMPOSICION DEL CAPITAL 

a) Recursos propios 

Los miembros de la cooperativa aportaron el 2.0\ de la in

versión fija, el cual se utilizó para la compra del terreno don

de se instalará la planta, cuyo monto fue de $1'300,000.00. 

b) Recursos PIDER 

El gobierno federal a trav~s del Programa de Inversiones pa

ra el Desarrollo Rural, en 1981 aportó $8'126,968.00 para la 

construcción de la obra civil, sin embarqo, con est~ suma s6lo 

se pudo cubrir un 70\ de la obra, por lo que en 1982 se tuvo que 

solicitar una ampliación dei fondo por $5'355,000.00 para con

cluirla. Cabe aclarar que actualmente este proqrama ya no tiene 

viqencia, sin embarqo, en este caso, estos fondos fueron suminis

trados adecuadamente. 

:.:' 
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c) Recursos con financiamiento 

Para cubrir el resto de las necesidades de inversi6n, se 

requerir&n dos tipos de créditosz un refaccionario por 

$56'954,920.00, que cubrir& el resto de la inversi6n fi~a (in

cluye al terreno y la obra civil) y la inversi6n diferida, y 

otro de avío por $14'722,288.00, que cubrir! el capital de tra

bajo, tal como se prevé en el capttulo de inversiones. 

4. CONDICIONES DE LOS CREDITOS 

Las condiciones bajo las cuales BANRURAL otorga los présta

mos son las siguientes: en crédito refaccionario aplica la tasa 

de interés del 28.5\ sobre saldos insolutos y hasta 10 años de 

plazo para amortizar la deuda y un año de gracia. En créditos 

de avío se aplica la tasa del 29.S\ de interés y plazo de 2 años 

para su amortizaci6n. Para el presente proyecto se opt6 por un 

plazo de amortizaci6n del crédi.to refaccionario de S años, con 

un periodo de gracia por un año: en vista que la empresa tendrá 

capacidad de pago suficiente. 

S. MINISTRACION DE FONDOS 

En el cuadro 67 se presenta el calendario de ministraciones;. 

muestra cómo se dispondrá de los préstamos de acuerdo a los re-

querimientos del proyecto. .r 

También se presenta la composici6n de las distintas fuent•• ~ 
. ' 

de recursos por ministraci6n mensual. ~ 

,:} 
6. AHORTIZACION DEL CREDITO 

: .,.;~: 
De acuerdo a las condiciones establecidas por BANRURAL se ela.?\~ 

boraron los cuadros de amortizaci6n de los préstamos refaccioria~~ 

rios y de av!o, as! como los intereses devengados por estos 
. ~)a' 

:.:·.A: 
ceptoa. Se efectu6, adem!s el c!lculo de intereses duran té la :;i: 
etapa preoperativa (vi!aae cuadro 68) y el resumen de los qaatoá·.:,,~~ 

financieros (véase cuadro 69). ,;{t 



CUADRO 67 
CALENDARIO DE MINISTRACION DE CREDITOS 

H E s E s 
e o n e e p t o I N s T A r, A e I o N OperacilSn 

l 2 3 4 s 

Inversi6n fija 

Terreno 1 1 300,00 
Obra civil 12 1 221,969 
Maquinaria y equipo 11'688,677 11 1 688,677 
Equipo de refrigeración 2'430,540 2 1 430,540 6'414,556 
Equipo de transporte 6'414,556 
Equipo auxiliar y de 
servicio 4 1 817,869 4 1 817,869 401,490 
Equipo de oficina 898,676 

Inversión diferida 

Organización 'i consti-
tución de la empresa 250,000 
Fletes 'I seguro de 
traslado 576,000 576,000 
Instalacion y montaje 2 1 337,354 
Capacitación y puesta 
en marcha 101,202 101,202 101,202 708,410 14 1 722,288 
Capital de trabajo 

T O T A L 32'81.0,257 7'091,758 22 1 850,318 7'524,456 

Aportación de socios 13 1 521.969 
crédito refaccionario 19 1 288,288 7'091,758 22'850,318 7'524,456 
Crldito de avto . 14'722,288 

. · 

·.· .· 
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Año 

CUADRO 08 

AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO Y DE AVIO 
E INTERESES DE LA ETAPA PREOPERATIVA 

(Pesos) 

Saldo 
Inicial 

Intereses 
(28.S\) 

Paqo al 
Principal 

Ref accionario 

1 
2 
3 
4 
5 

Avío 

Año 

56'954,920 
56'904,920 
42'716,190 
28'477,460 
14'238,730 

Saldo 
Inicial 

14 1 722,288 

17'580,079 
16'232,152 
12 1 174,114 
8'116,076 
4•050,oJa 

Intereses 
(29.5\) 

4'343,075 

Intereses de la etapa preoperativa 

·saldo 
Mes Inicial 

1 19'288,288 
2 7'091,758 
3 22 1 850,318 
4 7'524,456 

T O T A L 

14'238,730 
14'238,730 
14'238,730 
14'238,730 

Pago al 
Principal 

14 1 722,288 

Intereses 

458,097 
168,429 
542,695 
178,706 

1'347,927 

Pago 
total 

17'580,079 
30'470,882 
26 1 412,844 
22'354,806 
18 1 296,768 

Pago 
total 

19 1 065,363 
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CUADRO 69 
RESUMEN OE GASTOS FINANCIEROS 

Años CrlSdito cr&dito T O T A L 
Refacci·onario Av!o 

17'580,079 4'343,075 21 1 923,154 

2 16 1 232,152 16 1 232,152 

3 12'174,114 12'174,114 

4 8 1 116,076 8 1 116,076 

5 4 1 058,038 4'058,038 

T O T A L 62'503,534 



------------------
VII. PRESUPUESTOS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

1, PRESUPUESTO DE VENTAS 

En el capítulo.IV de inqenier!a del proyecto se describe el 

proqrama de producci6n de los productos que se obtendr&n en el 

rastro-empacadora. 

Los precios por venta de productos de la empacadora se de

terminaron en el capítulo I de mercado, mismos que se estable

cieron de acuerdo al mercado actual en los principales centros 

de abasto de la zona de influencia del proyecto y a los costos 

de producción. 

Los ingresos por venta se obtienen relacionando el programa 

de producción con los precios de venta como se describe en el 

cuadro 70. 

2. PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS 

a) Costo de producción 

M~teria prima. El costo de la materia prima se co~sideró 
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a un precio de $110.00 kg. de cerdo en pie para el abastecimien

to del área del rastro¡ en cuanto a la empacadora, el costo de 

la materia prima se determinó calculando un valbr diferencial 

con referencia al costo de materia prima en el área del rastro, 

más el costo de producción del rastro. 

Mano de abra. La mano de obra directa e indi~ecta, se calcul6 

separadamente tanto para el área de rastro como para la empacado

ra, tal como se presento en los cuadros 61 y 62 anexo III. 

Insumos auxiliares. Todos aquellos componentes adicionales en 

la elaboraci6n de embutidos y carnes frras, de acuerdo con el 

programa de producci6n, tal 9omo se describe en los cuadros 52 y 

Sl anexo II. Asimis~o incluye overoles, batasi botas industria

les, delantales da hule, material de empaque, cuchillería y demás 

implementos auxiliares para el sacrificio y la elaboraci6n ds em

butidos y ~arnes fr!as, c~mo se muestra en el cuadro 54, anexo III • 

.:.:'.'· 
:·~:::~·.·[~.-<·.:".:~:·.~~:.:~ ":)··.· :_;{:ii~ .. ~.'·/~q·\,'. .. ' :•;' . •-,.·,.··:-' -- ·, ·_~;~·"· 



CUADl\O 70 
.. 
CD 

lNG.BSOS POI\ VBNfA CD 

PRODUCTO Precio A ! o A B o 2 ,. ! o J-10 
uni~uio lt.9. $ 11:9. ' r.g. ' 

,hm6n la. 4S6. ºº 65,407 29 1 825,592 96,261 43'895,016 130,815 59'651,640 

Jam6n 2a. 410.00 36, 314 14 1 9\l,340 53,484 21,928,4'0 7:2, 749 29' 827,090 

Fi 1111br• ns.oo 23,532 6'024,192 34,606 8 1 859,136 47,065 12 1 048,640 

Chuht• 447. ºº 43, "ª 19 1 421,256 63,893 28 1 604,871 86,895 38 1 842,065 

Tocino 360.00 33,693 12 1 129,480 49,548 17 1 837,280 67,386 24'2SB,960 

Salchicha 304.00 91,259 27' 742, 736 134, 176 40 1 789,504 182,517 55 1 485,168 

Kan teca 150.00 47, 946 7' 191,900 70,514 1o.577.100 95,881 14'382,ISO 

Quuo de puerco 259.00 13, 766 3'565,394 20,416 5'287,7'4 27,533 7'131,047 

Chori&o 360.00 27,066 9'743,760 39,802 14'328,720 54, 135 19 1 488,600 

Canal 130.00 1,075,680 13S'8a8,400 1,613,520 :109 1 975,760 2 1 689,200 349,596,000 

Cu•ro 79.00 :16,928 2 1 127,312 39,600 3'128,400 53,856 4 1 254,624 

Yl aceras 1 ) 6.50 12'166,128 18 1 158,400 28 1 871,856 
9• en P e 

H11•ao1 1:1. 00 40,656 487,872 59,789 717,468 81,313 975,756 

Pataa 62.00 7,344 455,328 10,000 669,600 1''688 910,656 

T o 1' A L 285'63:2,690 424 1 757,439 645, 724, 192 
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Enerq!a el&ctrica. El costo de energía ei&ctrica fue cal

culado tomando como base la capacidad instalada de 117.88 Kw y 

un consumo de 23,886.8 Kw/mes, teniendo un costo anual de 

$582,817.44 (v&anse cuadros 56 y 57, en el anexo III). 

Agua. Para la determinaci6n del costo del servicio de agua 

se aplic6 la cuota vigente en el estado1 la cantidad requerida 

se calculó de acuerdo con el programa de producción, teniendo un 

gasto de agua de 500 litros por cerdo. 

Costo de acopio, distribución y venta. Incluye los costos 

que realizarán seis vehículos que se utilizarán para llevar a 

cabo el acopio de la materia prima y la comercialización de los 

productos finales, tal como se previó en el cuadro 59, en el 

anexo III. 

Combustibles y lubricantes. En este apartado se conside

ran todos los combustibles y lubricantes necesarios para el pro

ceso tanto de. sacrificio como el de empacadora, tal como se des

cribe en el cuadro 601 en el anexo III. 

Mantenimiento. El costo de mantenimiento se estima en 

$520,034.50 anuales, el cual representa aproximadamente el l\ 

del total de la inversión fija, sin incluir el terreno y la 

obra civil. 

En el cuadro 71 se observa la proyección de todos los cos

tos de operación en los tres primeros años de operación. 

b) Gastos de administración y ventas 

Sueldos y salarios. se consideró en el área administrativa 

todo el personal necesario para su perfecto funcionamiento as! 

como los gastos de oficina inherentes a esa área (véase cuadro 

63}. 

Seguro de transportaci6n. El seguro que ampara las unida

des de transporte contra todo riesgo, tendrá una prima anual de 

$617,722.00. 

Depreciaciones y amortizaciones. Este gasto se calcul6 con 

base en los porcentajes que la ley determina para cada rubro, en 

el cuadro 72 se puede apreciar el porcentaje anual y .el cargo 

anual por este concepto. 



e o N e E p T o 

Materia prima 

Mano de obra directa 

Mano de obra indirecta 

:Insumos auxiliares* 

Energ!a eléctrica 

Agua . 

costo de acopio, distri-
buci6n y venta 

Combustibles y lubricantes 

Administraci6n y ventas 

Mantenimiento 

T O T A L 

CUADRO 71 
COSTOS DE OPERACION 

(Peso!l l 

205 1 888,320 

7 1 359,528 

3'066,362 

24 1 251,240 

582,817 

218,352 

1'236,504 

1 1 978,464 

6'372,084 

520,034 

244 1 114,177 

1\ R Q 2 

307'296 1 000 

9 1 987,932 

3 1 066,362 

351303,012 

582,817 

332,400 

1'236,504 

1 1 978,464 

6 1 372,084 

520,034 

366 1 675,609 

A R o 3 

488 1 600,640 

9 1 987,932 

3 1 066,362 

48 1 152,255 

582,817 

536,304 

1 1 236,504 

1'978,464 

6 1 372,084 

520,034 

561 1 033,396 

*Incluye insumos auxiliares, implementos auxiliares del proceso y costos de empaque. 

... 
'° o 
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Inversi6n fija 

Terreno 

Obra civil 

Maquinaria y equipo 

Equipo de refrigeraci6n 

Equipo de transporte 

Equipo auxiliar y de 
servicio 

Equipo de oficina 

Inversión diferida 

Organización y consti-
tución de la empresa 

Fletes y seguros de 
traslado 

Instalaci6n y montaje 

Capacitaci6n y puesta 
en marcha 

TO T A L 

CUAD~O 72 
DEPRECIACION~S Y AMORTIZACIONES 

VdQ~ ' "nud <le C!,!. 
ori.9ind J:>rechcil$n Q 

$ amortizac:itJn 

1 1 300,000 

12 1 221,969 5 

23'377,354 10 

4'861,080 10 

12'829,112 20 

10 1 037,228 10 

898,676 10 

250,000 10 

1 1 152,000 10 

2'337,354 10 

1 1 012,016 10 

\ ·. 

Cat90 anual VALCIR DE RESC,l\TE 
$ 

1'300,000 

611,098 6'110,989 

2'337,735 

486,108 

2'565,822 

1 1 003,723 

89,868 

25,000 

115,200 
233,735 

101 ;202 
7'569,491 7 1 410,989 

... 
ID 
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J. Estado de resultados 

En el cuadro 73 se muestra el origen de los recursos as! 

como el uso· o destino que se les dará durante la vida útil del 

proyecto, resultando a partir del año 2 saldos favorables. Asi

mismo en el cuadro 74 se aprecia el estado de resultados que mues

tra las utilidades obtenidas correspondienres a cada uno de los 

periodos determinados, que servirán para cubrir los pasivos de 

la empresa. 

Se anexa además el estado de resultados correspondiente a 

los dos primeros meses de operaci6n para comprobar que la empre

sa cuenta con capacidad para paqar los intereses generados en la 

etapa preoperativa {véase cuadro 75). 

4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Una vez clasificados los costos en fijos y variables (véa

se cuadro 76) se procedió a calcular el punto de equilibrio pa

ra los 3 primeros años. 

Cálculo del punto de equilibrio 

pe ( 1) 

pe (2) 

pe Cll 

Pe • 
c.v. -
C.F. • 
V. T. • 

C.F .. 
1- c.v. 

V.T. 

• C.F. 
1- c.v. 

V.T. 

C.F. 

1- f.:.!· 
V.T. 

34 1 935,043 
1- 243'865,117 

285 1 632,690 

27'928,632 
1- 359 1 067,021 

424'757,439 

= 23 1 380,373 
1- 553 1 424,808 

645'724,192 

Punto de equilibrio 
Costos variables 
Costos fijos 
Ventas totales 

.. 238 1 907,370 - 84\ 

.. 100' 587,880 • 43\ 

- 163'568,510 .. 25\ 

Considerando la amortizaci6n del préstamo, el punto de equ~ 

librio result6 del 84'• 43\ y 25' en cada afio de opeiaci6n res~. 



CU.l\DJ\O 13 
ESTADO DI:: ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 

(Hiles de pesos) 

J\f:IOS Q 2 3 4 s 
CONCEPTO 

Ori2en de los recursos 

GeneracicSn interna. 
Utilidad neta 12'093,7 Jll5J7,7 59'751,4 63 1 484,8 67'218.2 
Depreciación y a.DIO!, 

tizaci8n 7 1 569,5 7 1 569,5 7'569.5 7 1 569.S 7 1 569.5 

Efectivo total aportado 
Capital social pa9ado 1 'JQQ. o 
Aportación PIDER 12•222.0 
Cr6di to ref accionario 56 1 954,9 
cr6di to de av.fo 14 1 722,3 

TOTAL (orígenes} 85'199.2 18 1 663.2 394107.2 67 1 320.9 71'054.3 74'787.7 

A2licación de recursos 

Adquisición de activos 
Activo circulante 14'722.J 6°231.0 10'497.5 
Activo fijo 65 1 525.4 
Activo diferido 4'751.4 

Reducci6n de pasivos 
Largo plazo 
Principal 14 1 238.7 14'238.7 14'238,7 14 1 238.7 

Corto plazo 
Principal 14 1 722.3 

TOTAL (aplicaciones) 70 1 276.8 29 1 448.6 20 1 469,7 24 1 736.2 14 1 238.7 14 1 238.7 

Caja inicial 14'722,3 3 1 936.9 22'574.4 65 1 159.1 121'974.7 
Déficit 10 1 785,4 
Superávit 14'722,3 18 1 637.S 42 1 584.7 56 1 815.6 60'549.0 
Caja final 14.'722.3 3 1 936.9 22 1 574.4 65' 159.1 121 1 974.7 182'523.7 

..... ... 
'° w 



,... .... 
ContinGa cuadro 

IO 
13 ... 

l\ff OS 6 7 s 9 10 

CONCEPTO 

Ori~en de los recursos 

Generaci8n interna 
Utilidad neta 7Ql95l,6 70195.l,6 70195.l,6 701951,6 70 1 951.6 

Devrechci8n y amor 
tizaci$n 71569,5 71569,5 7'569,5 71569,S '7'569.5 

Efectivo tot.al aportado 
Capital social pagado 
Aportaci8n PIDER 
Creclito l'efac:cionario 
c.r&cli to de av!o 

TOTAL (or!genesl 791521.1 78 1 5.ll,l 791521,1 78•521.l 78 1 521.1 

A~licacion de recursos 

Adquisicilln de activos 
Activo circulante 
Activo fijo 12 1 829.1 
Activo diferido 

Reducc:i6n de pasivos 
Largo plazo 
Principal 

Corto plazo 
Principal 

TOTAL. (aplicaciones) 12'829.1 ':':( 

Caja inicial 182 1 5.23. 7 248•.21 5.' 326'736,8 405 9 257.9 483' 779 .o 1.:.: 

D'ficit < 
Super hit 65 1 692.0 78 1 521..1 78' 521.1 78 1 521•1 18 1 521.1 ).:¡·,, 

Caja·.· find 248 1.215. 7 326 1 736.8 405.• 257 .9' 483'779~0 '562 1 300, 1 

.· .. , ..•. 
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Ingresos por venta• 

Coatoa de operacl6n 

Utllidad bruta 

Depreciaci6n y amortizaci6n 

Utilidad de operaci6n 

Gasto• financiero• 

Utilidad antes de impuesto 

Reparto de utilidades 19•) 

Utilidad neta 

Flujo de producci6n 

285 1 632,7 

24''114.2 

41'518.5 

7'569.5 

33 1 949.0 

21 1 923.2 

n•o25.8 

962.1 

11 1 093.7 

40'586.4 

CUADRO 74 
!STADO DE RESULTADOS 

IHllea de pe1oa l 

2 

424'757.4 

366'675.6 

58'081.9 

7'569.5 

50'512.l 

16'232.2 

34'290.1 

2'742.4 

31'537.7 

55'339.4 

A R o s 
•3 

645'724.2 

561 '033.4 

94'690.0 

7'569.5 

77'121,3 

12. 174. 1 

64'947.2 

s • 195. e 
59'751 .4 

79'495,0 

4 

645, 724. 2 

561.033. 4 

e.- 1 690.0 

7'569.5 

77' 121. 3 

8' 116. 1 

69'005.2 

5 1 520.4 

63'484.8 

79 1 170.4 

s· 

645'724.:I 

561'Cll.4 

94'E90.8 

7'~69,5 

77 1 121'3 

4'CS9.0 

73'063,J 

5'E45,1 

67'218.2 

78'645.7 

6 - 10 

645'724.2 

561'033.4 

84 1 690'.8 

7'569.5 

77', 21. 3 

77'121.3 

6' 169. 7 

70'951.6 

78'521.1 

.. 
IO 
1/1 



cUJ\.Dtl-0 15 
ESTJ\.DO oE RESULTADOS 

re esos\ 

Ingresos por ~entas 

costos directos 

utilidad neta 

Ó 
a~ortizaci6n 

oepreciaci n 'i 

utilidad de operación 

utilidad qravable 

~epartº ae utilidades 

23. 902, 125 

20•956,142 

1•a46,SB3 

2 

23
, 802,125 

2o•g5Ei,142 

2 •s4Ei,sa3 

e,30,19'\ 

,.440,001 

5, \ 98 

110.ss1 
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Costos variables 

Materia prima 

Hano de obra directa 

Mano de obra indirecta 

Insumos auxiliares 

Energía eléctrica 

Agua 

Combustible y lubricantes 

Mantenimiento 

Costos fijos 

Gastos de administración 

Acopio, distribuci6n y 
ventas 

Implementos auxiliares 

Seguro de traslado 

Amortización 

Depreciaciones 

Gastos financieros 

COSTOS TOTALES 

CUAO~Q 7Ei 
CLASIFIC~CION DE COSTOS Y GASTOS 

(Pesos) 

243'865,117 

205'888,320 

7'359,528 

3'066,362 

24'251,24P 

582,817 

218,352 

1'978,464 

520,034 

34'935,043 

531,007 

1 1 236,504 

398,595 

1'152,000 

1'086,235 

6 1 483,256 

24 1 047,446 

278'800,160 

.1\flO 2 

359'067,021 

307'296,000 

9'987,932 

3 1 066,362 

35 1 303,012 

582, 817 

332,400 

1'978,464 

520,034 

27 1 928,632 

531,007 

1 1 236,504 

398,595 

1 1 086,235 

6 1 483,256 

18 1 193,035 

386 1 995,653 

MJO 3 

553'424,808 

488 1 600,640 

9 1 987,932 

3 1 066,362 

48 1 152,255 

582,817 

536,304 

1 1 978,464 

520,034 

23 1 380,373 

531,007 

1 1 236,504 

398,595 

1 1 086,235 

6 1 483,256 

13-'644,776 

576'805,181 



198 

pectivamente lo que, indica que paro el primer año de operaci6n 

ea necesario que la empresa realice por lo menos el 84\ de las 

ventas proqramadas para cubrir todos los compromisos.para el s~ 

9undo y tercer año las ventas tendr¡n que ser superiores al 43\ 

y 25\ respectivamente para percibir utilidades, ya que con ese 

porcentaje de ventas s6lo cubren los costos totales de la empre-

sa. 
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VIII. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Una vez cuantificadas las inversiones, los costos de pro

ducción y el capital de trabajo, as! como la selecci6n del fi

nanciamiento más adecuado para el proyecto propuesto, es necesa

rio contar con los elementos que permitan aprobar, modificar o des

cartar dicha inversi6n. Estos elementos los proporciona la evalua

ción econ6mica-social, la cual consiste en la aplicación de crite

rios y técnicas de evaluación de los costos y beneficios del pro

yecto, con lo que se verifica que todas las decisiones anterior

mente adoptadas (mercado, materia prima, tamaño, localización, pro

ceso, maquinaria y financiamiento) están debidamente fundamentadas. 

As!, las decisiones tomadas hasta este momento se han refle

jado tanto en el monto de inversión (capítulo V), en el tipo de 

financiamiento seleccionado (capítulo VI) y en los presupuestos 

de ingresos, costos y gastas (capítulo VII). La evaluación de to

dos estos factores de diferente naturaleza, se conjugan para la 

evaluación económica y social del proyecto en su conjunto. 

Las inversiones llevan implícito un grado de riesgo, mismo 

que debe ser ponderado debidamente desde dos ángulos antes de 

decidir tal inversión. El primero, se refiere a las razones y 

criterios que justifican a priori la elaboración y evaluación del 

proyecto, criterios que son establecidos por la planeación adop

tada para el sector que se trate, en este caso, la planeación 

agroindustrial, la cual establece con precisión necesidadea ali

mentarias en este caso, que deben ser cubiertas por la sociedad, 

precisa objetivos con base en el potencial de ciertos agentes 

productivos -campesinos y ejidatarios- capaces bajo ciertas c~n

diciones, de satisfacer tales necesidades, establece además, las 

directrices o estrategias bajo las cuales se deben promov~r nue

vas unidades productivas agroindustriales, y proporciona mecanis

mos, como la elaboración de este proyecto, que bajo ese conjunto 

de elementos de planeación permite decidir cualitativamente que 

esta planta es vlable. 

El segundo ángulo bajo el que es posible prever el qrado de 

riesgo de esta inversión es la evaluación economica-social, que 

permite decidir si la instalaci6n del rastro-empacadora es cuan-

'f. 
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titativamente viable. 

Existen varios métodos para evaluar proyectos, para evalua

ci6n econdmica, los más convencionales son el valor presente ne

to, la tasa interna de retorno, la ralaci6n beneficio-costo y el 

análisis de sensibilidad, otros más rigurosos son, el análisis 

de riesgo y la simuiación1'para evaluación social, la tasa de 

rendimiento del producto nacional bruto, análisis costo-benefi

cio, precios sombra a recursos determinados, tasa social de des

cuento. 

Valor presente neto. Con este indicador se determina la 

diferencia numérica entre el valor actualizado de los beneficios 

y el valor actualizado de los costos a una tasa de actualizaci6n 

que puede ser: la tasa mínima atractiva de rendimiento de acuer

do al tipo de inversi6n1 la tasa corriente de inflación¡ o la 

tasa máxima de interés bancario, en este caso, se eligió esta 

Gltima que fue de 50.32\. 

La ventaja de este indicador radica en que se toma en con

sideración el valor que tiene el dinero en el tiempo, poniendo 

interés en el dinero que se obtendrá en el futuro trasladadoal 

momento presente. 

El criterio de aceptación será: el proyecto será aceptado 

si el valor presente de los ingresos excede el valor presente de 

los egresos. 

Tasa interna de retorno. Este indicador consiste en calcu

lar el flujo de efectivo derivado de la operación del proyecto a 

lo largo de su horieonte (vida Gtil) comparando los ingresos y 

los egresos, se actualiza a tasas variantes de intertlis que re

flejan la Aiferencia entre flujos de efectivo, metas de inver

~ión y producci6n. Cuando esta diferencia sea igual a cero, el 

proyecto sólo recupera el dinero invertido, para que haya utili

dad es necesario que esta diferencia sea mayor que cero. 

Eate matodo de evaluaci6n representa el rendimiento o uti

lidad dei dinero invertido despu&s de recuperada la inversión. 

El criterio de aceptación empleado para la tasa interna de 

retorno (TIR) es compararla con una tasa requerida de retorno, 

conocida como la tasa mínima aceptable, que puede ser la tasa ·, 

m!xima de interés bancario en el momento del cálculo. Si la TIR · 
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es superi~r a dicha tasa el proyecto es aceptado. 

Relación beneficio-costo. Consiste en estimar la relación 

existente entre los beneficios obtenidos (ingresos del proyecto) 

y los costos realizados (inversiones del proyecto) para la ope

raci8n normal de la planta a una tasa de interés bancario, toma

da como la mfnima que se pudiera esperar del proyecto. 

El criterio de aceptación esz cuando la relación beneficio/ 

costo es igual a uno, sólo se está recuperando la inversión, 

consecuentemente se espera que tal relación sea mayor a uno, pa

ra recuperar la inversión y obtener utilidades. 

Análisis de sensibilidad. Este análisis consiste en supo

ner que las condiciones originalmente previstas en el proyecto 

se modifiquen debido a cambios en tasas de interés, cambios en 

las condiciones de mercado, cambios considerables en la tasa de 

inflación, factores que harían cambiar la rentabilidad inicial 

del proyecto. 

Estas modificaciones a nivel macroeconómico pueden repercu

tir sobre el proyecto en particular por lo que es indispensable 

hacer previsiones a corto plazo en: los costos previsibles de 

operación, en las utilidades esperadas o en la rentabilidad en 

función de los volúmenes de venta, el tamaño de la planta, los 

precios de la materia prima o los precios de venta de los pro

ductos. 

As!, el análisis de sensibilidad consistirá en calcular pa

ra cada una las variantes previstas a corto plazo, el valor pre

sente neto, la tasa de interés de retorno y la relación benefi

cio-costo, de tal forma de conocer ante qué variantes es más o 

menos sensible el proyecto. 

La evaluación social. La evaluación del proyecto desde el 

punto de vista social, tiene por objeto determinar si los bene

ficios esperados justifican el empleo de los recursos destinados 

para realizarse,·en especial, los recursos escasos como el capi~ 

tal y las divisas. Desde .. el punto de vista social, se analizan, 

adem&s de los costos y beneficios directos (evaluación económica) 

los costos y beneficios indirectos del proyecto. se pueden pre-

ver sus efectos sobre el producto nacional, la balanza de paqos, 
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la generaci8n de oportunidades de trabajo, las coyunturas que 

abre para el desarrollo de otras empresas, en la elevaci6n del 

n~vel t8cnico y cultural que induce en la poblaci6n de la loca

lidad dondU' se ubica el proyecto o su aportaci6n al desarrollo 

industrial yª· la economía en general. 

La evaluaci6n social del proyecto se puede hacer mediante 

un coeficiente Gnico o mediante la combinaci6n de varios coefi

cientes parciales. Entre 6stos se encuentran, el valor agrega

do, las divisas ahorradas y la mano de obra ocupada, todos ellos 

medidos ya sea por unidad de capital, por unidad de divisas gas• 

tadas o por hombre empleado. 

En. la evaluaci6n social tambi6n se determina la tasa de ren~ 

tabilidad como un !ndice de su justif icaci6n econ6mica, sin em

bargo, las magnitudes de las variables que intervienen en su de

terminaciSn se valoran no solamente a precios de mercado, sino 

tambign a precios sociales. Pata obtener estos últimos se eli

minan las influencias de factores de distorsi6n, tales como im

pue~tos, subsidios y tipos de cambio artificiales o bien median

te el empleo de los.llamados costos de oportunidad {costo que 

tiene un recurso antes de ser considerado para su utilizaci6n en. 

un proyecto que lo ha de aprovechar en una forma m~s eficiente)~ 

Evaluación econ6mica, financiera y social del proyecto. L•,~ 

Gltimas condiciones que el proyecto de inversión propuesto debe _ 

cumplir para tomar una decisión favorable acerca de su realiza- ~ 

cii6n, son lais

1

que se refieren a su viabilidad econ6mica, finan~;.~.· 

e era y soc a • · 

El cuadro 77 resume los resultados de la evaluaci6n d~l pr~~ 
yecto y se analizan a continuación. ·· 

.. j~:zy, 
El proyecto de acuerdo a las inversiones, costos de produc;}j" 

ción e ingresos considerados originalmente, bajo las condicione,tf 
'~- -_;,.;1:t~ 

de mercado, de abasto de materia prima, de ingenier!a y de fin'~~ 

ciamiento desarrolladas y analizadas a lo largo del mismo, 

tituyen lo que en el cuadro se denom.iua proyecto original. 

El proyecto denominado A, es una variaci6n al proyecto or·1·.:.,~ 
.· ':\,'! 

qinal (an&lisis de sensibilidad), en los ingresos por venta, b•j~ 

una previsión hecha de la siguiente forma: decremento en los fn~J 
'-f' ~ 



CUl\DRO 7 7 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS D~ LA EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL Y D&L ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD, A UNA TASA KAXIMA DE INT~~ES RANCARIO D~L 50,32' 

I n d i e ~ d o r e s 

Valor presente 
neto (VPN) 
(50. 32\) 
Miles de pesos 

Relaci6n beneficio
costo (B/Cl 
(50.32\) 

Tasa interna de 
retorno (TIR) 

P:i;oy~cto' • 
OX'igin<\l 

J1'998.6 

1. 46 

68.48\ 

v 
e o N , o, , !1, • , • e A 

Proyecto P:i;orecto 
A* B* 

(7'313.2} 3'066,2 

0.90 1. 04 

46.11\ 52.13\ 

SOCIAi'., 
P:r:oyecto de 
tj.po social 

70'864.4 

2.01 

89.59\ 

Fuente: Cuadros 78-85, que se presentan como anexo al final de este capítulo, 

N 
o 
W' 

,,- . 
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greaos por venta del 10\ en los embutidos y carnes frías y l\ 

en la carne en canal. 

El 10\ se estim6 como mermas en la distribuci6n del produc

to, devoluciones de productos no vendidos, bajas en precios, de

b1do a ofertas en los productos no vendidos hasta antes del lí

mite de perecibilid
0

ad total del producto. 

Considerando que el mercado al que se enfrentan los nuevos 

productos es de competencia oligop6lica, se tiene que ganar pau

latinamente el gusto de los consumidores, por lo que las ventas 

no realizadas irían siendo cada vez menores. Esta variaci6n en 

los ingresos por venta, debido a las causas mencionadas, se rea

liza haciendo caso omiso de la estrategia de promoci6n de los 

productos propuesta en el estudio de mercado. 

El l\ de disminuci6n en los ingresos por venta de la carne 

en canal, se estiman sólo por mermas en el manejo, ya que la 

carne en canal no presenta problemas en su realización en el 

mercado. 

El proyecto denominado B, es otra variaci6n al proyecto 

original en los costos de producción. Se prevé un incremento de 

20\ en los precios de la materia prima para la empacadora, ru

bro principal de los costos de proqucción. 

Esta variación se considera sólo para la.empacadora, ya que 

el periodo de recpperación del capital de_trabajo es mucho mayor 

que el del rastro ya que la venta de la carne es diaria y el pa

go es inmediato, mientras que en los embutidos y carnes frías se 

dan plazos de pago de 15 y 30 dtaa. 

Esta variaci6n se justifica por el impacto que tienen los 

costos de alimentaci6n para el cerdo. Para este an,lisis se ha

ce omisi6n de los esfuerzos que realizarían los productores para 

elaborar su propio alimento balanceado, en vista que cuentan 

el equipo y la asistencia t~cnica ~ecesaria para hacerlo. 

El denominado proyecto de tipo social hace referencia al 

proyecto original visto desde la perspecti~a,de los efectos indi~ 

rectos a la comunidad. 

El cuadro mencionado muestra que el valapresente neto (VPN) 

para el proyecto A es negativo, que perder! diez centavos por pe-~ 

: .. · .. 



205 

so invertido y la tasa interna del proyecto, 46.ll\, es menor a 

l~ tasa de inter&s bancaria del 50.32\, que el Banco de México 

denomin6 como m&xima en junio de 1984, pero que es la m!nima pa

ra cualquier inversionista, por lo que se concluye que los in

gresos por venta disminuyen en 10\, el proyecto se rechazaría y 

no se tomar!a la decisi6n de ejecutarlo. El proyecto es muy sen

sible a una ca!da en las ventas de los embutidos y carnes frías. 

cuando el proyecto original sufre un incremento en los cos

tos, los beneficios del proyecto cubren apenas los costos de pro

ducci6n, el VPN del proyecto B es de 3 millones de peso~, so ga

na apenas cuatro centavos por peso invertido y la TIR está ape

nas por encima de la mínima ac~ptable por cualquier inversionis

ta. El proyecto es sensible a un incremento en los precios de 

la materia prima. 

De acuerdo. con la propuesta hecha en el estudio de mercado, 

referente a la necesidad de que los productos de la empacadora 

sean introducidos en el mercado de manera paulatina, a fin de ha

cer fr~rite a la competencia de tipo oligop6lico prevaleciente, 

Lesulta indispensable realizar actividades promocionales y de pu

blicidad. 

Para tal efecto se contempla una erogación aproximada del 3\ 

de la inversión total en el primer año de operación. Con el fin 

de prever el impacto que pueda tener dicho presupuesto promocio

nal, se realizó un análisis de sensibilidad ante tal incremento, 

cuyos resultados se presentan en los cuadros 86 y 87 del anexo 

IV. 

El monto total $2'314,202 equivalente al J\ incluye los sa

larios más prestaciones de 2Q personas contratadas durante J me

ses, quienes llevarán a cabo la labor promocional en tiendas de 

autoservici'o y de abarrotes1 además se contempla el costo de 

io,oao posters publicitarios. 

Por otro lado se destaca el hecho de que dicha erogación im

pactó en s6lo 0.28\ a la tasa interna de retorno original de 

68.48\ siendo la del an~lisis de sensibilidad de 69.20\. 

El análisis de la evaluación económica del proyecto original 

arroja 16s siguientes resultados. El proyecto original. bajo las 
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condiciones analizadas a lo largo del proyecto se acepta como 

una inversión rentable que s~ pone a consideraci6n de la insti~ 

tuci~n financiera propuesta, ya que la TIR es 68,48\, 18.16 pun

tos por encima de la tasa m!nima atractiva de 50.32\, ganar!a 

$1.46 centavos por peso invertido. 

Se realizaron, adem&s las siguientes relaciones que permi~ 

ten conocer la situación financiera del proyecto. 

Relaciones financieras 

Tasa de rentabilidad 
de operación 

Utilidad de 
operación 

Ventas 
X Ventas 

Inversionés • 39 • 

Ventas 
Inversiones 

285'632,690 .. 
85'199,200 

Por cada peso invertido se generan $3.35 en el año l. 

Utilidad de operación 
Ventas 

33. 949 
285'632 

El margen de utilidad entre las ventas y la utilidad de opera
ción es de 11.89\ en el año l. 

Capacidad de pago 

Intereses 
Utilidad de 
Operación 

.. 21'932.2 
33'949.0 

o. 65\ '. 

Por cada peso de utilidad de operaci6n hay que pagar $0.65 pesos,· 
por concepto de intereses. 

·servicio de la deuda 
Utilidad de operacion • 

A G O 2 

46 1 703.1 
50 1 512.3 

0,92 

A 9 O 3 

26 1 412.8 
77'121.3 -

El 92,5\ de la utilidad de operación se requiere para 
deuda del proyecto en el afio 2, para el afi~ 3 solamente se re
quiere el 34\, lo que refleja la solvencia de la empresa. 



Relacione» de costo 

Raz6n de costo Inc¡reso por 
ventas 
Costo total - 285'632.7 

244 1 144.2 -

207 

t .17 

Por cada peso gastado se obtienen $1.17, es decir que el margen 
de operación es de $0.17 pesos, en el año l. 

Materia prima - Materia prima 
Inqresos por 
ventas 

205 1 888.l 
285'632.7 = 72.10 

La materia prima representa el 72.10\ de los ingreso~ por venta, 
en el año l. 

El financiamiento de este proyecto a una tasa inferior a la 

máxima autorizada en el mercado, se justifica socialmente porque 

la TIR social es de 89.59%, si bien el beneficio-costo ofrece 

1.01 centavos por peso invertido. El proyecto se presenta como 

viable para la negociación de los recursos financieros, ya que 

el costo social del proyecto, se revierte en mayores ingresos 

para el productor porcícola a través de esta inversión y, ade

más~ por los efectos multiplicadores en la regi6n • 

. '.·'·. 
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CONCLUSIONES 

El desenvolvimiento económico y social de =ualquier pa!s sub

desarroll ad~ puede ser dirigido y regulado a travgs de la plani

ficación, puesto que ésta ofrece no solamente los m&todos y pro

cedimientos que permiten optimizar los escasos recursos disponi

bles, sino hacer frente a las leyes del mercado, de tal manera 

que el excedente económico potencial se traduzca en excedente 

económico real, donde el Estado, obligado por las demandas polí

ticas de la población, se convierta en el principal acumulador 

de capital; para lo ~ual es necesario determinar la dirección de 

la inversión, haciendo que el Estado no limite su acción a in

versiones tradicionales en infraestructura y obras de beneficio 

social, sino que se amplíen preponderantemente hacia aquellas de 

carácter productivo. Hallándose condicionado todo esto a las 

fuerzas políticas del país y a la consolidación de la estructura 

institucional del mismo. 

En México, la planificación del desarrollo ha tenido serias 

limitaciones, que para su estudio han sido abordadas desde dos 

ángulos. El p~imero se refiere, por un lado, a los obstáculos de 

tipo estructural
0

que impiden que la economía, por hallarse con

dicionada al interés privado, tenga un centro de dirección y 

conducción que responda a las necesidades de la sociedad en su 

conjunto; y por el otro, a la particular inserción del país en 

la economía mundial. 

El segundo, está referido a la falta de una concepción de la 

planificación como un proceso, reflejada en la poca particip&

ción de diferentes sectores sociales, una perspectiva de largo 

plazo fraccionada por los periodo$ sexenales de gobierno, y una 

inadecuada utilización de los instrumentos de la planificación. 

No obstante, los últimos "sistemas" de planeación adoptados, 

todav!a más formas que reales, sí han mostrado consider•bles 

avances con respecto a las experiencias pasadas, en las que in

cluso se desconocía la concepción de un plan económico. 

El actu~l Sistema Nacional de Planeación Democr~tica, repre

senta un avance metodológico importante, que permite una mejor 

concepci5n del proceso de planeación, aunque todav!a no puede 
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a9re9&rsele con determinación el término "democrática", puesto 

que para ~llo har!a falta la aut&ntica participaci6n de las cla

ses mayoritarias de la sociedad, expresada en una le9!tima con

sulta popular que sirviera de base para diseñar el modelo de 

desarrollo al que aspire el país. 

Serta inaceptable entonces, pretender utilizar la planifica

ci6n s6lo hasta cuando fueran superadas aquellas limitaciones 

estructurales que no.permiten darle su verdadera dimensión, y 

convertirla as1 en una planificación que involucre a toda la 

sociedad, que responda y cumpla con sus necesidades, y que sea 

un proceso dinámico y permanente que rija el desarrollo nacio

nal. 

Creemos que resulta imprescindible presentar alternativas 

que transformen a la planificación en la vía a través de la 

cual sea posible dirigir y regular el desarrollo del país, lo 

que aunado a otras acciones de tipo econ6mico-pol!tico puedan 

revertir las desfavorables tendencias que ha mostrado el desa

rrollo nacional; tendencias que al ser una expresi6n del mode

lo de desarrollo seguido, se manifiestan en un desequilibrio 

sectorial extremadamente marcado, en el cual el sector agrope

cuario donota un notorio rezago con respecto al resto de los 

sectores productivos. 

Atraso que se ha expresado en una continua descapitalización 

del sector y en su incapacidad de producir alimentos suf icien

tes para satisfacer las necesidades de la poblaci6n, y de gene

rar los ingresos necesarios para que los productores permanez

can en sus lugares de origen con niveles 'de bienestar acepta

bles. 

A este singular desenvolvi~iento del sector agropecuario se 

sumó la inserción de la agricultura mexicana en el sistema agro~ 

alimentario internacional, que produjo una estructura de la 

ducci6n agroindustrial concentrada y diametral con diferente 

ticulaci6n de las formas de producci6n campesina y empresarial. 

La estructura productiva agroindustrial se ha conformado con· 

la participación diferenciada de las empresas agroindustriales 

en los indicadores macro y microeconómicos, donde los procesos 

de concentración y centralizaci6n de capital, han provocado qua 

'. ! -. 

···~ 
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un reducido número de grandes empresas, domine la tecnología más 

moderna, el mercado de las materias primas, y el de los productos 

industrializados, lo mismo que los sistemas de comercialización, 

distribuci6~ y publicidad, estableciendo así liderazgos en ramas 

estrat&gicas de la actividad económica como la alimentaria. 

En contraste con·ello, las medianas y pequeñas empresas, pro

pietarias de la mayoría de los establecimientos de este tipo, 

participan marginalmente en el producto agroindustrial, o en su 

defecto destacan en productos de escaso valor agregado. Estas em

presas se caracterizan por su bajo nivel de productividad, poca 

sofisticación tecnológica o técnicas tradicionales de producción, 

serios problemas de financiamiento, y falta de capacitación tan

to en el área técnica como en la administrativa. 

Esta problemática al ser reconocida y abordada por el Estado, 

se convierte en el fundamento real para que la planificación de 

la economía, y en particular la del sector agroindustrial, se 

adopte como instrumento del proyecto político gubernamental, de 

tal forma que se generen las decisiones adecuadas que influyan 

y ajusten el comportamiento de los distintos agentes económicos 

y sociales involucrados. 

Así, la agroindustria que el Estado promueve y fomenta, cons

tituye un elemento de política económica relativamente nuevo, 

que se origina en el reconocimiento de la necesidad de la inte

gración de áreas de producción primaria, con las de industria1i

zaci6n y comercializaci6n. 

En el contexto de la planeaci6n·nacional actual, y de acuerdo 

con los lineamientos de estrategia general señalados en 'el Plan 

Nacional de Desarrollo, la planeación de la actividad agroindus

trial es una experiencia nueva en México, con un enorme potencial 

que es imprescindible aprovechar; no sólo proporcionando las ba

ses te6rico-metodolóqicas necesarias, sino y principalmente pro

poniendo las formas mediante las cuales los productores primarios, 

en especial los del sector social, pueden integrarse a los pro

cesos de agregación de valor, que permitan mejorar sus ingresos, 

expandir su producción e incrementar la oferta de productos ali

menticios. 

Por otro lado, los instrumentos de la planeación, planes, pro-
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gramas y proyectos, permiten, en un proceso lógico-metodológico, 

establecer en etapas sucesivas, la manera como habrá de conducir

se la economía. 

Una vez establecidos los objetivos, metas, estrategias espec!

ficas, prioridades y las políticas instrumentales para su reali

zación, a nivel nacional y sectorial, contará con un primer grupo 

de elementos que pueden justificar o no las decisiones de inver

sión de la economía. 

Toda inversión debe contar como primer sustento, con un pro

grama y éste con un plan que sea. el marco de referencia que le 

proporcione su estricto fundamento en relación a la necesidad 

que cubrirá, la ubicación, el monto, el sujeto, la rama de ac

tividad, y el bien o servicio que ofrecerá. 

Los proyectos de inversión como la célula básica de la plani

ficación son las unidades elementales que establecen con preci

sión las condiciones económicas, técnicas y financieras que per

miten concretar los objetivos y las metas que la planificación 

haya fijado. 

El proyecto mantiene una relación dialéctica con el programa, 

su correcta formulación y evaluación es requisito de la viabili

dad del programa, y la formulación del primero, sólo puede hacer

se bajo el marco del segundo. 

La correcta formulación y evaluación del proyecto proporciona 

el segundo grupo de elementos que permiten tomar las decisiones 

de inversión, porque reducen el riesgo que ellas implican. 

Los proyectos de inversión son el elemento fundamental en la 

concreción de todo proceso de desarrollo planificado. Para su 

éxito, se requiere que éstos sean derivados de un programa del 

sector respectivo, y éste a su vez, del plan nacional a fin de 

convertirse realmente en el elemento final de la estrategia de 

desarrollo adoptada. 

El caso· puesto a consideración, se prese~ta como el modelo 

de una unidad productiva integral, no sólo como una alternativa 

a la problemática de los productores campesinos del agro mexica

no, sino como un dinamizador de la producción primaria, propor

cionando productos que por sus características de alta perecibi

lidad no pueden ofrecerse al mercado en forma fresca, contribu-
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yendo a la industrialización de la región y present!ndose como 

un multiplicador de la economía regional. 

La elaboración de este proyecto de inversión tuvo en primera 

instancia piena justificación, ya que no solamente respondió a 

una necesidad real, sino que se fundamentó en los objetivos y 

estrategias de la planeación agroindustrial. Los mecanismos de 

acción utilizados a lo largo del estudio tomarán verdadera con

creción en el momento de ejecutarse el proyecto realizado. 

A lo largo del proyecto de factibilidad para el estableci-

miento de un rastro y una empacadora de embutidos y carnes frías, 

se presentaron las condiciones de mercado, de materia prima, y 

los aspectos técnicos y financieros que asegurarán el éxito de 

los productos que se pretenden lanzar al mercado. En este ma~co, 

es la base organizativa sobre la que se sustenta el proyecto la 

que representó el punto de partida para su viabilidad. 

El proyecto generará 42 empleos directos e incrementará la 

oferta de productos alimenticios de origen animal. Por su ubica

ción, contribuirá a la política nacional de desconcentración de 

las actividades industriales. Se convertirá en una inversión 

acertada puesto que se transformará en un multiplicador de efec

tos dinamizadores de la economía regional, al generar empleos 

indirectos en la etapa de la construcción de la obra civil y en 

los servicos complementarios que empleados y obreros de la plan

ta demanden para su subsistencia, al incrementar el fisco muni

cipal vía impuestos indirectos, al agilizar el transporte, al 

mejorar los servicios.públicos necesarios para el funcionamien

to de la.unidad agroindustrial y finalmente, al dinamizar la 

producci6n de aquellas empresas proveedoras de insumos tales co

mo especias, azúcar, sal, colorantes, empaques, aceites y lubri

cantes entre otros. Por otra parte, se lograrán activar los ser

vicios terciarios como los que proporcionan las instituciones 

bancarias y financieras, y especialmente los de los autoservi

cios y establecimientos pequeños y medianos donde se expenderán 

los productos procesados. 

En suma, dicha agroindustria integrada convertirá a estos 

ejidatarios porc!colas del estado de Morelos en los propios 

tranaformadores de su producto primario: les proporcionará los 
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ingresos suficientes para que puedan revertir sus actuales con

diciones de vida, y transformarse en agentes productivos en ex

pansión y crecimiento, en favor del desarrollo de su estado. 

Finalmente, y en términos de recomendación, este trabajo de 

tesis desea hacer hincapié en la responsabilidad que han do asu

mir los planificadores del país para que la planif icaci6n ofrez

ca alternativas viables que den· respuesta a las necesidades de 

la población mexicana. Acción que será imposible materializar 

si no se cuenta con el concurso y las demandas políticas de los 

pobladores de esta nación. 
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ANEXO I. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

La sociedad cooperativa es una forma de organización jur!di

ca que tierre por objeto lograr el mejoramiento social y económi

co de sus miembros y cumplir un~ función de servicio a la comuni

dad. Es una sociedad formada por trabajadores, cuya principal 

aportación es su trabajo en común con el objeto de producir bie

nes o servicios; también pueden asociarse para adquirir los bie

nes que requiere la satisfacción de sus necesidades individuales 

de producción o para satisfacer las necesidades de consumo de 

sus hogares. 

Se constituye sobra los siguientes principios o característi

cas: tener número variable de socios, no menor de diez, capital 

variable y duración indefinida; sus componentes deben ser indivi

duales cuyos ingresos provengan de su trabajo; funcionar en si

tuación de igualdad de derechos y obligaciones¡ conceder a cada 

socio un voto; aspirar al mejoramiento socieconómico de los so

cios y sus familiares; no perseguir fines de lucro, entendiendo 

por ello: no comercializar productos que la cooperativa no haya 

transformado, los medios de producción y los productos que perte

nezcan a todos los socios y no a unos cuantos; realizar una ac

tuación conjunta en bien del grupo y la colectividad y repartir 

los rendimientos proporcionalmente entre los socios, conforme a 

lo establecido en el artíc.ulo 1° de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

La sociedad cooperativa se fundamenta bajo los sisugientes 

principios universales que pretenden ser constantes y aplicables 

a todo tipo de cooperativa en cualquier parte, en los que se 

sintetiza el modo de pensar del cooperativismo: adhesión libre y 

voluntaria, participación democrática, interés limitado al capi

tal, reparto de excedentes a los socios en proporción a las ope

raciones realizadas, educación cooperativa e integración y con

solidación de un sistema cooperativista. 

En este caso se trata de una cooperativa de consumo, que en 

términos generales es conocida como aquella en la que los so

cios se unen para adquirir en común, bienes o servicios para 

ellos, sus hogares o sus actividades individuales de producción, 

': ~ 
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lo mismo que para la venta en común de su producción individual. 

Sus caracter!sticas esenciales son: no se colectivizan los 

instrumentos de trabajo, sino las aportaciones económicas o co

merciales¡ los socios deberán abastecerse directamente de los 

bienes o servicios que ofrece la sociedad cooperativa1 ésta no 

podrá ofrecer sus bienes o servicios a personas ajenas a dicha 

empresa1 los rendimientos deberán distribuirse en relación di

recta al monto de las operaciones realizadas por cada socio con 

la cooperativa. 

Estas cooperativas se clasifican en: a) de consumo doméstico 

y b) de obtención de bienes y servicios para actividades indivi

duales de producción. 
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ANEXO rr. ANALISIS DEL COSTO DE PRODUCCION POR CERDO EN PIE 

PARA EL ABASTO 

I. DEPRECIACION 

a) De la he"inbra 

Peso de 90 Kg. en pie a un costo de $110.00 por Kg.•$9,900.00 

Depreciación de la hembra por seis partos de 

vida útil 

Monto de la depreciación por lechón parido 

(9 lechones por parto) 

b) Del semental 

Peso de 130 Kg. en pie a un costo de $110.00 

por Kg. 

Depreciación del semental por dos años de 

vida útil (12 servicios por mesr 288 ser 

vicios por dos años) 

Costo por 1.6 servicios por gestación 

Monto de la depreciación por lechón gestado 

(9 lechones por parto) 

- 1,650.00 

.. 183.30 

=14,300.00 

.. 

.. 
=$ 

49.65 

79.44 

8.83 

Nota. El peso del animal, el precio por kilógramo, el número de 

lechones considerados son cifras promedio de la actividad porcí

cola en el estado de Morelos. 

II. ALIMENTACION 

Del semental 

a) Cantidad de gestaciones en 2 años de vida útil 

del semental (144 servicios/año entre 1.6 ser

vicios por gestación por 2 años) 

b) Lechones producidos en 2 años (9 lechones por 

parto) 

e) Kilógramos de alimento consumido por el semental 

en 2 años (2 Kg. por día) 

d) Kilóqramos de alimentos/lechón en razón a lo 

consumido por el semental 

180.00 

- 1,620.00 

- 1,460.00 

.. 0.90 
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e) Costo del alimento por lechón,correspondlente 

a 2 años de servicios del semental ($14.98/KqJ 

De la hembra en gestaci6n 

a) Kilogramos de alimento consumido por la hembra 

en el periodo de gestación (114 días por 2.5 

Kg./ d1'.a) 

b) Kilogramos de alimento/lechón en raz6n a lo 

consumido por la hembra durante la gestaci6n 

(9 lechones/gestación) 

c) Costo del alimento por lechón correspondiente 

al periodo de gestación de la hembra($14.98/KgJ 

De la hembra en lactancia 

a) Kilogramos de alimento consumido por la hembra 

• 

-
• 

-
en el periodo de lactancia (35 días por 6 Kg~día) D 

b) Kilogramos de alimento/lechón en razón a lo con

sumido por la hembra durante la lactancia (7 le

chones destetados/lactancia) 

c) Costo del alimento por lechón correspondiente al 

periodo de lactancia de la hembra ($14.98/KgJ 

Del lechón en etapa de preiniciación 

a) Kilogramos de alimento consumido por el lechón 

durante el periodo predestete (24 días por -

200 g./día) 

b) Costo del alimento consumido en el periodo pre

destete ($23.77/KgJ 

Del lechón en etapa de iniciación 

a) Kilogramos de alimento consumido por lechón du

rante el periodo de iniciación (28 días por -

700 g./día) 

b) Costo del alimento consumido en el periodo de 

iniciación ($18.63/Kg.) 

Del cerdo en etapa de crecimiento 

a) Kilogramos de alimen~o consumido por el cerdo du

rante el periodo de crecimiento (56 días por 1.650 

Kg./dÍa). 

.. 

• 

13.48 

285.00 

31.60 

473.36 

210.00 

30.00 

449.40 

4. 80 

114.10 

365 .15 



b) Costo del alimenta consumido en el periodo de 

crecimiento ($l5.73/K4) 

Del cerdo en etapa de desarrollo 

a) Kilogramos de alimento consumido por el cerdo du

rante el periodo de desarrollo (30 d!as por 2.5 
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•1,453.45 

Kg./d!a) • 75 

b) Costo del alimento consumido en el periodo de -

desarrollo ($15.15/KgJ 

Del cerdo en etapa de finalizaci6n 

a) Kilogramos de alimento consumido por el cerdo 

en el periodo de finalizaci6n (34 días por 2.8 

Kg./d!a) 

b) Costo del alimento consumido en el periodo de fi

nalizaci6n ($14. 82/K4) 

Costo por alimentación de un cerdo para abasta 

{ ~ del costo en cada etapa) 

•1,136.25 

95.2 

=1,410.86 

$5,416.05 

Nota.- Los precios del alimento corresponden al mes de marzo de 

1983. 

III. DEPRECIACION DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE OFICINA 

a) De las instalaciones 

Depreciaci6n anual de las instalaciones 

($3 1 000,000 entre 10 años de vida útil) 

Costo de la depreciación de instalaciones por ani 

mal ($300,000 entre 590 animales: 450 cerdos, -

133 vientres, 7 sementales) 

b) Del equipo de oficina 

Depreciación anual del equipo de oficina 

($16,000 entre 5 años de vida útil) 

Costo de la depreciación del equipo de oficina 

por animal ($3,200 entre 590) 

.. 300,000 

508.47 

.. 3,200.00 

5. 42 

Nota.- El valor de las instalaciones corresponde al promedio de 

una gra~ja para 150 vientres (1979). 

El valor promedio del equipo de oficina corresponde a: l locker 

$4,000, l escritorio Sl0,000 y l silla $2,000 (precios de 1979). 
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IV. COSTO DE LA MANO DE OBRA 

a) Monto de sueldos y salarios mensuales (4 trabaja

dores a $8,400/mes c/u1 1 administrador $10,000) 

b) Costo de la mano de obra por animal/mes 

(43,600 entre 590) 

e) Costo de la mano de obra por animal desde su ge.!. 

tación hasta la finalizaci6n ($73.89 por 10 me

ses : 4 de gestación y 6 de engorda) 

V. COSTO DE LOS INSUMOS AUXILIARES 

a) Costo de la energía 

- 43,600 

73.89 

$ 738.90 

1. Es necesario conocer el total de la energía consumidal men-

sualmente. 

No. CONCEPTO 

20 Lámparas incandescentes 
de 150 watts c/u, para 
el área de maternidad 

8 Lámparas fluorescentes 
de SO watts c/u, para 
las áreas de engorda(2) 

4 Lámparas fluorescentes 
de SO watts o/u, para 
el área de gestación 

20 Lámparas fluorescentes 
de SO watts e/u, para 
el área de lactancia 

2 Lámparas fluorescentes 
de 50 watts c/u, para 
la oficina 

Carga 
Conectada 

(KW) 

3.0 

0.4 

0.2 

1.0 

o. 1 

CT 

Tiempo 
Hrs/mes 

270 

300 

90 

300 

120 

KWh mes 

810 

120 

18 

300 

12 

1,m 

Si se tiene un consumo de 1,260 KWh/mes dividido entre el total 

de cerdos (590) de la granja, tendremos un consumo por cerdo de 

2.14 KWh/mes. 

De acuerdo con las tarifas que maneja la Comisión Federal de Ele~ 

tricidad, se calculó el costo mensual de la energía eléctrica de 

la siguiente manera: 



1 • Consumo mensual superior a los 

250 K.Wh 

2. Por cada uno de los primeros 

50 KWh 

3. Por cada uno de los sigui en-

tes 50 KWh 

4. Por cada KWh adicional 
1260-300 -960 KWh 

Costo por 

KW ($) 

1.2490 

1. 945? 

3.2946 

Sub total 
15% IVA 

Total/mes 

Costo por cerdo de la energía eléctrica consumida 

$3,958.96 entre 590 cerdos • $6.71 

Costo por cerdo al mercado: 

$6.71 x 10 meses*•$~ 

* 10 meses (4 de gestaci6n y 6 de engorda). 

bl Costo del agua 
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( $) 

120.00 

62.45 

97.30 

3,162.82 

3,442.57 
516.39 

3,958.96 

Para el cálculo de1 costo del agua consumida mensualmente, se 
3 estimaron 625 m por cerdo. Si de acuerdo a las cuotas que 

maneja la Tesorería de la Federaci6n en las que se cobra 

$24.00/m3 , se le restan $1,100.00 que equivalen al pago de 

cuota fija, se tiene: 625 x 24 - 1,100 • $13,900, mes. 

Para calcular ei costo de consumo de agua por cerdo al mer

cado se tiene: $13 ,900 entre 590 cerdos x 10 meses •$235.60 

c) Costo total por cerdo de insumos auxiliares 

Energía eléctrica 

Agua 
TOTAL 

$ 67.10 

$235.60 

$302.70 



ANEXO III. DIAGRAMAS Y CUADROS DEL CAPITULO IV 



RECEPCION Y 
PESADO 

REPASO FINAL 

LAVADO 

DIAGRAMA DE FLUJO RASTRO 

REPOSO 

CHAMUSCADO 

D l A G. R A M A - 3 

HSFB:CION SANTA· 
RIA ANTEMORTEN 

GAMBRELADO 

INSPECCION 
POST- MORTEN 

BAÑO 

DEPILADO 

PEZURAS Y 
CERDAS 

EVISCERACION 

INSPEOOON DE 
VISCERAS 

L. AVADO 

VENTA DIRECTA 

ATURDIDO 

ESCAL.DADO 

CORTE EN CANAL 

LAVADO 
FINAL 

PESADO 

MERCADOS 

RECEPCION 
SANGRE 



226 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

DE ELABORACION DEL JAMON COCIDO 

RECEPCION DE MADURAC 1 ON EN 
CANALES ----a.. REFfUGERACIO N 

l 
CORTE Y 

SELECCION 

~ 
DESHUESADO 

! 
CURADO 

! 
MEZCLADO 

¡ 
REPOSO EN 

REFRI rRACION 
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l 
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! 
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¡ 
REPOSO EN 

REFRIGERACION 

l 
VACIADO EN 

MOLDES 

! ENFUNDADO ____ _., ALMIACIMMi 

DIAGRAMA-



Recepci6n de 
canales 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

DE BLABORACION DEL FIAMBRE 

Maduraci6n en 
r•frigiraci6n 

Corte y selec
ción 

l 
curado 

1 
Mezclaao 

l 
Reposo en 
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! 
Mezclado 
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l 
Cocimiento 

1 
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1 
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DIAGRAMA DE FWJO DEL PROCESO DE 

ELABORACION DE CHULETA AHUMADA 

RECEPCION DE 
CANALES 

~' ' 

MADURACIO N t:JE 

REFlllGrACION 

CORTE Y 
SELECCION 
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INYECCION DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL 229 

ELABORACION DE TOCINO 

RECEPCION DE MADURACION EN 
CANALES -------PREFRIGERACION 

l 
CORTE 

l 
SELECCION 

l 
CURADO 

l 
REPOSO EN 

REFRIGERACIO N 

l 
LAVADO 

l 
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AHUMADO 

AL1CEN 

DIAGRAMA-7 
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DIAGRAMA DE FLUJO OEl. PROCESO DE 

EL.ABORACION DE SALCHICHA 

RECEPCION DE ------•MADURACION EN 
CANALES REFRIGrACION 

SELECCION 
Y CORTE 

l 
MOLIDO 
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ATADO 
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l 
EMPACADO 

AL rCIO 

AL MACEN 

DIAGRAMA- 8 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE 231 

ELABORACION DE QUESO DE PUERCO 

RECEPCION DE MADURACION EN 
CANALES ------.REFRIGERACIO N 

l 
CORTE Y 

SELECCION 
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LAVADO 
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DIAGRAMA- t 
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RECEPCION DE 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE 

EL.ABORACION DE CHORIZO 

CANALES ______ __. MADURACION EN 
REFRIGERACION 

J 
CORTE Y 

SELECCION 

l 
MOLIDO 

l 
MEZCLADO 

! 
REPOSO EN 

REFRIGERACION 

l 
EMBUTIDO 

! 
ATADO 

! 
ESCURRIDO 

! 
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! 
ALMACEN 

DIAGRAMA- 10 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE 
ELABORACION DE LA MANTECA 

PESADO DE 
GRASA 

1 
FUNDIDO 

l 
FILTRACION 

l 
VACIADO 

l 
REPOSO 

l 
ALMACENADO 
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DIAGRAMA CUANTITATIVO DE MATERIA 

CORRALES CERDO RECEPCION Y ATl.R-
.,_~._. DIMIENTO .,.__... 

97 Kg. l CERD0•97 Ko. 

6% SANGRE 
5.82 Kg. 
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CORTE PESO 
(k.q) 

Cabeza 5.600 
Patas 1.500 
cuero 5.500 
Papada 2.000 
Grasa 12.000 
Recortes 1.000 
cabeza de lomo 3.300 
Espaldilla 8.600 
Lomo 9.200 
Filete 0.800 
Jamón 14.000 
Pernil 1.400 
Tocino 9.800 

TOTAL 74.700 

* Materia prima para fiambre 
•• Materia prima para salchicha 

*** Materia prima para chorizo 

CUADRO 31 

DISTRIBUCION DE CARNE EN CANAL PARA PROCESO 

PARTE APROVEC HADA 
(Embutidos ~ carnes HUESO 

frías) 
2rB96 2.704 

2.000 ** 
12.000 

1.000 *** 
2.500 • 0.800 
6.145 1.500 
B.700 
0.800 * 

11.050 1.200 
0,800 ** 0.600 
6.800 1.500 

54.691 8.304 

RECORTE 

0.955 ** 
0.500 ** 

1. 750 ** 

1.500 *** 

4.705 

OTROS 
SUBPRODUCTOS 
(al mercado l 

1.500 
5.500 

7.000 



CUADRO 32 
BALANCE DE MATERIA PRIMA AREA OBRADOR . 

AAOS 11 2, 3-10 
(JCg/dÍa) 

PRODUCTO JAHON JAl«>N FIAMBRE CHULETA TOCINO SALCHICHA CHORIZO QUESO MANTECA OTROS 

o PERACION la. 2a. AHUMADA DB 
PUERCO 

Tillo l 

Canal l,269.9 

c:;orte ma-
nos 1,244.4 25,5 

corte 'ca-

be za 1,149.2 95.2 

Des pi ele 1,053.7 93.S 

Desgrase 817. 7 238.0 146.2 56.1 156.4 166.6 102.09 42.50 204.0 

AR<> 2 
canal 1,867.S 

Corte ma-
nos 1,830.0 37.5 

Corte ca-
be za 1, 690.0 l40,Q 

Despiele 1,552.5 137. 5 

Desgrase 1,202.s 350.0 215.0 82.5 230.0 245.0 , 50.13 62.5 300.0 



Continúa cuadro 32 

PRODUCTO JAMON JAMON 
o p E R A C I O N 1a. 2a. 

Afio 3 - 10 

canal 2,539.8 

Corte ma-
nos 2,488.8 

Corte ca-
be za 2,298.4 

Des pie le 2,111.4 

Desgrase 1,635.4 476.0 292.4 

FillMBRE CHULETA TOCINO SALCHICHA CHORIZO 
AHUMADA 

1,12. 2 312.8 333.2 204 .18 as.o 

!2UESO MANTECA 
DE 

PUERCO 

190.4 

408.0 

O'l'ROS 

51 .o 

187.0 

N 
w 
(11 



O P E R A C I O N 

Recibo de piernas enteras 

Deshuesado de piernas 

Limpieza de nervios 

Inyección de salmuera (30\) 

Cocimiento reprensado y 
enfriamiento (7\ inermal 

Producto terminado 

CUADRO 33 
BALANCE DE MATERIA BLABORACION JAMON 1 a. 

(promedio diario) 

A A O AR O 
DEDOCCíoR PESO bEbOCCtoN 

Y/O ADICION NETO Kg. 'L/O ADICION 

238.00 

20.40 217.60 30.00 

29.75 187.85 43. 75 

56.35 244.20 82.88 

17.09 227.11 25.16 

227. 11 

1 • 

2 AAo 3 - 10 
PESO OEbtlttíON t>b~ 

NETO Kg. Y/O ADICION NETO Kg. 

350.00 476.00 

320.00 40.80 435.20 

276.25 59.50 375.70 

359,38 112.70 488.40 

334.24 34.18 454.22 

334.24 454.22 



O P E R A C I O N 

Recibo de espaldillas 
enteras 

Deshuesado de espaldilla 

Limpieza de nervios 

Inyecci6n de salmuera (30\) 

Cocimiento reprensado y 
enfriamiento (7\ merma) 

Producto terminado 

CUADRO 34 
BALANCE DE MATERIA ELABORACION JAHON 2a. 

(promedio diario) 

ANO AR O 

DEDUCCION PESO DEDUCCION 
Y/O ADICION NETO Kg. Y/O ADICION 

146.20 

25.SO 120,70 37.SO 

16.24 104.46 23.89 

31.34 135.80 46.0B 

9.50 126.30 13.98 

126.30 

2 ASO 3 - 10 

PESO DEDUCCION PESO 
NETO Kg. Y/O ADICION NETO Kq. 

215.00 292.40 

177.50 51.00 241.40 

153.61 32.48 208.92 

199. 69 62.68 271.60 

185. 71 19.00 252.60 

185.11 252.60 



OPERACION 

Recibo carne cerdo 

Inyecci6n de salmuera 
(4S\) 
Masaje y adicionado de 
fécula ª' 
Cocimiento, reprensado, 
enfriamiento (7\ merma) 

Producto terminado 

CUADRO 35 

BALANCE DE MATERIA ELABORACION FIAMBRE 
(promedio diario) 

A fl o AR O 
DEDUCCION PESO DEDUCCION 

Y/O ADICION NETO Kg. Y/O ADICION 

S6.10 

25.2S 81.35 37. 13 

6.51 87.86 9.57 

6.1S 81. 71 9.04 

81. 71 

2 Afio J -
· PESO DEOUCCION 
NETO Kg. Y/O ADICION 

82.50 

119.63 so.so 

129.20 13.02 

120.16 12.30 

120.16 

10 
PESO 

NETO Kg. 

112.20 

162.70 

175. 72 

163.42 

l'Gl.42 

"' ... ... 



OPERACION 

Recibo entrecot entero 

Acabado de entrecot 

Inyecci6n de salmuera 20\ 

Ahumado y enfriado 

( 15\ merma) 

Producto terminado 

CUADRO 36 

BALANCE DE MATERIA ELABORACION CHULETA AHUMADA (ENTRECOT) 
(promedio diario) 

ARO AAO 2 

DEDUCCION PESO DEDUCCION PESO 
Y/O ADICION NETO Kg. Y/O ADICION NETO Kg. 

156.40 230.00 

a.so 147.90 12.50 217.50 

29. 58 177.48 43.50 261.00 

26.62 150.86 39.15 221.85 

150.86 221.85 

ARO 3 - 10 

DEDUCCION PESO 
Y/O ADICION NETO Kq. 

312.80 

17.00 295.80 

59.16 354.96 

53.24 301.72 

301.72 

'. ' .~ • '· t ' 



O P E R A C I O N 

Recibo barrigas enteras 

Deshuesado 

Acabado tocino 

Inyección salmuera ( 15\) 

Ahumado y enfriado 
(12\ merma) 

Producto terminado 

OEOUCCION 

CUADRO 37 

BALANCE DE MATERIA ELABORACION TOCINO 
(promedio diario) 

ARO 1 MIO 2 
PESO OEOUCCION 

Y/O ADICION NETO Kg. Y/O ADICION 

166.60 

25.50 141. 10 37.50 

25.50 115.60 37.SO 

17.34 132.94 25.50 

15.95 116.99 23.46 

116.99 

PESO 
NETO Kg. 

245.00 

207.50 

170.00 

195.50 

172.04 

172.04 

ARO 3 - 10 
OEDUCCION 

Y/O llDICION 

51.00 

51 .oo 
34.68 

31.90 

PESO 
NETO Kg. 

333.20 

282.20 

231.20 

265.88 

233.98 

233.98 

. 1'J ... 
w 



O P E R A C I O N 

Recorte de carne de cerdo 

Mezcla oon carne de res 

Cortado y mezclado con 
hielo, adjuntos y con-
dimentos (60') 

Embutido ahumado escal-
dado y enfriado (3' merma) 

Producto terminado 

CUADRO 38 

BALANCE DE MATERIA ELABORACION SALCHICHA 
(promedio diario) 

~01 ANO 2 

DEDUCCION PESO DEDUCCJJON 
Y/O ADICION NETO K9. Y/O ADICION 

102.09 

102.08 204. 17 150.06 

122.50 326.67 180. 11 

9.80 316.87 14.41 

316.87 

~03 

PESO DEDUCCION 
NETO Kg. Y/O ADICION 

150. 13 

300. 19 204.16 

480. 30 245.00 

465.89 19.60 

465.89 

- 10 

PESO 
NETO Jeq. 

204.18 

408.34 

653.34 

633.74 

633.74 

N ... ... 



OPERACION 

Recibo cabezas 

Inyecci6n salmuera 

(3\ absorción) 

Cocimiento 

{merma) 

Deshuesado 

Mezclado y picado con 
condimentos 

Cocimiento ( 3\ merma) 

Producto terminado 

CUADRO 39 

BALANCE DE MATERIA ELABORACION QUESO DE PUERCO 

(promedio diario) 

ARO 1 ARO 2 
OEDUCCION PESO DEDUCCION 

Y/O ADICION NETO Kg. Y/O ADICION 

95.20 

2.86 98.06 4.20 

l.92 94.13 s. 77 

45.97 48.16 67.60 

l. 11 49.27 1.63 

1.48 47.SO 2.17 

47.80 

AR<> - 10 
PESO DEDUCCION PESO 

NETO KCJ. Y /O )J)!CION NETO Kg. 

140.00 190.40 

144.20 5. 72 196.12 

138.43 7.84 100.28 

70.83 91.94 96.34 

72.46 2.22 98.56 

70.29 2.96 95.60 

70.89 95.60 



OPERACION 

Retazo de carne de cerdo 

Mezclado en carne de res 
(50\) 

Mezclado con lardo (35\) 

Molido mezclado con adjunto 
y condimentos (20\) 

Embutido, ahumado y secado 

(9\ merma) 

Producto terminado 

CUADRO 40 

BALANCE DE MATERIA ELA&ORACION CHORIZO 

(promedio diario) 

ARO 1 
DEDUCCION PESO DEDUCCION 

Y/O ADICION NETO Kq. Y/O ADICION 

42.50 

21. 25 63. 75 31.25 

22.31 .a6,o6 32.81 

17.21 103.27 25.31 

9.29 93.98 13.67 

93.98 

ARO 2 ANO 3 - 10 
PESO DEDUCCION PESO 

NETO Kg. Y/O ADICION NETO Xq. 

62.50 85.00 

93.75 42.50 127 .so 

126.56 44.63 172.13 

151. 87 34.43 206.56 

138.20 18.59 187. 97 

138.20 187 .97 



O P E R A C I O N 

Total grasa 

Grasa adjunto chorizo 

Grasa para manteca 

Fundido 9\ merma 

Producto terminado 

DEDUCCION 

CUADRO 41 

BALANCE DE MATERIA ELABORACION DE MANTECA 
(promedio diario) 

PESO DEDUCCION 
'i/O ADICION NETO Kg. 'i/O ADICION 

204.00 

21.05 182.!15 30.95 

182.95 

16.47 166.48 24.21 

166.48 

PESO DEDUCCION PESO 
tiETO Kg. Y/O. ADICION NETO Kg. 

300.00 408.00 

269.05 42.60 365.90 

269.05 305.00 

244.84 23.93 332.97 

244. 84 332.97 
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CUADRO 42 
~QUERUfIE~S DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL RASTRO 

Aturdidor de cerdos marca Best Donovan, eléctrico, mo
nofásico, con botón de 6 voltios, opera de 280-620 vol 
tios en función del tamaño del animal, incluidos 9~s-
tos de importación. 

Puerta guillotina para controlar la entrada de cerdos 
a la corraleta donde se abaten o aturden 1>4ra ser iza 
dos por el elevador -

Grua eléctrica tipo continúo con motor de 3 HP 

Sangradero metálico, faj)ricado en lámina y galvanizado 
¡nr illlllersión. Incluye tapQn de bronce mide 2.00 x 
1.50 111. 

Tanque para esca\dar cerdos, mide 1.50 x 0.9 x 2.40 m. 
incluye base metálica galvanizada 

Mesa 9ambreladora con cubierta de lámina, lleva dos 
andadores de 0.60 -., mide 1.70 x 1.40 x 2.00 m. 

Máquina depiladora de cerdos con capacidad de 30 ope
raciones/hOra, incluye motor de 3 HP, reductor de ve
locidad y transmisión 

Platafo~ pé\ra tel."lllinar de rasurar, f~rica,dos en -
(ier.r:o ángulo y varilla corrugada.. Miden l.30 x 0.70 l!l, 
en dqs niveles galvanizada, costo de e/u $32,532.00 

EE.UU. 

México, D.F. 
Lozada e hijos 

México, D.F. 
Lozada e Hijos 

México, D.F. 
Lozada e Hijos 

México, D.F. 
Lozada e Hijos 

México, D.F. 
Lozada e Hijos 

México, D.F. 
Lozada e Hijos 

H8xico, D,F, 
Loza.l.iÁ e HJ.jos 

CQ:¡to tot'\l. 
(¡>~ec:~o~ l.983 
l.ncl.Uye IVA> 

119, 427. so . 

36,340.00 

323,254.70 

161,201.25 

292,246.05 

114,905.70 

555,014.15 

74,823.60 
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Platafornia.s para evisceraoión mide 0.60 x 1.00 m. fabricada. 
en f:l.ert'Q ángulos y varilla corrugada y galvanizada por in
~si~on costQ de c/u $32,532.00 

PlatafQ~ para dividir can~les, mide 1.00 x 0,60 m. en tres 
niveles fabricada en fierro ángulos y varilla corrugada, gal 
van izada -

Torre para despialar fabricado en fierro ángulo y varilla -
CQrrugada galvanizada 

Piales de ama.rre para utilizar en el elevador continuo, in
cluye cadena y gancho costo c/u $4,250.00 

Gabinete Mra lavado Un<\l, consiste en dos mampara,s latera
les de láI!lina galvanizada con espreas de operaci6n ina.nual 

Mesas para layado de vísceras, fabricad4S en fierro ángulo 
y lámina galvanizada, de 0.70 x 2.20 x 0,90 m. con lámina 
perforadas y galvanizadas. Costos de c/u $38,510.00 

Mesa pa,ra lavado de panzas de cerdo galvanizada por inmer 
ijión con fondo cónico mide -.70 x 1.50 m. -

carretillas con gambrela para ~ransportar los cerdos en 
el l!lOnorriel. Costo de e/u $1,600.00. 

Carros tina para uso general, fabricada. Incluye dos rue 
c\~s r¡gidas y dos giratorias. Costo de c/u $121,200.00 -

S~stema de llJQnorriel para zona de trabajo y refrigeración 
Son 100 ~· aproxi.ma,damente. Costo $3,730.00 ~. (:1,ncluye 
:l.n~wación) 

LQte de J!IQnorri,el para sangrado de cerdos 

MSxico, o.r. 
I.Qzada e Hijos 

Hi!xic:o, O.P. 
Lozada e IU,jos 

Hb:l.co, O.P. 
Lozada e tlij<>s 

foléxico, D.F. 
Lozada e Hijos 

México, D.F.· 
Lozad4 e Hijos 

México, D.F. 
Lazada e Hijos 

México, D.F. 
Lazada e Hijos 

México-, D.:-!'. 
Lozada e Hijos 

México, D.F. 
Lazada. e Hijos 

MExi.co, D,F, 
Lozada e Hi,jos 

11ex.t.co, o.r. 
Lozada e Hijos 

74,823.60 

37,411.80 

23,637.10 

48,875,00 

76,652.10 

177,146.00 

60,854.50 

184,000.00 

418,140.00 

428,950.00 
N 

"" \O 
98,827.55 .... 
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Sistema de vigueter!a para soportar los monorrieles, con 
6 ton. Incluye corte a medida, emp~ques y accesorios, in 
cluyencto instalaciones 

Gar~cha eléctrica para accionar la reja de extracción 
del tanque de escaldado 

Sierra Band O mod. KS-15 para partir canales adaptador -
con balanctn 1110d. 80-d 

HélCico, o.r. 
LQza,@. G Hj,jQfl 

Jotéxico, D.P, 
LQzada e Hijos 

liéxico, O.P. 
LQza,da e Hijos 

t O T A L 

11 193,700.00 

146,078.75 

1J2,350.0S 

4'778,659.20 

N 
UI 
o 
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CUADOO 43 
REQUERUilE?iTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRl~lOli 

Máquina cortadora de cru;ne ~rea Vdl-Español4, mod. CIU-75 
cap. para 75/1. de carga, acero inoxidable 1500-3000 rpn1, 
2 velocidades, con protector ~esa, sin descargador, ca.he 
za con 6 cuchillas, 220 VQlts, 3 f4ses 60 e, corriente AC-; 
cuchillajc ~tor 2 cuchillos 23/30 HP, ~tor artesa l HP. 

H:>lino de carne marca Vall-Espa.ilol, hecho totalmente inoxi 
dable IIX)d. PCI-114/l 5'5 CV HP, placa con diámetro de ll4-
nm., 11Ptor en 220 voltios, trifásico, corriente AC, con -
hélice de paso corto, incluye 3 placa~ de corte doble, l 
navaja de corte sencillo, y un gancho apretador de carnes. 

Máquina embutidora de carne marca Vall-Española, mod EH!-
70-G/ 1 con cap. para 7q/l., hecha de acero inoxidable to
talmente vertical, operada con h rodilla de presi6n de 
aceite (oleohidraulica), ¡¡ptor eléctrico de 220 v., tri
fásico 60 c. corriente AC. 3 H.P, 2,2 KW 

Máquina peladora de salchichas, mod. PS-760-L, marca -
Link6r, Americana, alta volocidad aproximado de 22,000 
atados de 6" /1 Dimensiones de la máquina 48"x 22"x 
44" (largo, ancho y altura), para pelar productos tor
cidos o atados, completamente automático bajo manteni
miento 220 V, 60C., corriente AC, 3 HP 

M:Jnce Master, JlX>d. 18 de 18 HP cáJna.ta de 150 llJll, aca
bado, laca martillador con acéeeorioq coJJX> 1 placa de 
l.7 11111., 3 llaves núni. 3,5 y 8, 1 llave nÚlll. 12, 1 -
pal;' de navajas, l lill\piador de cuero, l engTasadora, 
l llave núm. 01 de 520 v. 

Q1i1.9en 
¡¡>,;oye~07i 

I.ab. Griffit de 
~co, S.A. da 
c.v. 

¡.ap, Griffith. de 
~ico, S.A. de 
c.v. 

t.a,b. Griffith de 
México, S.A. de 
c.v. 

La,b. Griffith de 
México, S.A. de 
c.v. 

I.Ab· Gr~ffith de 
HéJci.co, s .A. de 
c.v. 

CQ¡¡to tOtAl 
<i>~•cioq 1983 
incl.uye 1VA} 

,2 1 827' 879. 90 

737,861.85 

11 804,393.70 

11 171,361.25 

3'613,050.45. 
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li&CI\lina selladora de bolsas a.l'calor y al vac!o, &lellk\lta, JAb. Gritfith de 
IJIArCa Koaiei, iqod. K-6, de doble c~a, dimensione• 2 x ~ico, S.A. de 
485 x 485 x 280 111. 1a,r90 de soldadura 2 x 460 111, bomba pa c.v. 
ra vac!o de lOO cb¡q/h, ~quina de sellamiento, capacidad-
para 1,000 bolsas aproxi111adaniente,JQ:lnof&sico 11813,003.75 

2 Inyectores manuales de salmuera para un operario, equipados Lab. Gritfith de 
con juego de 3 manguerali, válvula de 111ano, 2 aguja,s, fer- México, S.A. de 
cep, 11\0tor de 1/4 HP, 110 volts, monot~sicas con un precio c.v. 
e/u de $106,920.00 245,916.00 

2 Atadoras manuales 111a.rca keller, australianas, exterior PJ.!!_ Lab. Griffith de 
ta.do color rojo, con un precio e/u de $74,250.00 México, S.A. de 

c.v. 170,775.00 

tiáquina autoniática fabricadora de hielo en escamas marca Lab. Griffith de 
SctoSDI~, JllOd, MF-4 cap. 250 Kg./24 h. con compresor de México, S.A. de 
3/4, 60C, 127 volts, 1110nof,sica.1 depósitode almacenaje c.v. 
JDXl, B-60 cap. 250 Kg. fabricado en su interior con es-
tireno y exterior en lÁllli.na banderizada 201,344.30 

1 Máquina revolvedora o 111ezcladora para 150 Kg. con doble México, D.F. 
jueCJQ de aletas y tinta de acero inoxidable, con IQOtor Taller He:rnindez 
reductor de 2 HP, volteo qanua,1 de de1car9a y patas de 
estructura. en canal de fierro negro galvanizado por in-

434,700.00 IQf!r&ión. 

1 P~ila ~ra capacidad de l,OO<Vl, en •cero inoxidable Háxico, D.F. 
con seJ:pent!n.de vapQr y •&cl•dor de aCJlla caliente, Taller Hern'™1ez 
con Wla parrilla en el fondo d• 125 •·de largo."' 90 173,880.00 
CJit. de 11ltura x 90 CI\· el• ancho 

1 Pxen.- unual pua chicharr6n con cad&zo el• 50 CJll, de M&Jcico, D.F. 

d!S..tro y mesa para recuperar .-anteca, todo conQt.l;'U!. Taller.Kel:'nlndea 

do en fierro negro 
54,337.50 
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PailA pára fundir manteca a ba~e 4e vapor con cap, di 
l,OOQ/l, con fondo cónico, ~t~• y e~~ 

Máquinas lllllSajeadoras J?<\X'a 800 1. de (omiia Qct~9onal 
de acero inoxideü>le con 4 pa.tas de 90 Qll, de ~ltu~a 
con ~tor dueto!;' e/u de l HP c:on 3 X'fllll de :aaUda, con 
base cada l'.114quina, $321,300.00 e/u 

Table~o de controles pa,:ca la~ tres m~qui.nas ~asajea
doras, con a.rrcmcador ma.gnético para e/máquina y fo
cos piloto con instalación en planta 

Máquina 111asajeadora para 60 1, para pruebas de fabr!_ 
cación motor de 1/3 HP 

Horno cocedor pi\l;a 400 moldes de 3 Kg. cocimiento a 
base de vapor y cámara de acero inoxidl\ble con l!IOtor 
de 2 HP con serpentín de vapor seco en el fondo inte 
rior juego de dos pAJ;"r~llas parA la pa.rte baja. Todo 
(or.t;"'1o de tJ,bi;a, c:\e vidx;-.lo de 3" ele espesor, tern\i311\eti:o 

1-Pldes doble~ ~edonc\o~ ~ubulares en acero inoxida
ble, para jal!IQnes de 4 Kg. precio de O/u $3,402.00 

r-tJldes dobles,ovalado, tubulares en acero inoxidable 
pArA ja.IÍlOnes de S Kq., precio $3,780,00 e/u 

Jt)lde~ recta.ngula.res tubulares en acero inoxidable, 
¡¡>ara dos piezas de ~ia.mbre, espaldillas· o queso de 
de puerco de 4 Kg., precio $3,402,00 e/u 

,tie$a para obrador {abricado en ~ierro ángulo y tu
llo 9a.lva.niza.c\o con c:Qbierta ele a.cero inoxidable 

-.· .·.·. 

~j,co, D,P. 
T~llo~ Hel;'na~ez 

lié>d,co, D.F. 
t~lle~ ttern~dez 

.Héxi.co, D.F. 
Talle!;' Hernández 

México, D.F. 
Ta.llei: Hernández 

.fiéxic:o, D.P. 
Taller Hernández 

México, D.F. 
Taller Hernández 

México, D.F. 
Taller He1;'Jlández 

Héx:l.co, D.F. 
Taller Hern~dez· 

77,280,00 

1'108,485.00 

108,675.00 

173,880.00 

847,665.00 

391,230.00 

434,700.00 

391,230.00 

260,820,00 



B Mesas para trabajo fºn cubiertas 4e acero inoxidable de 
l.10 x 2.90 x 0.90 m. con bastidor en ingulo de fierro -
negro y 6 patas c/u en tubo de l l/211galvanizada, costo 
$66, 1SO.00 c/u 

12 carritos rectangulares con tina de acero inoxidable pa
ra sao Kg. y chasis reforzado en fierro negro costo -
$34,020.00 c/u 

2 carros t!t.llque 1/2 caña con tina de acero inoxidable pa
ra 700 Kg. y chasis reforzado en fierro negro, costo 
$56,700.00 e/u 

6 Anaqueles de 4 x 1.80 m. (larqo, ancho) con 4 entrepa
ños repai;tidos, construidos en l'-mina galvanizada per
filado en canales. Costo $28,350.00 c/u 

3 Anaqueles de Ángulo de 4 x 1.80 m. con entrepaños re
partidos. Costo $18 1 900.00 e/u 

S Cha~olas estibables de lámina galvanizada para enfirar 
11111.1\teca costo $15,120.00 e/u 

M&d.co, D.r. 
T-1.l•r HaJ:n~d•Z 

M&xico, o.r. 
Taller .Hernin<\ez 

México, D.F. 
Taller Hernfuldez 

Hlixico, D.F. 
Taller Hernin4ez 

México, D.F. 
T-1,ler Hernin4ez 

México, D.F. 
Taller Hsrnln4ez 

TOTAL 

.... 
UI ... 

608,580.00 

469,476.00 

130,410.00 

195,615.00 

65,205.00 

86,940.00 

181 598,694.70 
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CUADRO 44 
EQUIPO DE· REFRIGERAClON 'i AUXIUAR 

CONCEPTO 

Cámara No. l-Frigor1fico para la conservación de cerdo en 
canal con dimensiones de S.50 x 6.10 x 3.50 m. Equipo pa
ra lograr condiciones deseadas: 2 unidades condensadores 
enfriadas por aire marca Copeland o similar mod. A-750-M, 
con motor de 7.5 HP, 22/3/60 ciclos. Dos difusores mar
ca Frigotherm Mc~ay mod. 1220 con cap. de enfriamiento 
para la unidad antes descrita, integrándole 2 1110tores de 
1/6 HP, llS/l/60 ciclos. Lote de accesorios y tl.lbería de 
interconexión del sistema de operación. 148 m. de mate
rial aislante en placas de poliestireno expandido de 4" 
de espesor, con barrera de vapor. Dos puertas en lámina 
·galvanizada (con marco) claro de luz de 1.09 x 3.10 m, -
marco y herraje cromado del tipo arrastre, Primera car
ga de gas refrigerante R-12. 

Cámara No. 2-Cuarto Frío, cuarto de trabajo para tocinos 
y entrecotes. Equipo: Unidad condensadora enfriada por 
aire marca Copeland mod. A-500-M, con motor de 5 HP, 
220/3/50 ciclos. Difusor marca Frigotherm McQJay, mod. 
FMM-671 con cap. de enfriamiento para unidad descrita, 
lleva 2 motores de 1/6 de HP, 115/1/60 ciclos. Lote de 
equipo eléctrico, para interconexión del sistema de ope 
ración. 68 m. de material aislante en placas de polies 
tireno expandido hasta un espesor de 4" con barrera de
vapor correspondiente. Una puerta de lámina galvaniza
da con marco herraje cromado del tipo arrastre con medi 
das de luz de 0.90 x 1.90 m. Primera carga del gas r:! 
frigerante R-12. 

C$,u\a,ra, No, 3-Cama,ra de Trabajo, para masajeo, Equipo; 
unidad condensadora enfriada por aire marca Gilbert eo~ 

'>·,• 

Proveedor 

Hbico, D,P, 

México, D,P, 

costo total 
(precios 1983 
incluye IVA) 

1'730,161.20 

729,905,50 

N 
U\ 
U\ 

'·.---: 
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peland mod. A-500 H, con motor de 5 HP de 220/3/60 ciclos. 
Difusor marca Frigotherm Mc:Quay mod. FHH-670 con cap. de 
enfriamiento a la unidad antes descrita la integran 2 mo
tores de 1/6 HP, 115/1/60 ciclos. Un lote de accesorios 
y tuber!a de interconexión del sistema de operación. 86 m. 
material aislante en placas de poliestireno expandido has
ta un esMSOJ;" de 4" y barrera de vapor. una puerta de lá 
mina galvanizada con marco y herraje cromado del tipo arras 
tre con medidas de luz de 0,90 x l.90 m. Primera carga da
gas refrigerante R-12 

cámara No. 4-Producto semiterminado para j1U110nes Y' ~eso de 
puerco. Equipo: unidad condensadora enfriada por aire mar
ca Gilbert Copeland mod. A-750-H, con motor de 7.5 HP 220/ 
3/60 ciclos • Difusor marca Frigotherm HcQUay mod. 870 -
~· con cap, de .enfriamiento para unidad descrita, tiene 
dos motores de l/6 HP, 115/1/60 ciclos. Lote de equipo -
eléctrico para la interconexión del sistema de operación 
0.74 m, material aislante en placas de poliestireno expa11 
dido a un espesor de 4" con barrera de vapor correspondien 
te • Una puerta en lámina galvanizada con marco y herraje 
cromado del tipo arrastre con medidas de luz de 0.90 x l.90 
m. Primera carga de gas refrigerante R-12. 

Cámara No. 5-Producto terminado. Equipo1 unidad condensa
dora enfriada por aire marca Gilbert Copeland mod. A-500-M, 
con motor de 5 HP, 220/3/60 ciclos, difusor marca Frigotherm 
Mc~ay mod. FHH-670 con cap. de enfriaaiento pua unidad -
deacritA, con doa •atores de l/6 HP 115/1/60 ciclos. Lote 
de accesorios y tuberta de interconexi6n. Lote de equipo 
eléctrico para la interconexi6n del aistema de operaci&n 0,92 
m, de material aislante en placas de poliestireno expandido· 
hasu un espesor de 4" con su barrera de vapor corrHpondie!!_ 
te, Una puerta en l~ina galvanizada con 111&rco y herraje " 
cr~ado del tipo arrastre con medidas de luz de 0,90 x l,90 
•· Priaera carga de gaa refrigerante R-12. 

México, D,F. 

México, D.F. 

·· 'l' .O 'l' AL 

782,996.13 

854,827.20 

.. -.::> 

763, 110.10 
. .4ª861,0IQ.1(). 
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RE;QVER:D1IENTOS DE EQUlPO DE SEGUR.ION> I!iDUSTRIAL 

Canti e o ti e E P T o 

8 Extinguidores marca General con soporte y diámetro de 20 an 
x 70 cm de alto, capacidad de 7 Kg. costo $6,930.00 c/u 

2 Alimentadores electrónicos de insectos voladores, marca Xn
sectronic, controla 250 m2. en interiores, con dos lámparas 
de 40 Watts Mod. industrial Golgo costo $21,532.00 e/u 

Eliminador electrónico de insectos voladores marca Insectro
nic ~. doméstico, controla 25 m2, tiene dos lámparas de 15 
watts c/u y frontal reflejante. 

Cuernavaca, ~r. 

México, D.F. 

México, D.P, 

TOTAL 

Costo totlll 
(precios 1983 

63,756,00 

16,054,00 

129,333.60 



Can
tidad 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

6 

CUADRO 46 
REQUERDUENTOO DE EQUIPO DE IWlrENIMIEtrro 

o E s e R I p e I o N 

Planta de soldar eléctrica Miller H.225 con cables y 
careta 

Taladro Black and Decker de 10 l1Ull. mod. 738 

Esmeril de banco de 1/4 marca Hercart 

Tol'nillo de banco marca '!'orillo núm. 300 verde 

Juego de brocas A/V 1/8" 1 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 
1/4"' 5/16" y 3/8" 

Juego de llaves españolas 4-L-6 

Juego de llaves astrias núm. 7-6 

Pinzas para mecánico núm. 8 c-H costo $607.00 c/u 

Pinzas para electricista núm. 8 Klein costo $991.00 c/u 

Juegos de desarmadores planos c-H96-B costo $819.70 e/u 

caja para herr4111ienta núm. 19 Hac-Fadi 

Arco segueta Hecort 

Cinceles 3/4 x 12" costo $250.po e/u 

BtQchu 4" coato $245~00 e/U 

3 Ctpi.Uoa de .i•re 4.16 coito $121.00 e/u. 

Proveedor 

Máxico, D.1'. 

Máxico, D.P. 

México, D,P. 

M&xico, D.F. 

H8x1co, D.F. 

México, D.r. 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

"'xico, D.F. 

"'xico, D.P. 

Nbico, D.1'. 

.ttb.t.co, o.r. 
,..1d,co, D,1', 

ttbico, .D.r. 

N 
UI 
m 

(precios 1983 
incluye IVA) 

108,165.55 

9,188.50 

20,318.20 

5,157.75 

1, 1 os .15 

4,581.60 

7,765.95 

1,396.10 

2,279.30 

1,885.31 

l,147.70 

1,368.50 

862.50 

1,690.50 
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2 

10 

3 

2 

2 

Plexómetros 3M. Metromex 320 costo $3SO.OO e/u 

Calibrador 222-A Metromex 

Pares de guantes de piel costo $380.00 e/u 

Kilos de soldadura 5/52 costo $184.00 Kg. 

Coll\EIJ;'esora de pistón de 1/3 111od. P-5050-1 

Tijeras para cortar lámina núm. 14 Diamont 

Juego de Autoclear miliniétrico núm. 7181 Acesa del 
núm. 10 al 22 

Piedras de esmeril 25 x 25 x 151 costo $598,50 c/u 

Caja de seguetas Blu-Mol de 100 piezas $133.00 por segueta 

Aceitera 3-R Mikils 

JuegQ de llaves Allen 

Pinzas de presión núm. 10 Proto, costo $994.00 c/u 

Inyector para grasa Mikils 

Ec¡uipo de soldadura autógena, 11111.rca Smith, incluye 111anera
les, juego de boquillas, encendedor y gafos 

Cilindros ox{geno-acetileno costo $5,280,00 e/u 

B<.\JlcQ de ~dera tipo mecAAiCQ de l. O x 2. 5 x l. o 111 

Ta.bleqo de niadera para herra,¡qienta de 0,90 x 2,0 ~. 

México, D,F, ao5,oo 

ffdxJ.co, D,P. 1,891, 75 

H&cico, D,P. 874.00 

México, D.P. 2, 116.00 

Hi!xico, D.F. 26,482,20 

México, D.F. 2,921.00 

México, D.F. 
5, 140.50 

México, D.F. 2,064.83 

México, D.F. 9, 775,00 

México, D.F. 655.50 

México, D.F. 961.40 

México, D.P. 2,286.20 

México, D.F. 1,434.05 

México, D.F. 
70,251.20 

Héxico, o.r. 12,144.60 

15,369. 75 

4,616.10 
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Extensi6n eléctrica con protector H&xico, D.P. 1,229.58 

Alicatas México, D.F. ~,049.3.0 

3 Tinas galvanizadas da 60 cm de diámetro costo $290.00 e/u H&xico, D.F. 1,000.so 

TO 'l' AL $ 331,397.92 



can
tidad 
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CUA.Dl\O 47 
SUBES'l'ACION ELECTRlCI\ 

Subestación servicio interior, clase 125 KV compuesto por;· 
sección de medición en AT. Sección de cuchillas de paso. 
Sección de apartarrayos con seccionador tripular de opera 
ción con carga combinada, con fusibles !imitadores de co-= 
rriente. Sección de acoplamiento a transformador marca 
Selmec s~yta 

Un transformador de distribución autoenfriado en aceite 
clase O A 23,000/220-127 v. 225 KVA, 3 fases, conexión de 
la estrella ~ 2\ de regulación con 4 taps. marca ?esa o 
silllilar 

Doa interruptores termomagnéticos industriales marca NM de 
3 polos, 600 A, 600 V, en gabinete Nema l marca westinghouse 

Un tablero centro de carga de alumbrado trifásico de 24 cir 
cuitos con interruptores de 1 polo, 15 amperes marca west
inghouse 

Un tablero de fuerza tipo NALP de 30 circuitos trifásicos, 
220 v, 225 A, conteniendo 18 interruptores de l x 15, uno 
de l x 20 y dos de 2 x 15 marca westinghouse 

un centro de control de motores autosoportado, servicio in 
terior NEMA B. 600 Volts, marca Clutler Hammer montaje fi::' 
jo conteniendo: 

Un interruptor general de 3 x 400 A una sección de medi
ción de voltí.metros 0-300 V y amperí.metro de 0-600 A, con 
t.t:ansfonnadores de corriente tipo dina de 600/5.A y conmu~ 
tadores. 

ProveedoJ;" 

Cuerna.va.ca., 
tt:>r • 

CQato total 
Cp.t:ecios 1983 
incluye IVA) 
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Trece combinaciones arrancador l!Wlgn8tico e interruptor 
teJ:'lftOll\Agnético tamaño O con elementos términos de so
bre carga y lámpara piloto roja 

Trece combinaciones similar a la anterior peso tamaño 3 TOTAL 41 085,930.45 



CO!\DRO 48 
REQl.1f:Jµ;l1l;~tfro DE EQUIPO oi:.; TMNS!;01'TE 

Unidad para recolección de materia prima en pie de las 
9ranjas, ma.i:ca Dina, capacidad 10 t,, adaptado en ca
rrocer!a ganadera, doble rodada, suspensi6n delantera, 
freno de motor, motor Diesel mod. 531 K 7/2 

Unidad pa.ra venta de carne en canal marca Dina, mod. 
531 K 7/2, con capacidad hasta de 10 t., equipada con 
caja refri9eradora, 1110tor Diesel y freno de motor 

Unidad para distribución foránea de einbutidos y carnes 
frias, marca Dina, mod. 3200 y capacidad de una tone
lada, equipada con caja refrigeradora y termoking mo
tor Diesel 

Unidad para distribución de producto terminado a nivel 
estatal marca Dina, capacidad, de l.O t., motor de ga
solina equipada con caja refrigeradora 

r1tovee'1Q,V 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

TOTAL 

CQli\:Q tQtA.1. 
(pJ;ec~os 1983 
~l\Cl.U~ "f'{A) 

3 1 616,750.00 

5'605,962.50 

11 996,400.00 

1'610,000.00 

12'829,112.00 

.N 
(JI 
w 



CUJ\Dll,O 49 
REQUERIMIENTOS DE l10BILIARIO Y EQUIPO DE OPlCINA 

Can
tidad 

3 

DESCRIPCION 

1 

Escritorios marca Comander mod. EH-180-ZC de 1.80 con 2 
cajonetas, cuerpo de lámina de acero, patas cromadas y 
cubierta en laminado plástico $34,010,00 c/u 

3 Sillones marca Comandar mod. 5-3 REC, reclinables, con 
rodajas, tapizados en vinil $22,642.00 c/u 

2 Escritorios marca Comander mod. Dt-150 CP de 1 12 con ca 
jonera de pedestal, cuerpo en lámina de acero, patas -
cromadas y cubieJ:ta en laminado pl&stico $23,659.00 e/u 

2 Sillas secretariales marca Comander JllOd, SS-45 tapiza
das en vinil $8,973.00 e/u 

Mesa de consejo sob~e dos pedestales cromados y cubier 
ta en lanúnado plástico marca Comander lllOd. M:-350 de-
3111 

15 Sillas marca Comander mod. STAR, apilable fija tapiza
da en vinil $3r360.00 e/u 

3 Sillones marca Comander mod. SS-30-T, concha con patas 
tubulares t~izadas en vinil $13,939.00 c/u 

2 J\rchiveros CO!llilllder mod. AH-4-G. verticales de 4 gava-· 
tas teruiinado en lámina de ace~o $21,067,00 e/u 

t&pit1•raa de tras niveles, tenllinadas en lániina de ac! 
:ro $2,687.00 c/u 

6 cestos para papeles, terainados en l'-naina de acaro 
$2,485~00.c/u 

Proveedor 

México, D.r. 

Hixico, O.P. 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

Ml!xico, D,F. 

México, o,r. 

ltbico, o.r. 

'•n 

costo total 
(precios 1983 
incluye IVA) 

117,334.55 

78,114.90 

54,415.70 

20,637.90 

71,457.55 

57,960.00 

48,089.55 

48,454.10 

12,360.20 

17,1'6.SO 
:' :,·,::·-
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15 Lockers de 2 compartimientos de 38 cm de ancho x 45 cm 
de tondo $5,416,00 c/u 

2 Máquinas de escribir mecánicas miu-ca Facit $38,000,00 e/u 
1 

3 calculadoras marca l'J5gica con pantalla $23,000,00 c/u 

Caja tuerte marca Salazai: 

Sacapuntas electrico 

3 Engra.pi\clor:a.s $950, 00 e/u 

Reloj checador Sin\plex 

M!ixJ.co, D.F. 
93,436,35 

México, D.F. 87,400,00 

México, 0,P. 79,350,00 

México, D,F, 25,766.00 

México, D.F. 4,470.63 

México, D.F. 3,277.50 

México, D.F. 79,005.00 

TOTAL $ 698,676,43 



Canti
dad 

o E s e R I p e I o N 

Generador de vapor Cleaver BrOQkls t;l.po acuatubular do 
circulación control~a y al.i.menta.cidn balanceada total 
mente integrado con bombas de al~entacicSn de agua 'I -
col!lbustible interconectadas a la un~de,d, ast como to
dos sus controles y aUJCiliares necesarios para opera
ción totalmente autom.(tica, listzi. para funcionar con 
s6lo conectarlo a las l!neas de aliment.:lción de agua,, 
oombustible y fuerza eléctrica 

Especificaciones: 
Generador de vapor lllOd. E0-60 capacidad: 60/70.7 e.e. 
equipado con quemador para: diésel. SUDlinistro de -
vapor: 939 ~. Presión de operación: hasta 10.5 K/ 
cm2. Eléctricas; 220 v. 60C. 3 F. Precio unitario 

Tanque receptor de condensados, ciltndrico, horizon
tal, construido en placa de acero, diseñado técnica
mente para la capacidad del generador propuesto. He 
didas: 0.77 x l.22 m de largo. Capacidad: 570 litros. 
Incluyen: juego de v&lvql,as de nivel de 12.7 mm., tu
bo inductor para retorno de condensados, termómetro 
de car&tula de O a 1S0°c, bomba de refuerzo de 3/4 
e. P. a 2 20 V. 60 CE"J. l. (~•••· · lqll~d~ eqn Hllo de 
vitor e impulsor de bronoe, vllyi¡l- de ~lotador de 
alta presi6n illlportada ~ra tr~jos pesados, a PrY!. 
ba de fugas , diseñada para controlar etectivo del 
agua de repuesto del gener~o de vapor, con conexi6n 
de &dlninisión, roscada de 19.l Da~ y rango hast 10,S 
1'/ca2. Precio unitarios 

Proveedor 

M4x~co, D,F, 

M&xico, D.F. 

0?11t9 tQtAl 
(precios 1983 
incluye IVA) 

2'272,009.00 

.360,092.60 
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Eq1.1ipo de precalent.amiento, ~r19, el tMique ele retorno de 
condenqados: v~lvula reguladora de teiiiper4tur~ de 12.7 
lllll, rango de 71 al 04°c, fllb:'Q de 4gua •y• de 19.l mm 
con nia.lla de l. 6 lllll, aianómetro de 63. S 1llll a 7 X/cm2, ter 
l!lÓJ!letrQ ~;i:-4 chimenea con c"'rátula de so.a mm y vSstago
de 30,4 inm a 400QC. Precio del equipo 

Tanque pci.ra combustible, cilíndricq, ho%~zontal, con ca
pa.cidad de 10,000 l con ~edida~ de l.64 x 4.88 m¡ l.u:go 
construido con tapas planl\s en placas de acero con e$~ 
sor de 3.l IIl!ll -

Chimenea pél.ra extracción de gase~ para combustión del ge 
netac\OJ; ~e Val?Qr, con med;i.das de 15" 1 6 J?l de largo, cona 
truido en lámina ~G.in. 14 con botaguas, sección desmonta': 
ble, ca.Dlisa de expansiSn, trampa de hollín y pintura ex
terior anticorrosiva 

BQmba dosificadora Clayton, ~d. 200-129 con capacidad de 
descarga de 18.9 l/h presión máxima de 5,5 I<jcm2 con ca
bezal. acrilico y diafragma de Hypalón. Incluye manguera 
de succión y descarga, colador e inyector. impulsada por 
lllOtor repelo sombreado a 115 V, 60°C. lF., acoplada a -
ta.nque metálico de 100 l de capacidad 

ttydro Clayton, limpiador a vapor irod. 5804, equipado con 
pi~tola de lavado de a¡aneral giratorio, boquilla redonda, 
coplei¡ paxa niangqeJ;'a d.e succión con pich.a.ncha, 

~nguera pi\ra lavado a vaPQr., con triur¡pa de l.S lll el@ l4K-
9Q, con 15 lllZll de interior i;in coplas 

~i~ ¡>a.~a sua.v~zar a9ua ~a. Sell!lec, JQ:>d, XET-750 c~
~o~~-4 Cl• ~nt1u:c1W>i.Q en K 220. lncl~ycu ~n ta,nq\\e 111e
~U<:i<> par:• ..t~o•na.r: y medir salmuera, un tanque 111at&J.! 
c:o 

Méx~CQ 1 D .F • 

92,136.85 

M&xico, D.F. 

193,545,00 

1'\éxico, D.P. 

35,247.50 

62,257.55 

M&xico, O.P. 

40,491.SO 

12,495,90 
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copara el mineral suavizador. Una multiválvula de control 
único tipo solovalve. un juego probador de aguas. Un medi 
dor de aqua. Un manómetro. Un filtro "Y'", grava y mineral 
suavizador de alta capacidad. Manual de instrucciones so
bre instalación y mantenimiento. 

TOTAL 

-~ 
OI 
CD 

159., aso. oo 

3'228,125.80 
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tidad 
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D E s e R I p e I o N 

Vitrina refrigeradora estándar de exhibici6n com
puesta de 1.5 m.con doble serpentín de aletas. 
Unidad remota de 1/2 HP. Interior y exterior ter 
minado en porcelana, cubierta de acero inoxidabl'8. 
Medias exteriores: alto 1.21, ancho base O.SO y 
cubierta 0.49 m.marca Nieto, Mod. v-20. 

Rebanadora marca Pigore Mod. 25-25 terminada total 
mente en acero inoxidable. 

Sierra (cortadora eléctrica) marca Tor-Rey, Mod.295 

Báscula automática marca Toledo Mod. 2151/2191, ca 
pacidad total 3,100 Kg. plataforma de l.22 x 1.22-
m. con sistema de freno, cuchillas y cojinetes aju~ 
tables, para pesar cerdos vivos. 

Báscula automática marca Toledo, Mod. 7576/300, ca 
pacidad total 300 Kg., plataforma galvanizada de= 
0,76 x 0.75 m. con una altura de l.76 m.equipada con 
dispositivo para ajuste de acero, sistema de fr~no 

para el transporte del equipo, amortiguador del -
equipo, navajas y cojinetes autoajustables. su uso 
es para pesar canales que van al mercado. 

Monorriel que se adapta a la báscula anterior y cu 
yo Mod. es 7576/300, Berkel 

Básculas automáticas marca Berkel Mod. A/10, capa
cidad de abanico l Kg. - 15 Kg., equipadas con dos 
platos de acero inoxidable. 

ORIGEN 

México, D.F. 

316,244.25 

México, D.F. 
126,4S4.00 

México, D.F. 171,177.50 

México, D.F. 

476,100.00 

México, D.F. 

239,200.00 

México, D.F. 
31,395.00 

México, D.F. 

145,302.50 
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Báscula automática marca Toledo Hod. 75100/300 ca 
pacidad total 300 Kg. plataforma galvanizada de = 
l.O x 0.90 m. de cabeza 0.63 m. altura total l.80 m. 
con sistema de freno para el transporte del equi
po. su uso es en el área de proceso. 

Báscula automática marca Berkel Hod. 7553/120 ca
pacidad total 120 Kg. con plataforma de acero ino 
xidable de o.SS x 0.56 m. de cabeza 0.65 m.navajas 
y cojinetes ajustados. 

Sistema Hidroneumático para el abastecimiento de 
agua a presión y los servicios generales de la -
planta. 

T O T A L 

México, D.F. 

México, D.F. 

México, D.F. 

239,200.00 

196,098.00 

321,268.60 

$2'262,439.80 

tJ 
..... 
o 



CUADRO 52 
REQUERIMIENTOS DE INSU1't:>S AUXILIARES 

Concepto Jamón la. Jaman 2a. Fiambre Tocino Chuleta ~eso de Salchicha Chorizo Total 
ahumada puerco 

A.No 1 

cura regal 4, 768.20 2,453.04 1,124.37 8,345.61 
Sal común 3,814.12 1,962.65 199.66 14,987.36 4,329.3 2,068.02 1,458.32 426.07 29,245.50 
Azúcar 951 .89 490.61 224.91 6,809,89 976.71 183. 10 218.71 9,855.02 
Condimento jamón 144.03 73.61 33.74 251.38 
Sabor humo 954 .07 49.03 22.49 117. 25 1, 142. 84 
Jamonino 237 .97 122.64 56.23 416.84 
Fécula 2,327.04 2,327.04 
Polvo praga 5,447.91 439.08 64.00 5,950.99 
Cura premier 548.59 548.59 
Hielo 19,414.36 19,414.36 
Ligador real 4,861.09 4,861.09 
condimento Q. P. 146.75 146.75 
Ajo en polvo 14.67 18.75 33.42 
Sal 293.51 293.51 
Vinagre 587.02 597.02 
Soya deshidratada 4, 861 ,09 3,195.58 8,056.67 
Acordd ·145.83 145.83 
Pimiento español 745.83 745.83 
Condimento chorizo 127.78 127.78 
Vino seco 213,04 213.04 
Colorante 79.10 79.10 
Carne de res 29,399.04 6, 120.00 35,519.04 

AÑO 2 

Cura regal 7' 107. 25 3,456.00 1,653,94 12,217.19 
Sal común 5,865.26 2,762.72 1,323.02 22,038.00 6,366,02 3,033.96 2,144.60 626.43 44,159.07 
Azúcar 1 ,418.83 600.69 330.76 10,014.55 1,436.05 195.73 321.63 14,318.24 
Conc;Jimento jamón 214.69 103.61 49.61 367.91 
Sabor humo 1,422 .04 65.02 33.07 172.39 1, 692. 52 .;:; .. 
Jamonino 354.71 172.65 92.69 620.0S j 
Fécula 3,424.32 3,424.32 ...... 
Polvo praga 8,011.63 645.72 94.10 8,751.45 
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CUrl\ premier 799.40 799.40 
Hielo 28,594.65 28,594.65 N 

Ligador real 7,148,66 7, 148.66 
.., 
N 

condimento Q.P. 215.84 215.84 
Ajo en polvo 21.58 18.75 40.33 
Sal 431.67 431.67 
Vinagre 863.35 863.35 
Soya deshidratada 7,148.66 4,698.27 11,846.93 
Acordd 214.46 214.46 
Pimiento español 1,096.25 1,096.25 
Condimento chorizo 187.86 187.86 
Vino seco 313.22 313.22 
colorante 116,33 116.33. 
Carne de res 43,217.28 9,000.00 52,217.2'8 

~o 3-10 

cura regal 9,536.40 4,906.08 2,249.14 16,691.62 
Sal común 7,628.24 3,925.30 1,799.32 29,963.52 8,658.6 4,126.04 2,916.64 852.14 59,869.80 
Azúcar 1,903.78 981.22 440.82 13,619.78 1,953.42 266.20 437,42 19,602.64 
condimento jamón 288.06 147.22 67.48 502.76 
Sabor humo 1,908.14 98.00 44.99 234.50 2,285.63 
Jamonino 475.94 245.28 118.46 839.68 
Fécula 4,654.08 4,654.08 
Polvo praga 10,895.132 878.16 128.00 11,901.98 
cura premier 1,087.18 1,087.18 
Hielo 38,888.72 38,888.72 
Ligador real 9,722.18 9,722.18 
Condimento Q. P. 293.50 293.50 
Ajo en polvo 29.34 25.50 54.84 
Sal 587.02 587.02 
Vinagre 1,174.04 1,174.04 
soya deshidratada 9, 722.18 6,391 .16 16,113.34 
Acordd 291.66 291.66 
Pimiento español 1,490.90 1,490.90 
O>ndilllento chorizo 255.49 255.49 
Vino seco 425.98 425.98 
colorante 158.21 158.21 
carne de res . 58;798.0~2,240.00 71,038.08 

-



CONCEPTO 

Cura Regal 
Sal común 
Azúcar 
Condimento jamón 
Sabor humo 
Jamonino 
Fécula 
Polvo praqa 
Cura premier 
Hielo 
Ligador real 
Condimento Q.P. 
Ajo en polvo 
Sal 
Vinagre 
Soya hidratada 
Acordd 
Pimiento· español 
Condimento chorizo 
Vino seco 
~lorante 

Carne de res 

'l' O T A L 

CUADRO 53 
PRECIOS Y COSTOS DE INSUMOS AUXILIARES . 

(Pesos) 

Precio 
$/Kg. i ARO ARO 2 

27.00 225,336.87 329,864.13 
24.00 701,892.00 1'059,817.60 
38.00 374,490.00 544,093.12 

198.00 49,773.24 72,846.18 
320.00 l. 365,708.80 541,606.40 
358.90 149,603.87 222,535.94 
72.00 167,546.88 246,551.04 
36.80 218,996.43 322,053.36 
44.00 24,137.96 35,173.60 

85. 85 417,324.57 613,712.46 
202.00 29,643.50 43,599.68 
480.00 16,041.60 19,358.40 

20.00 5,870.20 8,633.40 
75.60 l. 44,378.71 65,269.26 

100.80 812,112.33 1'194,170.50 
252.00 36,749.16 54,043.92 
680.80 507,761.06 746,327.00 
232.00 29,644.96 43' 583. 52 
218.40 46,527.94 68,407.25 
600.00 47,460.00 69,798.00 
420.00 14'917,996.00 21'931,257:00 

$ 19'185,996.00 $ 28'232,701.00 

ARO 3 - 1 o 

450,637.74 
1'436,875.20 

744,900.32 
99,546.48 

731,401.60. 
301,361.15 
335,093.76 
437,992,86 

47,835.92 

834,649.15 
59,287.00 
26,323.20 
11,740.40 
88,757.42 

1 1 624,224.60 
73,498.32 

1 1 015,004.70 
59,273.68 
93,034.03 
94,926.00 

29'835,993.00 

s 39•402,392.oo 



N 
CUADRO 54 

IMPLEMENTOS AUXILIARES DEL PROCESO 
...,¡ 

"' 
COSTO* TOTAL 

(pesos) 
Can- D E S C R I P C I O N 
ti dad 

ORIGEN 

2 Term6metros de agujas y carátula México, D,F, 17 '077. so 
3 Patas para enfundar jamones y queso de puerco México, D.F. 4,220.50 

S Cajas de cuchillos fileteros, e/caja contiene 
cinco (5) cuchillos México, D.F. 22,627.63 

10 Cuchillos curvos o terreones México, D.F. 28,704.00 

12 Eslabones o chorras México, D.F. 5, 601 • 19 

10 Ganchuelos México, D.F • 7,172.55 . 
5 Seguetas cinta México, D.F. . 6 ,660. 23 

15 Piedras para acentar México, D.F. 17,008.50 

90 Pares de guantes de hule México, D.F. 33 1 813.45 

SO Delantales largos de hule México, D.F. 30,739.50 

60 Pares de botas de hule México, D.F. 137,379.00 

30 Cascos "Scalp Cap" fibrametal México, D.F. 32,844.00 

4 Salómetros México, D.F. 3,514.86 

100 Canastillas de plástico México, D.F. 51,232.50 

T O T A L A N U A L $ 398,595.41 

* Incluye 15\ del impuesto al valor ag~egado. 



CIJ/ll)WJ SS 
COSTO DEL EMPAQUE 

(pesos) 

ConceptQ o• 4 e e • e .,.. 4 ; e e u ' e ; u 

Jamón la. 

Jamón 2a. 

Fiambre 

QUeso de puerco 

Salchicha 

Manteca 

15\ IVA 

TOTAL 

32,702 

18,187 

14,017 

6,883 

39,551 

261,037 

1,980 

Coi¡ to* 

627, 191.65 

348,808.47 

268,832.04 

132,009.05 

758,548.62 

1'803,765.60 

118,800.00 

4'057,955.30 

608,693.29 

4'666,648.59 

* Los precios del empaque son los siguientes: 

48,959 

26,742 

21,496 

10,208 

58,163 

383,876 

2,821 

6'671,715.57 

Bolsas de 3 Kg. l0x70 cm. color ámbar $19,179.00/millar + IVA. 

Cost2* 

938,984.66 

512,884,81 

412,271, 78 

195,779,23 

1 '115' 508. 1 o 
2 1 652,583,10 

169,260.00 

5'801,149.80 

870,223.77 

1\ R. o l - 10 
e o e oc 4 1 o u 

CMt$.d!d Costo* 

65,407 11254,440.80 

36, 374 697,616.94 

29,234 560,678.88 

13,71)0 263,903,04 

79, 104 1'517,135.60 

522,093 31607,662.60 

3,835 230,100.00 

8 1 131,537.70 

1'219,730,60 

9'3~1,268.30 

Empaque para embutir salchicha $43,650.00/cart6n + IVA, cada cart6n contiene 300 piezas de 21 m, e/u. 
Latas para manteca $60,00/pieza. 
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CUADRO 56 

CARGA CONECTADA EN MAQUINARIA Y EQUIPO Y ~N EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO 

Concepto 

Aturdidor 
Elevador tipo continuo 
Máquina depiladora 
Garrocha eléctrica 
Sierra corte canales 
Sierra cinta 
Prigor!fico canales 
Cuarto fr!o 
Cámara de trabajo 
Cámara producto terminado 
Difusoras para cámaras 
Frigor!f ico (10 de 1/6 HP c/u) 
Molino 
Mezcladora 
Cortadora 
Motor de artesa 
Mine mastes 
Embutidera 
Maquina productora de hielo 
Inyectadora (2 de 1/4 HP e/u) 
Masajeadora (3 de l WP c/ul 
Masajeadora para pruebas 
Peladora salchicha 
Selladora de bolsas 
Horno-cocedor 
Vitrina-ventas 
Refrigerador-ventas 
Rebanadora 
Mata insectos 
Taladro 
Esmeril 
Compresoras 
Máquina soldadora 
Sistema hidroneumático (2 de 
1 .HP e/u) 
Caldera 

Carga 
Conectada 

KWh 

0.33 
3.0 
J.O 
2.0 
2.0 
1.0 
2.4 
5.0 
5.0 
7.5 
5.0 
1. 67 
5.5 
3.0 
30.0 
1. o 

18.0 
3.0 
2.0 
0.5 
3.0 
0.5 
0.33 
1. o 
1. 5 
0.5 
0.33 
0.25 

0.33 
0.33 
1.0 
1. 5 

10.0 

6.0 

0.25 
2.24 
2.24 
1 • 491 
1. 99 
0.75 
5.60 
3.75 
3.13 
5.60 
3. 73 
1 • 2 4 
4. 1 o 
2.24 

22.38 
2.75 

13.43 
2.20 
1.49 
0.37 
2.24 
0.31 
0.25 
0.15 
1 • 1 2 
0.31 
0.25 
o. 19 
0.0005 
0.25 
0.25 
0.75 
1 • 1 2 
7.46 

4.48 

Tiempo de 
Operaci6n 
hrs./mes 

14.4 
192.0 
96.0 
96.0 
96,0 
28,0 

576.0 
576.0 
576.0 
576.0 
576.0 
576.0 
60.0 
24.0 
36.0 
36.0 
1 2. o 
36.0 

192. o 
48.0 

288.0 
48.0 
48.0 
48.0 

144.0 
576.0 
576.0 
48.0 

576,0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

192.0 

192.0 

KWh 
mes 

3.6 
4 30 .o 
21 s.o 
143.0 
191. o 

21 .o 
3,225.6 
2,160.0 
2,148.5 
3,225.6 
2,148.5 

714.2 
246 .o 

53.8 
805.7 

99.0 
161. 2 

79.2 
286.1 

11. 0 
645.1 

17.B 
1 2. o 
36.0 

161.3 
213.1 
144.0 

9. 1 
2.3 
3.0 
3. o.;¿ 
9 .o :.'¡ 

13.4 
1,432.3 

. ·; 

,-: 

SUBTOTAL maquinaria y equipo 127.47 101.42 19,936.4 ; 
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Contintla cuadro 56 

Carga 

e o n o t o Conectada Tiempo KWh/ e p KW X 1000• por mes mes 
watt hrs. 

75 lfmparas fluorescentes (2 X 74) 
de 180 watts c/u 13.S 240 
4"lámparas fluorescentes (2 X 40) 
de 90 watts c/u 0.36 240 
8 lámparas fluorescentes {2 X 33) 
de so watts c/u o. 72 240 
7 lámparas fluorescentes ( 1 X 40) 
de 45 watts c/u 0.32 240 
6 lámparas incandescentes de 60 
watts c/u 0.36 240 
3 lámparas incandescentes de 150 
watts c/u 0.45 240 
3 lámparas incandescentes de 250 
watts c/u 0.75 240 

SUBTOTAL servicio de alumbrado 16.46 3,950.4 

TOTAL carga conectada 11 7. 88 23,886.8 
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CUADRO 57 
COSTOS. DE LA ENERGIA ELECTRICA 

Capacidad de transformador 

dt -
117. 88 

o.as 

Costo de enerq!a elactrica 

138.68 KW 

Consumo mensual de energ!a • 23,886.8 KW/mes 

• 117,88 KW Carga conectada 

Carqa contratada • 0.6 X 117.88 • 71 KW 

Cargos independientes de la 
energ!a consumida • 50 X 122.3794 • 

2\.0 X 166.8782 • 

cargos adicionales por la 
enerq!a consumida 

Sub total 

costo total 

15\ I.V.A. 

Importe mensual 

Importe anual 

90 X 71 X 1 • 7654 
180 X 71 X 1.3214 

4716.8x 0.9416 

6118. 97 
3504.44 

- 11,280.91 
- 16,887.49 
- 4,441.34 

s 32,609.74 

$ 42,233.15 

s 6,334.97 

$ 48,568.12 

$582,817.44 

Nota: Se hará un depósito de qarant!a, correspondiente a 4 veces 
los cargos fijos: 4 x $ 9,623.41 • $ 38,493.64 



Unidad DIA 

5 d!as/sem. 

2 5 d!as/sem. 
3 Lunes a sá-

bado 
4 Lunes 
4 Martes 
4 Miércoles 

4 Jueves 
4 Viernes 

4 Sábado 
5 Lunes a 

sábado 
6 Lunes a 

miércoles 
6 Jueves a 

sábado 

CUADRO 58 
ITINERARIO DE SALIDAS 

R U T A 

Recolección en c/u de las 
granjas 

RECORRIDO 
APROXIMADO 

Km. 

650 

Distribución de canales en el D.F. 
Planta-cuernavaca-planta 

1. 310 
930 

Planta-cuautla-planta 
Planta-Jojutla-Zacatepec-planta 
Planta-Yautepec-Civac-Jintepec
E. Zapata-planta 
Planta-cuautla-planta 
Planta-Jojutla-Puente de Ixtla
planta 
Planta-Cuernavaca-planta 
Planta-Cuernavaca-planta 

Planta-Iguala-Taxco-planta 

Planta-Izúcar de Matamoros
planta 

27 
1 41 

139 
27 

172 
1 55 
930 

348 

212 

279 



u n i el a, d 

camión recolector de cerdos 
camión distribuidor de canales 
Camión distribuidor foráneo 
de embutidos 

Camionetas para distribución 
estatal de embutidos 

Sub total 

TOI'AL ANUAL 

* Ptecio del d!esel $19.00 l. 
** Precio gasolina, ~va $30.00 l. 

OJNJNJ 59 
COS'l'OS 01'3.. 1\COPI0 1 DISTIUBUCIO~ Y VENTA 

ARo 1 AL 10 

33,800 
75,456 

29,120 

24,288 

CQT\li\.llIIQ q~ 
c;¡~~:¡t~b~e 

U~tliOlll 

7, 51 l * 
16,768* 

3,426* 

4,857,6** 

142,709,00 
318,592,00 

65,094,00 

145, 728,00 

672, 123,00 

~ne d~). 

JW\teli~;l.en 

to y paufes 

26,460,00 
114,460,00 

22,680,00 

40,824,00 

204,424.00 

IJtwO~e 

llJ 
m 
o 

RefAccJ.ones 

104,762,00 
104,762.00 

88,334.00 

62,060.00 

359,958.00 

1'236,505.00 



Concepto 

Generador de vaPor 

Pailas de manteca 
AhU!114dores 

HaquilJa.ria y equiPo 

Diesel 

Gas LP 

G.\s LP 

Aserdn 

Grasa lubricante 

Grasa lubricante 

CIJIWM 6Q 
COllBUSTl;BJ'..Es X' I.IJBftICNr.r.ES 

C9at9 
un toU>~o 

97,920 

S,760 
$ 19.oo 

1,1s2 
10.so 

l,456 10.so 

144 
2.10 

72 
tas.so 

130,oo 

':.»·'! 

C9&1to tot~J. 

$1 '860,.cao.oo 

60,4eo.oo 

12,096.oo 

9,JJt.20 

26,712.00 

9,360.00 

1'978,459,20 



CUADRO 61 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA EL RASTRO 

· CONCEPTO 

DIRECTA 
Controlador de re-

CANTIDAD 

cepción 1 
Operador matanza 2 
Aturdidor 1 
Depilador 1 
Gambrelador 2 
Obrero rasurador 1 
Obrero eviscerador 1 
Obrero lavado v1s. 1 
Obrero corte canales 1 
Ayudante 1 

Suma 12 
28\ prestaciones• 
Subtotal 

INDIRECTA 
Médico Veterinario 1 
Supervisor rastro 1 

Suma 2 
28\ prestaciones* 
Subtotal 14 

TOTAL 

AAO 1 
PERCEPCION 

MENSUAL 

17,112 
34,224 
17,112 
17,112 
34,i224 
17,112 
17,112 
17,112 
17,112 
17,112 

205,344 

60,393 
40,262 

100,655 

PERCEPCION 
ANUAL 

205,344 
410,688 
205,344 
205,344 
410,688 
205,344 
205,344 
205,344 
205,344 
205,344 

2'464,128 
689,956 

3'154,084 

724,716 
483,144 

1 1 207,860 
338,200 

1'546,060 

4 1 700,144 

• Se9uro social, aguinaldo y reparto de utilidades • 

CANTI:DAD 

1 
2 
1 
t 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

16 

1 
1 
2 

18 

AAO 2 AL 
PERCEPCION 

MENSUAL 

17,112 
34,224 
17,112 
17,112 
34,224 
34,224 
34,224 
34,224 
17,112 
34,224 

273,792 

60,393 
40,262 

100,655 

10 
PERCEPCION 

ANUAL 

205,344 
410,688 
205,344 
205,344 
410,688 
410,688 
410,688 
410,688 
205,344 
410,~88 

3 1 285,504 
919,941 

4'205,445 

724,716 
483,144 

1'207,860 
338,200 

1'546,060 

5'751 ,sos 



CUADRO 62 , .. 

REQUERIMIENTOS DE MANO OE OBRA PARA EL PROCESO o 

ARO ARO 2 AL 10 
GONCEPTO PERCEPCION PERCEPCION PERCCPCION PERCEPCION 

CAN'l'IDAD MENSUAL ANUAL CAN'l'I DAD MENSUAL ANUAL 

DIRECTA 
Descuartizadores 2 34,224 410,688 2 34,224 410,688 
Deshuesadores 2 34,224 410,688 2 34,224 410,668 
Jamoneros 1 17,112 205,344 2 34,224 410,688 
Pasteros 1 17,112 205,344 2 34,22~ 410,668 
Queseros 1 17,112 205,344 1 17, 11 205,344 
Curador 1 17,112 205,344 1 17,112 205,344 
Colocador en moldes 1 17,112 205,344 1 17,112 205, 344 
Empacadores 2 34.,224 410,688 2 34,224 410,688 
Ahumado res 1 17, 112 205, 344 , 17,112 205, 344 
Ayudantes 1 17,112 205,344 a 34,224 41 o, 688 

Suma 1 3 273,792 3'285,504 16 376,464 4. 517,568 
28\ prestaciones • 919,941 1'264,919 
Subtotal 4,205,445 S,782,487 

INDIRECTA 
Supervisor proceso 65,426 785,112 65,426 785,112 
Técnico mecánico 
electricista 1 33,552 402,624 33,552 402,624 

Suma 2 98,978 1'187,736 98,978 1'187,736 
28\ prestaciones • l32,566 332,566 
Subtotal 1 • -·J,302 1'520,302 

TOTAL 5'725,747 7,302,789 

*. Seguro social, aguinaldo y reparto de utilidades. 

______ ._". ·.-• '.-_'.-::..:-· 
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CUADRO 63 

GASTOS DE ADM?NISTRACIOH Y VENTAS 

cantidad concepto sueldo mensual Gasto 
Pesos Anual pesos ,::;· 

1 Gerente 67, 103.00 805,236.00 

1 Contador 46,974.00 563,680.00 

1 Auxiliar contador 24,032.00 288,384.00 

Secretaria 23·,342.00 280, 104.00 

Velador 17,112.00 205,344.00 

conserje 11,112.00 205,344.00 

Almacenista 22,581.00 270,972.00 

Auxiliar almacén 17,112.00 205,344.00 

4 Choferes 102,024.00 1'224,288.00 

4 Ayudantes 68,448.00 821,376.00 

Subtotal 405,840.00 4'870,080.00 

Prestaciones 28\. 113,635.20 1'363,622.40 

Subtoral personal adm.Lnistrativo 519,475.20 6'233,702.40 

Papelería 2,753.00 33,036.00 

Articules aseo 571.00 6,852.00 

Teléfonos 8,208.00 98,496.00 

TOTAL ANUAL 6'372,086.40 

• Incluye aguinaldo, seguro social y vacaciones. 



CUJ\Di\O 64 
COONOGRAMA DE INSTALACION 'l PUESTA EN MARCHA 

Concepto 

Inversión fija 

Terreno 
Obra civil 
Maquinaria y equipo 
principa.l 

Equipo de refrigeración 
Equipo de transporte 
Equipo auxiliar y de 
servicio 

Equipo de oficina 

Inversión diferida 

Organización y constitución 
de la empresa · 

Fletes y seguros de traslado 
Instalación y montaje 
Capacitación y puesta en 

marcha 

Anteriore11 

XX 
XX 

xx 

J1 E s 
1 2 

XX 

XX XX 

XX lOC 

XX 

XX XX 

XX 

E s 
3 

lOC 

XX 
XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

285 

4 

XX 

XX 

XX 



ANEXO IV. CUADROS DEL CAPITULO VIII 

¡ 



CU~Dl\O 78 
VALOR ACTUALIZADO NETO Y RELACIOH &ENEFICIO•COSTO, 
A UNA TASA !U\X Uf A OE INTERES BANCAl\;O D!J'.4 50.32\ 

P R O Y E C T Q .g·, § ¡ , G l ~ ~ L PROY~C T O s 2 e I A L 
AflOS Pi.ujo neto Fa.c:to.r: 4e Flujo neto i.H.E. F~ctor de Flujo neto 

de efectivo actualiz. a.ctualizado (S,S.t>rest, aotua,liz~ actualizado 
al 50, 32\ e inifuestos) al 50.32\ 

o (70'276.8) 1. 0000 (70 1 276.8) (70'276.8) 1.0000 (70'276.8) 

25'864.1 0,6652 17'204.8 46 1 662,1 0,6652 31 1 039,6 

2 49 1 108.4 0.4426 21 1 735.4 68 1 534.8 0.4426 30'333.5 

3 68 1 997.5 0.2944 20 1 312.9 88 1 423.9 o. 2944 26'032,0 

4 79 1 170.4 o. 19 59 15'509.S 98'596.8 0.1959 19 1 315.1 

5 78.845.'7 o. 1303 10'273.6 98 1 272.1 0,1303 12'804.9 

6 65'692.0 0.0867 5'695.5 a5:110.4 0.0867 7'379.B 

1 78 1 521.1 0.0577 4'530.7 97'947.5 0.0577 5'651.6 

8 78'521.1 0.0384 3'015.2 97'947.5 0.0384 3'761.2 

9 78 1 521.1 0.0255 2 1 002.3 97 1 947.S o.02ss 2'497.7 

10 117 1 382.9 0.0170 1 '995.5 136 1 809.3 0.0170 2•32s.a 

VAN • 31'998.6 VAN • 70'864.4 

B/C • 1. 46 B/C • 2.01 



CUADl\O 79 
ANALISIS DE SENSI8lLIDAD ANT~ UNA rASA MAXI~A DE INT&RSS 8ANCA~l0 

AROS Fl.ujo neto 
Cle efectivo 

Facto.; 4~ 
Actud~ .. 
Zé\cilSn ~J. 
50,32\ 

Fl,ujo neto 
Ac;tua.lizé\do 

r;Lujo Mto 
4e ohctj.vo 

F•ctoJ: 4e 
J\Q1¡,u"U.Z!, 
ci.6n 41 

Flujo neto 
/\ctu•liza4o 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

* 

(70 1 276.8) 

13 1 061.2 

28.766,5 

43'081.8 

53'254.6 

53 1 930.0 

39 1 776.2 

52 1 605.3 

52'605.3 

52 1 605,3 

91 1 467.1 

1.0000 

0,6652 

0.4426 

0.2944 

0.1959 

0.1303 

0.0867 

0,0577 

0.0384 

0.0255 

(70'276,Sl 

8'688.3 

12 1 732.1 

12 1 683,3 

10 1 432.6 

7 1 027.1 

3'448.6 

3 1 035.l 

2 1 020.0 

1'341.4 

0,0170 1'554,9 

VPN • 7'313.2) 

B/C • 0.90 

(70 1 276.8} 

16 1 221,9 

34'972.8 

49 1 773,1 

59'946.a 

59'621.3 

46 1 467,6 

59 1 296.7 

59'296,7 

59 1 296.7 

98 1 158.5 

SQ,32\ 

1.0000 

0,6652 

0,4426 

0,2944 

0,1959 

0.1303 

0.0867 

o ,0577 

0,0384 

0.0255 

o .0170 

VPN • 

(70'276.8) 

10•190,a 

15'479.0 

14'653.2 

11 1 743. 4 

7'768,7 

4 1 028.7 

3'421.4 

2'277.0 

1'512.1 

1'668.7 

3 1 066.2 

B/C • i. 04 

Ante un decremento en los ingresos por venta del 10\ en embutidos y carnea frtaa y del l\ en 
la carne en canal. 

**Ante un incremento.del 20\ en la compra de la .mat.Sria prima para la empaciadora. 



CUADRO 80 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 

F~otQ~ 4t F•~tor de 
AROS Flujo de Flujo dQ Flujo neto 1\c:tudi- Flujo neto Actud! .. Flujo neto 

inversiones Produc:c:i6n de Efectivo Zft;~~1\ l\;I, Ac:tu"l.iz1ulo z•ci6n d . ·Actualizado 
65\ 'º' 

o (70 1 276.8) (70'276.8) 1.0000 (70 1 276.B) 1,00ÓO (70 1 276,8) 

(14 1 722.3) 40 1 586,4 25 1 864.1 0,6061 15 1 676.2 o.5002 15 1 213.3 

2 ( 6 1 231,0) 55 1 339.4 49 1 109.4 0,3673 18 1 037,5 ~.3460 16 1 991.5 

3 (10 1 497.5) 79 1 495,0 68 1 997.5 0.2226 15 1 358.8 0,2035 14 1 041 • o 
I 

4 79.170.4 79 1 170.4 o.1349 10'680.1 0,1197 9 1 476.7 

s 78'845.7 78 1 845.7 0.0818 6'449.6 0,0704 5'550,7 

6 (12'829.1) 78'521.1 65 1 692.0 0.0496 3'258.3 0,0414 2 1 719.6 

7 78'521.1 78'521.1 0.0300 2 1 355.6 0,0244 1'915.9 

B 78!521.1 78 1 521.1 0.0102 1'429.1 0.0143 1'122.8 

9 78 1 521.1 78 1 521.1 0.0110 863.7 0.0084 659.6 

10 38' 86.1~0 78'521.1 117 1 382.9 0,0067 786.4 0,0049 575,2 

4 1 618.5 2 1 010,5) 

TIR • Tl<. + (T2-T1) VPN1 VPN1 • .4 1 618,5 TIR • 68.48, 
VPN1 - VPN2 VPN2 • (2'010,5) 

Tl 65 TIR 65 + (70-65) 4'6Udi 
to.¡ ... • '° T2 • 70 4'618~5~(~2'010~5) 

. ... 



CUADRO 81 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE UN DECREMENTO DEL 10\ EN LOS INGRESOS POR VENTA EN 

EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS Y DEL l\ EN LA CARNE EN CANAL 

ANOS Flujo de 
Inversiones 

o (70'276.8) 

(14'722.3) 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

( 6'231.0) 

(10 1 497.5) 

(12'829.1) 

38 1 861.B 

Flujo de 
Produc:c~6n 

27'783.S 

34 1 997.5 

S3'579.J 

53 1 254.6 

53 1 930.0 

52 1 605.3 

52'605.3 

52'605,J 

S2'605.3 

S2'60S.3 

TI R • T 1 + ( T 2-T 1 l V P N 

Tl a 45 
T2 • SO 
VPN1:: .1'959.1 
VPN2 • (6'828i2l 
TIR: •· 45 + (50-4S) 

VPN
1

-VPN 2 

." ·..... ·.: 

1959.1.· 
1959.1•(~6 1 828.2) 

Flujo neto 
de efectivo 

(70'276.B) 

13 1 061 • 2 

28 1 766.S 

43 1 081.8 

53 1 254.6 

53 1 930.0 

39 1 776.2 

52'60S.3 

52'605,3 

52'605.3 

91 1 4'67. 1 

r~ctot de Fl\otor 
1\~t.ijd'-za flujo neto do aotua 
cj.~n !\). - Actualizl\dO U zac:J.8ñ 

'4S\ al SO\ 

1.0000 (70 1 276.8) 1.0000 

0,6897 9'008.3 0.6667 

0,47S6 13 1 681.3 0.4444 

0.3280 14 1 130.8 0.2963 

0.2262 12 1 046.2 0,197S 

0.1560 8 1 413,1 0.1317 

o. 1 076 4 1 279.9 0,0878 

0.0742 3'903.3 o.osas 
0.0512 2 1 693.4 0,0390 

0.0353 1'857.0 0,0260 

0.0243 2'222.6 0.0173 
1'9S9.1 

TIR • 46. 11 \ 

(70'276.B) 

8 1 707.9.· 

12•1a3:a 

12 1 765.1 

10 1 517.8 

7 1 102.6 

3 1 492.3 

3'077.4 

2 1 051. 6. 

1'367.7 

1'582.4 
6'828.2) 



CUADllQ O· 
ESTADO DE RESULTADOS ANTE UN DECREMENTO DEL 10\ EN LOS INGRESOS POR VENT~ DE LOS 

~MBUTIDOS Y CA~NES FRIAS Y l\ ~H LA CA~NE EN CANAL 

CONCEPTO AROS 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 271'897.7 404 1 504.5 617'554.9 617'554.9 617'554.9 

Costos de operación 244'114.2 366 1 675.6 561 1 033.4 561 1 033.4 561 1 033.4 

Utilidad bruta 27'783.5 37'828.9 56'521.S 56 1 521.5 56 1 521.5 

Depreciación y 
amortizaci6n 7'569.5 7 1 569,5 7'569.5 7'569.5 7'569,5 

Utilidad de operación 20'214.0 30'259.4 48'952.0 48'952.0 48 1 952.0 

Gastos financieros 21'923.2 16 1 232.2 12 1 174.1 8 1 116.1 4 1 058.0 

Utilidad antes de 
impuestos 1'709.2) 14'021.2 36'777.9 40 1 835.9 44 1 894.0 

Reparto de utili-
da des (8\) 1'122.2 2'942.2 3 1 266,9 3'591.5 

Recuperaci6n perdida 
año anterior ( 1 1 709.2) .. 
Utilidad neta (.1'709.2) 11 1 195.8 33 1 835.7 37 1 569.0 41'302.5 

Flujo de producción 27 1 783.5 34 1 997.5 531579,3 53 1 254.6 52'930.0 

~ ,_ .. 

. ;·•. 

6 - 10 

617 1 554.0 

561 1 033.4 

56'521.5 

7 1 569.S. 

48 1 952,0 

48 1 952.0 

3'916.2 

45'035.8 ;:i,, 

., 
52 1 605.3 

~ 

,'>'.~ 

:::\( 

;.:~~ 
".·. 

l\J 
::i''·"~· 

"' : .. <.~~~ w 
'i~j 

.< .. i\I 
·,··:,_;~¡ 



CUADl\O B 3 
ANALISIS DE SENSIBI~lDAD ANTE UN INCREMENTO DSL 20\ EN LA COMPRA D2 LA 

MATERIA PRIMA PARA LA EMPACADORA 

AROS Flujo de FlujQ 4e 
Inveuiones PXOQIJCC~~J\ 

o (70 1 276.8) 

(14 1 722.3) 30'944.2 

2 ( 6 1 231.0) 41'203,8 

3 (10 1 497.5) 60'270.6 

4 59'946.0 

5 59'621.3 

6 (12 1 829.1) 59'296.7 

7 59 1 296.7 

a 59'296.7 

9 59 1 296.7 

10 38 1 861.8 59'296.7 

TIR • Tl + (T2 - T1)~~V_P_N~----

VPN1 - VPN2 

Tl • SO 
T2 • SS 
VPN1 • 3 1 482.4 
VPM2 • (4 1 699.6) 

. . ' 

.Tlll • 50 .+ US-50) l' 482•4 . 

flujo neto 
4e Efectho 

(70 1 276.8) 

16'221.9 

34'972.8 

49 1 773.1 

59 1 946,0 

59 1 621.3 

46 1 467.6 

59 1 296.7 

59'296.7 

59'296.7 

98 1 158,5 

J' ua ~ '· .. (•'t '699~6> 
~·· .. :,;_' '-.'. , ,·-: ... -

FactQJ: 4e Faotor 4o 
1\ctul\HZ!, Flujo neto 1\otuaU.za 
c~6n al. - Actualizado ci6n al :' 

·so\ 55\ 

J.0000 (70 1 276.8) 1,0000 

0,6667 10 1 915.1 0.6452 

0,4444 15 1 541.9 0.4162 

0,2963 14 1 747.8 0.2685 

0.1975 11 1 701.1 0.1732 

0.1317 7'852,1 0.1118 

o. 0878 4'079,9 0,0721 

o.osas 3 1 468,9 0,0465 

0.0390 2'312.6 0.0300 

0,0260 1 1 541,7 0.0194 

0,0173 1.698.1 0.0125 

3 1 482.4 

TlR • S:Z.13\ 

Flujo neto 
Actualizado' 

(70 1 276.9) 

10 1 466.4 

14'555N7 

13 1 364.1 

10'261.4 

6 1 665.7 

3 1 350,3 

2'757.3 

1 '778.9 

1'150. 4 

1 1 227.0 

4 1 699.6) 



CUADRO 8 4 
ESTADO DE RESULTADOS ANT~ UN INCREMENTO DEL 20' EN LA COMPRA DE LA MATERIA PRIMA 

PARA LA ~MPACADORA 

Años 
Concepto 

Ingresos por ventas 

Costos de operación 

Utilidad bruta 

Depreciación y 
amortización 

Utilidad de operación 

Gastos financieros 

Utilidad antes de 
impuestos 

Reparto de utili· 
dades (8') 

Utilidad neta 

F~ujo de producción 

285 1 632,7 

254 1 562,3 

31'070.4 

7'569.5 

23 1 500.9 

21 1 923.2 

1 1 577.7 

126,2 

1'451.5 

30'944.2 

2 

424 1 757.4 

382 1 040.4 

42 1 717.0 

7'569.5 

35 1 147.5 

16 1 232.2 

18 1 915.3 

1 1 513.2 

17 1 402.1 

41 1 203.8 

3 4 5 

645'724,2 645 1 724,2 645 1 724.2 

581 1 929,5 581 1 929,S 581 1 929,5 

63 1 794.7 63'794,7 63'794.7 

7'569,5 7'569.S 7 1 569,5 

56 1 225.2 56'225 1 2 56 1 225.2 

12 1 174.1 4'058.0 

44'051.1 48'109.1 52 1 167.2 

3 1 524.1 3'848.7 4'173.4 

40 1 521.0 44'260.4 47 1 993.8 

60 1 270.6 59'946.0 59'621.l 

6 - 10 

645 1 724.2 

581'929.5 

63'794.7 

7'569.5 

56 1 225.2 

56 1 225.2 

4 1 498.0 

51'727.2 

59 1 296.7 

..., 
IO 
UI 

·.·,. 



CUADRO 85 
CALCULO D~ LA TIR SOCIAL 

(TASA DE RENDI~IENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO} 

Suel.dQs, f.H~~. + 
ANOS Flujo neto sa.hX'J.Qll su~.1.dos, sal., 

de efectivo Prest~C~2. 
preatl\C$.,2_ 
nes e i111p. nes e I111p, 

o (70 1 276.8) (70 1 276.8) 

25 1 864.1 16 1 798.0 42'662. 1 

2 49.108.4 19 1 426,4 68'534,8 

3 68 1 997.5 19 1 426,4 88 1 423.9 

4 79 1 170.4 19 1 426.4 98'596.8 

5 78'845.7 19 1 426.4 98'272.1 

6 65'692.0 19 1 426.4 85'118.4 

7 78'521.1 19•421;.4 97'947.5 

a· 78 1 521.1 19 1 426.4 97 1 947.5 

9 78 1 521.1 19'426.4 97 1 947.5 

10 117 1 382.9 19 1 426.4 136 1 809.3 

TIR ~ Tl + IT2 - Tl) ~-'-V_P_N_1 __________ ~ 

Tl • 85 
· T2 • 90 

VPN1 • 4'546.6 
VPN2 • (404 •. 4) 

VPNl - VPN2 

TIR • 85 + (90-85) 4'546.6 
4'546.6 - (-404.41 

f/4CtQ:r; 4e 
actualiza- Flujo neto 
zaci6n actualizado 

85\. 

1. ºººª (70 1 276.Bl 

0.5405 23 1 058,9 

0,2922 20 1 025.9 

0,1579 13 1 962.1 

0,0854 8'420,2 

0.0461 4'530.3 

0.0249 2'119.4 

0.0135 1'322.3 

0.0073 71 s. o 
0.0039 382.0 

0.0021 287.3 

VPN .. 4 1 546.6 

TIR = 89,59\ 

N 

'° O\ 

F~c:tor de 
actualiza- Flujo neto 
zación actualizado 

90\ 

1 • 0000 (70 1 276.8) 

0.5263 22'453.1 

0.2770 18 1 984.1 

º· 1458 12•092:2 

0.0768 7'572.2 

0.0404 3'970,2 

0.0213 1 1 813.0 

0.0111 1 1 087.2 

0.0059 577.9 

0,0031 303.6 

0,0016 218.9 

VPN a(404.4) 

. . . . ' 
. . ·~ '. ' . 

··:,.··:,' 



CUl\ORO 86 

ANALISIS DE SENSlBILIDAD ANTE UN INCREMENTO DEL 3\ EN LA INVERS ION POR CONCEP'l'O DE PROM:>CION Y PlJllT,ICIDAD 

ll'~ctm¡ a~ FMtox de 
ANüS Flujo de Flujo de F~ujo neto AQtU~~~~ Ji'lujo neto ACtU~l~Ze\ Pl.ujo neto 

inversiones produce ion ele e~ectivo e.ion a,l, ' j;\Otua,U.za.do c~81\ Al JO\ a.ctua.U.zado 

o (70'276.8) (70' 276.8) 
1 ·ºººº (70 1 276,8) 

J ·ººªº (70 1 276,8 
(17' 036. 'i) * 40'609.3 23•s12.0- º~·6061 14 1 287,5 0,5882 13 1 865.50 

2 ( 6'231.0) 56'577.7 50 1 346.7 0.3673 18 1 492,3 0.3460 17 1 420,00 
(10'497.5) 80'720. 1 70 1 222.6 0.2226 15 1 631.6 o, 2035 14 1 290.3. 

.¡ 80'382.2 80' 382.2 0, 1349 10'843,6 a. 1197 9 1 621.8 

5 80'044.4 80 1 044.4 0,0818 6 1 547.6 0,0704 5 1635.1 
6 (12'829.1) 78'521.1 65 1692.0 0,0496 3'258,3 0,041.4 2'719.7 
7 78'521.1 78'521,1 0,0300 2'355,6 0.0244 1 1 915.9 
B 78' 52\. 1 78. 521 .1 0,0182 1'429.1 0.0143 1 1 122.9 
9 78'521.1 78'521.1 0.0110 863.7 0,0084 659.6 

10 38'861.8 78'521.1 117 1 382.9 0,0067 786,4 0;0049 575.2 

4'338,9 2'450.B) 

TIR .. T 1 + (T2-T1) VPN 1 
vPN

1
- VPN2 

TI 65 
T2 ::: 70 
VPN1 "' 41338, 9 
VPN2 "" (2'450.B) 
TIR 65 + (10,65) 41339,9 

4'338,9 ~(-21450~8) 
'rIR.,. 68.20\ 

··-,.·' 



..., 
CUADHU 87 

ID 
(X) 

ESTADO DE RESULTADOS ANTE UN J:NCRE$NTO DEL 3\ EN LA INVERSION POR CONCEPTO DE PROllXJ:ON Y PUBLICIDAD 

e o ti e E P T o s 2 3 4 s 6-10 

Ingresos por venta 285'632.7 4241757,4 645'724,2 645 1 724,2 645 1724.2 645 1724.2 

Costos de operación 244'114,2 3661675,6 561 1 033,4 561 1 033.4 561 1 033.4 561 1033.4 

Utilidad bruta 41'518,5 58'081,8 841690,8 84 1 690,8 84 1 690.e 84 1 690.8 

Depreciación y amortización 7 1 569,5 7 1 569,5 7'569 1 5 7 1 569,S 7 1 569.5 7'569.5 

Utilidad de operación 33'949.0 50'512,3 77'171,3 77 1 121.3 771121.3 77'121.3 

Gastos financieros* 22 1583.6 31 1 710,6 271487,5 23 1 264.3 19 1 041.2 

Utilidad antes de impuesto 11'365.4 10• 001. 7 49 1633,8 53 1 857.0 58 1 080. 1 77' 121.3 

Reparto de utilidades (8\) 909.2 11 504, 1 3 1 970,7 4'308.6 41 646.4 6 1 169.7 

Utilidad neta 10'456.2 17 1 297.6 45 1 663,1 49 1 548,4 53 1 433.7 70'951.1 

Flujo de producción 40 1 609.3 56'577. 7 80 1 720.1 80'382.2 80 1044.4 78'521.1 

* Incluye gastos financieros de crédito de aví.o. 
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