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R E S U N E N

GUZi+:AN SEGURA, RICARDO. Proyecto para la creación de un cen

rro de anacultura en el canal de Cuemanco, Xochimilco, D. F. 

bajo la dirección de: Juan José Romano Padró). 

Se estudiaron algunos métodos para la formulación

y evaluación de proyectos agropecuarios. Se llevó a cabo u

na revisión bibliográfica sobre la anacultura para conocer

las características zootécnicas de este tipo de explotacio- 

nes. Se realizó una investi,, ación de campo para conocer

las explotaciones y el mercado existente en nuestro país. 

Apoyándose en lo anterior se elaboró el proyecto para la

creación de un centro de anacultura en el canal de Cueman- 

co, Xochimilco, D. F., realizándose la evaluación económica

y social del mismo. Se concluyó que la realización del pro

yecto es factible tanto desde el punto de vista económico

como social. 



A la memoria de la

Sra. Jovita Sejura, 

cuyo ejemplo y cari

ño aun perduran en

mi pensamiento... 

non todo r. i ar:or, 

a Laura... 
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N T R 0 D L' C C 1 0 IN

En los ú 1 t i mos cuare•,ta años cle crecimiento eco --6m i

co de t;éxico, se !•. a notado u a te de c i a desee dente er la te

sa anual de desarrollo apropecuar' o (,- ). causado por muc' os

factores de í dote socia!, eco 6n: co y pol' tico, e tre ! os

cuales cabe mencionar: e! a,.!mnnto de la po'> I ac i 6 . las balas

tasas de inversión y el retraso del sector agropecuario e re

lación con otras industr: as. 

Se considera que en este periodo el desarro! lo se

caracteriz6 por ser depe!, d; e te, fluctua, te y desequili', rado, 

e:, tanto que el ingreso se co centra en pocas manns (% ). 

Por lo anterior, las !, evas políticas del gob' erno

estár-. encami-, adas a realizar proyect s de tec ; ficaciói cinl

campo, revisa do los criterios de inversi6-: para que e' esta- 

do y los inversionistas pr vados partic' pe e forma nás act_ 

ya en el desarrollo agropecuario de' pais (`, 6). 

Es indiscutible q -!e la respuesta a este retraso se

contempla e la actualidad, tanto en e' sector pú1> iico cono

en el privado, co, la rea 1izació- de ! uryerosó^ proyectos para

la creaci6- de importa^ tes ce tros de proc!ucci5 at-ropec,.!ar a

de.. tro del S' stena Mac' onal de Desarrollo. 

Es de observarse qt! e para percatars de la co v

niere; a de la e; ecuc: 6n de ! r, proyecto arropccuario. se ! ace

necesaria la aplicació: de tóc ícas d evaluac: 5 para co o-- 

cer la rental. il; dad y el t' emoo de recuparació., de' capital, 

permitiendo con esto . jerarquizar los nrovectos y e.: c''eter-ni

dado asome to, la e : ecuc i ó . o no de acr.rer' o a s:! re tal,' I i ,! ad

eco- 6nica ( 1" ). 



yo debemos olvidar que en nuestro pars cobra especial

significado e! criter' o social, debido a ' a disyunt: va e la

que nos e- co-.tramos para autoabastecer• os de alimentos, debie•-.-- 

do optar por proyectos que requieran de ma o de o') ra abu-,dante, 

sin que esto signifique que :. o se aprovec!.e.- ! as ve-,tajas de au

tomatizaci6n y tecnología modernas ( 13 le). 

Por otra parte, en un rya' s e- desarrollo, co, multi- 

Ales necesidades, alter at' vas de inversi6, y escasos recursos

financieros, sólo ..:ediante el anál' sis cuidadoso se podrá je- 

rarquizar los proyectos que nos permita alcanzar u. mayor gra

do de desarrollo y por ende un mayor bienestar social ( 7 ). 

Tora.^. do en co-: s i derac i 6-. que la problemática del cam

pesino se encuentra básicame. te en e*, abando: ro de sus y erras, 

debido a la baja rentaSIi1idad de las mísmas, se ' ace ecesa- 

rio crear ^ uevas oportunidades de empleo e-: el sector rural, 

que permitan al campesino trabajar sus tierras y a! m' smo t` em

po e?cplotar los recursos naturales que posea, perm: tié dole u- 

na existe, cia decorosa y de acuerdo con le. importa.ec! a eco ómi

ca que tiene para e! pa' s. 

2. 1. GENERALIDADES

2, 1. 1. Situaci6 actual, 

La avicultura en i &. i co '- a te•i i do una gota~ 1 e expan

si6n en los ultino.s años. Las condic' ones de clima y los sis- 

temas de manejo permite gtje el desarrollo de esta : & rstria

cya te--; do perspectivas muy atractivas para product res en lo

que se refiere a car e y 1- uevo. siendo esto u- factor de ' mpor

tanda o la economra de uestro pa' s. 

En la actualidad las aves se explota- para la pro- 

ducci6n c' e car e y huevo, s' e, do la nal! ina la pr' nc' pal espe- 
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cie explotada en México. En 1980 se consumieron 569, 853 Ton. 

de carne de ave y en 1982/ 83 el consumo aumentó a 757, 028 Ton. 

representando mas del 34% de aumento en el consumo en tres

años ( 2 6) . 

El consumo del huevo de gallina ha registrado igual- 

mente un incremento, esto se desprende al año de 1980 en que

se produjeron 712, 477 Ton, con el de 1953 en que se produjeron

814, 953 Ton. ( 26). 

La carne de ave ha sufrido cambios notables en sus

volúmenes de producción y la disponibilidad per capita es ascen

dente y por lo tanto satisfactoria ( 2j), ( cuadro 1). 

CUADRO 1

PROYECCION DEL CONSU140 DE CARNE DE AVE EN MEXICO

1980- 1983

AÑO P06LACION PRODUCCION CONSUMO PERCAPITA

EN KG ANUAL KG DIARIO G

1980/ 81 71' 909, 000 569, 853, 429 7. 993 21. 36

1981/ 82 74' 530, 000 651, 599, 514 8. 742 23. 95

1982/ 83 77' 243, 000 757, 028, 315 9. 800 26. 85

Además de la gallina existen otras especies avícolas

que tienen oportunidad de alcanzar mejores niveles de producti

vidad tales como pato, pavo, ganso y codorniz, por lo que es

necesario crear una nueva costumbre a nivel familiar promovien

do el consumo de estas especies, lo que repercutirá positiva- 

mente en la calidad de nuestra dieta y en la economra domésti- 

ca, sobre todo en la rural ( 2.). 
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La anacultura empieza a cobrar importancia como explo

tací6n a nivel industrial, aún cuando no existen medios de dis- 

tribuci6n adecuados, el consumo aumenta constantemente; la de- 

manda de carne existe potencialmente y la industria farmacéuti- 

ca, galletera y pastelera son el principal mercado del huevo de

estas aves ( 26). 

La cifra censal estimativa de la poblaci6n anual de

patos, supera actualmente los dos millones de cabezas, aunque

son pocas las granjas en Aléxico que se dedican a la cría inten- 

siva de patos por confinamiento absolunto, el mayor número de

éstos está integrado por pequeñas parvadas en el medio rural

26). 

El incremento en la producción de carne de pato en

México es constante y según datos de la Secretaria de Agricultu

ra y Recursos Hidráulicos es del 73. 9% anual, lo que se traduce

en la siguiente estimación ( 26): 

CUADRO 2

INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE PATOS EN MIEXICO

1980- 1982

AOJO CANTIDAD ( Pzas.) 

1980 1, 612, 000

1981 2, 789, 000

1982 4, 826, 000
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2. 2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Dentro del grupo de las aves domésticas, los patos

junto con los guajolotes, gallinas y gansos forman parte de lo

que se conoce como aves de corral o granja. Nuestras comunidª

des han criado a estas aves tradicionalmente y en forma rudi- 

mentaria, aprovechando su habilidad para buscar el propio sus- 

tento y transformarlo en carne y huevo, esto significa para el

campesino su única fuente de proteínas de origen animal duran- 

te largas temporadas del año. 

Ante las consideraciones anteriores y tomando en

cuenta que en el área de la Delegación de Xochimilco, D. F. 

existe un potencial lacustre de 186 km lineales de canales

11) en los cuales es factible crear una zona para la explota- 

ci6n de pato y peces, que podría ser una fuente de abasteci- 

miento de carne fresca para los habitantes de la zona, además

de proporcionar un bello espectáculo para el turismo. 

Se piensa que con la edificación de un centro de a- 

necultura se podrán satisfacer estas necesidades, y haciendo

rentable la explotación, podrramos contribuir a que se fomente

esta especie, habituando a los habitantes a consumir un produc

to de exquisitez culinaria y reconocido mundialmente por su ca

dad y valores alimenticios, tan esenciales para el desarro- 

llo físico y mental. 

2. 3. OBJETIVOS

a) Describir la metodología para elaborar y evaluar

proyectos agropecuarios. 

b) Señalar los estudíos mrnirlos necesarios para la

realicaci6n de un proyecto y su evaluación. 



c) Determinar sí es rentable este tipo de explotación

d) Determinar técnicamente si es factible implementar

este tipo de proyecto en los canales de Xochimilco

e) Aportar a la anacultura en I•iéxico un estudio minu- 

cioso de su rentabilidad

f) Aportar un estudio zootécnico de la anacultura, an

te la escasez de bibliografía en nuestro pars
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El trabajo se desarrollará en dos etapas: 

e) Investigaci6n de campo. 

Se realizará un análisis de la demanda del products, 

así como de los recursos disponibles a nivel local y

regional con base en informaci6n estadística recopila- 

da en diferentes instituciones. Además se procederá a

realizar visitas a las explotaciones en producción

existentes en el Valle de México, con el fin de reca- 

bar información necesaria para . la realización del pre- 

sente trabajo. También se revisará bibliografía para

complomentar este proyecto. 

b) Desarrollo del proyecto. 

En esta etapa, de acuerdo a las características ¡¡ mi

tantes de la demanda del producto, así como de los re- 

cursos disponibles, se procederá a ta elaboración del

proyecto, adecuando el tamaño y procediéndose a su eva

1uaci6n. 

Para la realización del presente documento se analizarán

diferentes metodologías, con el fin de poder tener un criterio

para la elaboraci6n y evaluaci6n de proyectos agropecuarios, 

basándose principalmente en la " Metodología para la formula- 

ci6n y evaluación de proyectos" ( IZ, 2,7, 2,, ). Esta metodo- 

logía tiene básicamente tres etapas, transcribiéndose de la si

guiente manera: 

Ya. El estudio de preinversión, que es en realidad una

radiografía del proyecto, teniendo dos partes primor

diales que se describen en la metodología del estu- 



11
dio de preinversi6n. 

2a. Implementaci6n, es la etapa del proyecto para consti

tuir la granja. 

3a. Evaluación, se realiza de acuerdo y con base en el

funcionamiento de la empresa, obteniendo resultados

y conclusiones para hacer las recomendaciones respec

tivas. 

Para decidir si se establece o no una empresa pecua- 

ria con base en el estudio de un anteproyecto en el cual se de

be determinar la viabilidad del mismo, analizando y seleccio- 

nando la alternativa óptima para su implementación y posterior
mente su buen funcionamiento se aplica la siguiente mecánica: 

1. Análisis de viabilidad primaria. 

2. Estudio de prefactibilidad. 

3. Estudio de preinversi6n. 

Análisis de viabilidad primaria: 

Para determinar la acción que requiera el proyecto

con base en una evaluación general, enunciando sus ventajas y

desventajas ( 28). 

basada en: 

Tiene importancia la recopilación de la información

1. Identificación del producto

H. Mercado

a) Del producto

b) De los insumos

M. Servicios

a) Infraestructura

FACULTAO OE MEDICINA VETERINARIA Y IOOTEC O
BINJOMA - U N A M
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b) Humanos

c) Financieros

d) Institucionales

Estudio de Prefactibilidad: 

Tiene por objeto realizar un análisis que permita, 

por un lado, detectar los posibles factores 1¡ mitantes para la

realizaci6n del proyecto y por otro tomar la decisión de real¡ 

zar o no el estudio de preinversi6n correspondiente ( 26). 

Lo datos básicos son: 

I. Título del proyecto

II. Antecedentes

111, Mercado

U. Localización

V. Tamaño

V1. Proceso de producci6n

Vi¡. Recursos humanos

VIII. 0rganizaci6n

IX. Experiencias o referencias previas

X. Aspectos económicos

Estudio de preinversi6n: 

Es un estudio más profundo, minucioso y detallado, que

nos permite al finalizar el mismo realizar el proyecto con un am

pilo margen de seguridad, comprendiendo los siguientes capítu- 

íos (-- 9- 

1. Introducción

11. Resumen, conclus¡ ones y recomendaciones
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111. Mercado

IV. Localización

V. Tamaño

VI. Ingeniería del Proyecto

VIL Inversiones

VIII. Presupuestos de egresos, costos e ingresos

IX. Resultados presupuestados

X. Financiamiento

XI. [ valuación

Xil. Organizaci6n

Dependiendo de los resultados obtenidos en cada una

de las etapas anteriores, se indicará la acción que requiera

la idea del proyecto, pudiendo ser ( 2 

a) Reconsiderar la idea

b) Cancelar el proyecto

e) Implementar el proyecto

d) Realizar el siguiente estudio

Para la realizaci6n del presente trabajo se tomarán

en c-i nsideraci6n todos los aspectos anteriores; pero por moti- 

vo de exposición de tesis, todos los elementos se intercambia- 

rán con el fin de ajustarlos a ésta. 
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D E S A R R O L L O

4. 1. DATOS GENERALES

a) Localización: Xochimilco se encuentra localizado en la

Delegaci6n del mismo nombre, perteneciente al Distrito

Federal, Capital de la República Mexicana, a 27 Km al

sureste del centro de la Ciudad de ' léxico, colinda al

norte con la Delegaci6n Iztapalapa, al sur con la Dele

gaci6n Milpa Alta, al este con la Delegaci6n Tlahuac y

al oeste con la Delegaci6n Tlalpan. Quedando compren- 

dida entre los 99° 09' 41" y 99001' 21" de longitud oc- 

cidental, así como entre los 19° 08' 57 " y l9° 17' 35 " 

de latitud norte, a una altura de 2 274 m sobre el ni- 

vel del mar. 

b) Población: al año de 1980, 243, 000 habitantes. 

c) Superficie: 127 Km. 

d) Clima: templado húmedo, con lluvias de verano de 43. 2

mm de precipitación pluvial. 

e) Temperatura: promedio de 22 C en la parte baja de la

Delegaci6n y 12 C en la región media superior. 

f) Flidrograffa: debido a que los manantiales con agua pura

que abastecían a los canales, hoy en día abastecen a la

ciudad de México, se han agotado los mantos freáticos

que suministraban ésta a las chinampas; por tal mo.: ivo

actualmente se retroalimenta a los canales con aguas ne

gras tratadas procedentes de la ciudad de México. Ade- 

más convergen hacia el lago pequeños ríos desde las es- 

tribaciones occidentales del cordón montañoso Ajusco

Cuauützin, el río de Parres o Santiago que baja desde

las estribaciones occidentales del Cuauhtzin llegando
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hasta la presa de San Lucas Xochimaca, el río de San

Buenaventura que baja de las estribaciones orientales

del Ajusco para llegar al lago sobre Canal Nacional. El

abastecimiento de agua potable es de 1. 2

m3
procedentes

de las plantas tratadoras del Cerro de la Estrella y

880 It/ seg de las plantas de San Luis Tlalxialtemanco

g) Recursos del lago y chinawpería: los canales cuentan

con fauna acuática compuesta por capa roja, negra, blan

ca, ajolotes, ranas y pato Pelcín. La vegetación flotan- 

te está constituida principalmente por lirio acuático, 

lentejilla y ombligo de venus. El lirio es extraído me- 

cánica y manualmente, debido a que obstaculiza el paso

de embarcaciones e impide la oxigenación del agua. Los

terrenos agrícolas que rodean a los canales son peque- 

ñas parcelas que se conocen con el nombre de ~ chinam- 

pas' en donde se cultivan hortalizas, el área que cubren

es de 220 ha . Los canales tienen una capacidad de 3 mi- 

llones de

m3
a lo largo de 189 ' cm de los cuales el 85% 

están dragados ( * ) 

4. 1. 2 MICROLOCALIZACION

El terreno se encuentra localizado entre el Canal Na- 

cional y la pista olímpica de remo y canotaje de Cuemanco " Vir- 

gilio Uribe" en la Delegación de Xochimilco, D. F. ( plano 1). 

Fonograf( a Delegacional. Xochimilco, D. F. 1979. 
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4. 2. ESTUDIO DE MERCADO

INTRODUCC16M

El objetivo primordial es realizar un análisis deta- 

liado de las condiciones actuales del mercado, y con base en se

ries hist6ricas prever el comportamiento de la oferta y la de- 

manda, estudiando además los mecanismos adecuados para la co- 

mercializaci6n de los productos. 

Se examinarán las características del producto prin- 

cipal así como los productos que pueden sustiruirlo, analizan- 

do su disponibilidad actual y futura y su variación en precios. 

El arca del mercado contempla el número de posibles

consumidores, su distribuci6n geográfica y su ingreso con res- 

pecto a su nivel actual; se analiza el comportamiento del con- 

sumidor en cuanto a su preferencia, determinando el uso o con- 

sumo del producto actual así como la tendencia debido a facto- 

res condicionantes, tales como el aumento de la población y el

ingreso. 

El comportamiento de la oferta senala la proporción

en qúc influye el proyecto, considerando la capacidad de los o

ferentes regionales y su participaci6n en el mercado. 

la determinación del precio al producto se Dará con

base en el costo de producción y el mercado existente, tomando

en consideraci6n productos similares y la demanda. 

Los canales de comercialización señalan los mecanis- 

mos por los cuales se venderá el producto ( 28). 

4. 2. 1 El_ PRODUCTO EN EL M.ERCADO

En nuestro país no se le ha prestado la debida aten- 

ci6n a la cría de patos, no obstante ser un ave muy rústica y
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resistente a las enfermedades, además de que su explotación

bien llevada, puede ser sumamente productiva, ya sea aprove- 

chando su huevo o su carne. En relación con el huevo, su pro

ducci6n no es tan abundante como en la gallina y en México no

se paga el precio justo, por lo que la producción de este de- 

be ser tan sólo complementaria de la producción de carne ( 241

4. 2. 2 PRODUCTO PRINCIPAL

Todas las razas de patos que hasta hoy se conocen

descienden del pato silvestre " Anas boschas" y que con la

crianza que el hombre le ha dado se ha llegado a domesticar, 

se ha adaptado al medio en que vive al modificarse poco a po- 

co, perdiendo unas características y desarrollando otras, has

ta lograr una gran variedad de razas actualmente conocidas y

especializadas tanto para la producción de carne como para la

produce i 6n de huevo ( 9, 21) 

La anacultura es una magnífica rama de la avicultu- 

ra que en México no se ha explotado debidamente, los benefi- 

cios que se obtienen de esta explotación son grandes debido a

que: 

a) Los patos son sumamente resistentes a fas enfer- 

medades comunes de las aves

b) Su gran conversión alimenticia, al no requerir

de una alimentaci6n especializada en explotacio- 

nes rurales, ya que el pato aprovecha todo tipo

de alimento, se traduce en crecimiento rápido

se desarrolla en menos tiempo que el que necesi

ta el pollo), considerándosele como un animal de

gran rusticidad y facilidad en su manejo ( 223, 
27). 
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e) En explotaciones rurales no requieren de instala- 

ciones costosas, por lo tanto mediante una baja

inversión inicial constituye una fuente segura de

ingresos para el campesino ( 22, 23, 24, 25). 

d) Mejor aprovechamiento de las aguas de rros, arro- 

yos, lagunas, canales y presas ( 22, 23, 25)- 

e) En explotaciones en gran escala contribuye al con

trol biol6gico de la distomatosis hepática ( fas- 

ciola hepática de los bovinos y ovinos en zonas

afectadas del pars) ( 22). 

f) La carne y el huevo son ricos en proternas (según

se demuestra en los cuadros 3 y 4) Y su sabor es

agradable al paladar ( 2, 22, 23,- 5, 3ü, 31). 

g) El plum6n se puede industrializar para la fabri- 

cación de cojines, almohadas, etc. ( 2, 3, 22, 23, 25) 

CUADRO 3

ANÁLISIS QUfh, ICO DEL CONTENIDO DE UPJ HUEVO DE PATA, 

EN CONIPARAC I ÓN CON EL DE GALLINA ( 22 ) 

PATA GALLINA

Agua 69. 7, 5' 73. 

Platerias s6lidas 30. 3 24. 455

Materia orgánica 29. 355 25. 655

Proternas 13. 75 12. 

Grasas 14. 4% 

G1úcidos 1. 255 1. 01

Materia inorgánica 1. 055 O. V. 
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CUADRO 4

ANÁLISIS iU I id I CO DEL CONTENIDO DE LA YEPIA DE UN HUEVO

DE PATA EN COMPARACIÓN CON LA YEMA DE UN HUEVO DE GALLINA ( 22) 

PATA GALLINA

Agua 44. 815 48. 715

S61 i dos 56. 751 51. 315

Materia orgánica 54. 0; 50. 2` 

Proteinas 17. 715 16. 615

Grasas 35. 201 32. 615

G1úcidos 1. 115 1. 015

Plater i s inorgánica 1 . 2 1. 1
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RAZAS DE PATOS

De acuerdo con el American Standard of Perfection

existen II razas destinadas al consumo, y las evidencias indi- 

can que todas las razas proceden de 2 fuentes, los Lavancos

silvestres del hemisferio norte y los llamados impropiamente

Moscovitas, de la América del Sur. A continuación se presenta

un resumen de las caracterrsticas de las razas más comunes de

patos ( 9, 19), 

RAZAS DE PATOS DESTINADAS A LA PRODUCCION DE CARNE

Entre las razas que tienen más demanda para la pro- 

ducción de carne, el consumidor prefiere las razas con plumaje

de color blanco, las que tienen otros colores no son bien ace.2

tadas debido al color de carne y piel, que es ligeramente oscu

ra y esto ha motivado prejuicios en el consumo. Entre las ra- 

zas de color blanco cabe mencionar las más importantes para

nuestros objetivos y son: 

kíOSCOVITA

Es mal llamado Moscovita, ya que su nombre hace pen- 

sar que su origen es el hemisferio norte, siendo éste de Améri

ca del Sur, es muy popular en Australia, también se le conoce

como Brazilian o Barbary. Aún existen dudas acerca de si se le

debe clasificar como pato o como ganso. Este pato no existe en

México para su explotación intensiva, y sus principales carac- 

terísticas son: los patitos tardan 16 semanas en alcanzar la - 

madurez; los machos adultos llegan a pesar entre 4. 5 y 6. 4 kg

y l as hembras 4. 0 i< g; c l huevo es b l aneo ( 9, 1 ') - 

FACULTAD DE NEDICINA YÉPERINARIA Y Z©OTEM

BIBLIOTECA - UN -AM
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ROUEN

Como su nombre lo sugiere la estirpe Rouen es de ori

gen francés, siendo notable por su hermosa apariencia. Se ase- 

meja a la Mallard o pato salvaje más que a cualquier otra ra- 

za. El plumaje de ambos sexos es sumamente vivido, el pico ver

de amarillo y las patas de color rojo ladrillo. Los machos pe- 

san 4. 5 = g y las hembras 4. 0 kg en estado adulto. 

Se pretende que la Rouen tiene el sabor más especial

de todas las razas. Tarda más tiempo en madurar, pues no está

a punto para el sacrificio antes de las 20 semanas y resulta

poco económico mantenerla hasta llegar a esa edad. Por tal mo- 

tivo no se desarrolló en esta raza ( 9, 19) 

PEKINÉS BLANCO

La raza Pekín se originó en China, pero en la actua- 

lidad es la de mayor aceptación en Estados Unidos y ha sido

bien aceptada en México, donde se ha adaptado perfectamente y

por tal motivo ha sido seleccionado para nuestra explotación. 

Su plumaje es de color blanco cremoso, la carne es

blanca con piel amarilla, pico y patas de color naranja oscu- 

ro. Esta raza está bien provista de carnes y alcanza una madu- 

rez bastante temprana llegando a pesar los 3 kg a la Sa. sema- 

na de edad. Los adultos pesan en promedio 4. 5 1, 9 los ma- 

chos y 4. 0 kg las hembras. Su cabeza es potente, musculosa y

gruesa, el pico corto, cuello largo y robusto, pecho amplio e

incersiones musculares potentes. En México esta raza se ha

adaptado perfectamente y su carne ha sido bien aceptada, por

tal motivo ha sido seleccionada para nuestra explotación (-^ ) 
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4. 2. 3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 0 SUMILARES. 

Debido a que el pato forma parte del grupo de las

aves domésticas o de corral, en un momento dado, los produc- 

tos del pollo, la gallina, el guajolote, el ganso, la codor- 

niz, etc, podrían considerarse como sustitutos o similares de

los productos del pato. 

4. 2. 4 PRESENTACION FÍSICA

El pato para plato se venderá a las 8 semanas de

edad con un peso promedio de 1. 8 kg las hembras y 2. 5 los ma- 

chos en canal. El producto se distribuirá en un local que se- 

rá proporcionado por la Delegaci6n Xochimilco. 

4. 3 EL AREA DEL MERCADO

4. 3. 1 ANALISIS DEL CONSUMIDOR

En el transcurso de esta investigaci6n se ha obser

vado que e! consumidor generalmente es de clase social eleva- 

da o de muy baja condici6n económica. Esto se debe a que en

la clase elevada es considerado un platillo exótico y de ex- 

quisito gusto culinario y en los niveles bajos debido a quo

se les tiene como animales de corral o traspatio. Esto se pue

de acabar con la debida publicidad y oferta que se le haga al

producto, que estará destinado básicamente a personas de in- 

gresos medios y bajos del estrato de la población, es decir, 

que se considera que tendrá una gran aceptación debido a su

calidad y menor precio en comparación con otros productos si- 

milares. Esto se relaciona directamente con el poder adquisi- 

tivo del sector de población al cual va dirigido. 
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4. 3. 2 VO LUMEN DE P RODUCC I S Y RE LAC I A

DE PRODUCTORES. 

Existen en México varios centros de anacultura de- 

pendientes de la Dirección General de Avicultura y Especies

tlenores de la Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos

y se encuentran ubicados en Cuauhtla, Aiorelos; Colima, Col.; 

Ixtlacuixtla, Tlax., Chetumal, 0. Roo, Villa Hermosa, Tab., 

lzúcar de Matamoros, Pue. y Aguascalientes, Ags. 

En el Valle de bléxico existen tres explotaciones, 

las cuales se encuentran ubicadas en: 

a) Canal de Cuemanco, Xochimilco, D. F., Centro de

Avicultura y Especies Menores y que en la actua- 

lidad pertenece a la S. A. R. H. y al Departamento

del Distrito Federal ( D. D. F.), en la actualidad

no se explota al pato, pues se le ha dado priori

dad a la explotación de la gallina de postura, 

siendo que el pato se habla explotado perfecta- 

mente, aprovechando el canal que se encuentra a

un costado de dicho centro, pero al pasar a

otras manos, las políticas de producci6n cambia- 

ron completamente. (^) 

b) Guadalupe Victoria, Ecatepec, Edo. de hl6xico. Es

una explotación con fines comerciales que ante- 

riormente fue diseñada para la producci6n de hue

vo de pato, pero debido a los precios existentes

del mercado no funcionó adecuadamente teniendo

Comunicaci6n persohal. ^ ircena, f':. J. Xochimilco, D. F. 1980
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que cambiar a la producción de carne principalmen

te, y la producción de huevo pas6 a ser complemen

taria. En la actualidad cuenta con una población

de 2500 reproductores de la raza Pekín blanco y

Khaki Campbell. La producción de la granja es de

1,000 patos semanales, ya procesados, realizando

la comercialización del producto en forma direc- 

ta y sin intermediarios a restaurantes y hoteles

tanto del D. F. como de algunos estados de la Repú

b1ice. (*) 

e) En Chalco, Estado de México, hay una explotación

con fines comerciales que anteriormente se dedica

ba a la explotación del huevo de gallina, pero

que cambió de giro debido a la situaci6n econ6mi- 

ca en que se encontraban los pequeños productores. 

Al ser la situación insostenible para ellos, se

optó por la explotación de la carne de pato, con

la cual se obtuvieron magníficos resultados. En

la actualidad es la explotación más grande que e- 

xiste en el Valle de México y posiblemente de la

República, pues cuenta con 10, 000 patos reproduc- 

tores de la raza Pekín, con una producci6n de

4000 patos semanales; realiza su venta directamen

te a restaurantes de hl6xico, D. F., Acapulco, Gro. 

y Cancún Q. Roo. El pato chico lo venden a fe- 

rias o mercados y el huevo que no reune los requi

sitos para incubación se vende a fábricas de ga- 

lletas y pasteles. El plum6n se industrializa pª

ra la fabricación de cojines. (**) 

Comunicación personal. Rodríguez, P. tá„ Ecatepec, Edo de.. 

Mex. 1980. 
Comunicación personal. 

Lara, N. M., Chalco, Edo de Mex. 

1930. 
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4. 3. 3) FACTORES L I M I TAi'!TES DE LA COME RC I A L I ZAC I ÓN

Puede considerarse como un factor limitante la falta

de costumbre en el consumo de este producto, debido a prejui- 

cios, costumbres culinarias y a la escasez del mismo. Esto se

puede terminar con la debida publicidad y la suficiente produe

eión de esta carne para satisfacer la demanda del mercado po- 

tencia¡ que existe. Otro factor sería los productos simila- 

res o sustitutos. 

4. 4 COMPORTAkÍlENTO DE LA DEMANDA

4. 4. 1 S I TIs ":r I fr! ACTUAL Y FUTURA

Actualmente el alto costo de las carnes frescas y la

escasa disponibilidad debido a la baja producción, hace necesa

ria una mayor productividad, pues las necesidades de la pobla- 

ción aumentan día a día. Por esto es de vital importancia es- 

tablecer un adecuado balance de la dieta con proteínas de ori- 

gen animal a fin de evitar la desnutrición que afecta a un al- 

to porcentaje de los habitantes de nuestro pais. 

Por lo anterior, la demanda en Héxico es elevada e

insatisfecha en alto grado, por lo que se plantea este proyec- 

to con la finalidad de colaborar en la resolución de esta pro- 

blemática proporcionando un estudio minucioso y comprobar la

rentabilidad en este tipo de explotaciones. 

Un análisis de la demanda lo fijan los 243 mil habi- 

tantes de la Delegación de Yochimilco, 10 millones en el D. F. 

y en total 14. 5 millones en el crea metropolitana ( 11). 
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4. 5 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

4. 5. 1 SITUACION ACTUAL Y FUTURA

La disponibilidad de carne y hue. o de pato en todo

Mexico es realmente raquítica, siendo la carne de pollo la

que en realidad se consume; al determinar sus costos de pro- 

duccion a nivel industrial y rural se podrá pensar en abatir

los mismos. Estos resultados se comentarán en las conclusio- 

nes de la presente tesis. 

4. 5 DETERMINACION DE LOS PRECIOS DEL K ODUCTO

4. ó . 1 MECANISMO DE FO:: h. AC I O; V DE LOS PRECIOS

Para determinar los precios del producto, se su; ie

re hacer estimaciones de los valores máximos y mínimos con

base en los precios actualizados que imperen en el Falle de

R' éxico. 

También hay que tomar en cuenta los precios de los

semovientes en los estados productores y por ultimo, no debe

olvidarse el costo de producción, que es el primer parámetro

para evitar que la empresa tema pérdidas ( 18 ). 

4. u. 2 EFECTO SOBRE LA DEi• ANDA

Al existir pocos oferentes, los precios de los se- 

movientes podrían ser elevados, pero considerando que la em- 

presa no persesuirá el lucro y sí un bien social, los pre- 

cios serán competitivos con los de otras especies, sin que

esto si;, nifique que no sea rentable su explotacion intensiva. 

4. CANALES DE COti: ERC ( AL I ZAC 10' C

Considerando que el consuti:o principal será orienta

do a las clases sociales desprote; idas de la misma Dele; a- 

cion y a zonas suburbanas y semir•urales del D. F. un canal de



2G

conercializaci6n serán las mismas deperdenciar, oficiales. 

4. 8. POS151LIDADES DEL PROYECTO

Actualmente la competencia en esta zona es pr6cticamen

te nula, ya que este tipo de explotaci6n no se encuentra muy di- 
fundida, con un potencial de compradores muy amplio, por tal mo- 

tivo el implementarse el proyecto desde el punto de vista del

mercado, no existe dificultad alguna para su correcta comercial¡ 

zaci6n. 

4. 33. 1 UMAIIk

Se proyecta la creaci6n de un centro de enacultura con

una capacidad de producción de 1, 000 patos de engorda semanales. 

4. 8. 2 INFRAESTRUCTURA

El terreno cuenta con vía de comunicación pavimentada

Vía perifórico sur, agua, drenaje, tel6fono y electricidad. 
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I N G E N I EPN [ A DEL PROYECTO

La ingeniería del proyecto cumple una doble función: 

a) Establecer las bases técnicas sobre las que se

construirá la planta con el fin de realizar la

obra civil y hacer el inventario de lo más necesa

rio en equipo para su desarrollo. 

b) Establecer las bases técnicas para la operación

de dicha granja, dentro de los parámetros zootéc- 

nicos establecidos para la explotaci6n ( 27 ) 

El proyecto contempla la posibilidad de construir un

centro de distribución, capacitaci6n, fomento y dífusi6n de la

anacultura. 

5. 1. 1 CALCULO PRELIMINAR DEL TAMAÑO

Para determinar el tamaño del centro se toman en cuen

ta las siguientes consideraciones: 

1. Considerando los parámetros zootécnicos mínimos requeridos

para hacer rentable la explotaci6n. 

2. Las características socioeconómicas y culturales de la dele

gaci6n y área metropolitana. 

3. La producción obtenida será destinada a programas de benefi

cio social. 

q. El centro estará adecuado para surtir la demanda de las eta

pas de los programas. 
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S. La superficie con que se cuenta para la construcción de la

granja. 

6. Se requieren patos de 8 semanas de edad para su venta en

canal como carne fresca. Se consideran además los locales

para el pie de cría y otras construcciones necesarias. 

Ante la necesidad de implementar el programa lo más

rápidamente posible se consideran 4 fases de producción antes

de poder ser autosuficientes en la producción: 

1. Adquisición de 680 reproductores, 600 hembras y 80 machos. 

2. Producción de huevo fórtil e incubación. 

3. Producción de pato de engorda. 

4. Selección de reposición. 

5. 1. 2 DETERMINACI6N DEL AREA

a) Naves para cría, recrfa y reproductores. 

b) Local para recepción de huevo y sala de incuba- 

ción. 

c) Tolvas para almacenamiento de concentrados. 

d) Oficina, ' baños, caseta de vigilancia. 

e) Incinerador. 

5. 1. 3 OBRA CIVIL

INTRODUCCI6W

Se estiman las necesidades de construcción para los
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diferentes procesos productivos y servicios, as( como las nece

sidades de locales, talleres, oficinas, bodegas, patios de ma- 

niobras, etc, que sirvan de base para el diseño de los edifi- 

cios de la planta. 

Basados en una producci6n de 4000 huevos f6rti1es

mensualmente ( a raz6m de 10 huevos mensuales por hembra), y cº

me el objetivo que se persigue es la venta de 1000 patos sema- 

nales, esta producci6n de huevo al mes es más que suficiente - 

para el objetivo inicial, tomando en consideración que se debe

rá hacer una selección estricta del huevo para pasar a incuba- 

dora y que además tendremos un porcentaje de mortalidad en es- 

te proceso entre el 5 y el 15;b. 

Para poder realizar un cálculo del tamaño de la gran

ja debemos conocer las exigencias de espacio para los patos; 

ver cuadro 5, ( 24 ) 

CUADRO 5

RE2UERIttIENTOS DE ESPACIO PARA PATO

SEMANAS CANTIDAD/

m2
PESO kg

0- 1 45- 52

3201- 2 35- 40

2- 3 25- 30

3- 4 18- 25

4- 5 12- 15

5 - 6 8 - 10

6- 7 6- 8

7- 8 3- 5

o60

320

356

500

1. 200 1. 500

1. 500 1. 800

2. 100

2. 200 12. 500

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZQOTECt* 
BIBLIOTECA • (¡ N A M
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De acuerdo al cuadro anterior, las necesidades de es- 

pacio en metros cuadrados ser& las siguientes: 

a) Iniciación y recría, 10 naves de IOm x 25m, 
2500m2

b) Reproductores, 170m
2

e) Asoleadero para reproductores, 340

m2
d) Reemplazos, 170m

e) Asoleadero para reemplazos 340m

f) Sala de incubación y almacón de huevo, 
IOOm2

g) Arca de tolvas para almacenar alimento, 64m^ 

h) Bodega para implementos, 
IOOm2

2
i) Oficina, 25m ; baños y vestidores, 

25m2; 

caseta de

velador, 25m`. 

TOTAL 33, 849

m2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

En este capítulo se estiman las areas requeridas para

los diferentes procesos productivos y servicios, así como las

necesidades de locales, oficinas, bodegas, patios de maniobras, 

etc. que sirvan de bas, para el diseño de los edificios de la

planta. 

En el proceso se estima el monto de inversión qua se - 

r3 requerido para la obra civil, considerando la superficie a

construir en metros cuadrados, materials de construcción, tipo

de i1uminaci6n, etc. ( 28 ) 
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NAVES DE CRIA INTENSIVA

El período de cría y engorda se realiza del nacimien

to hasta llegar a la Sa. semana con peso en pie de 2.$ - 3 kg

y un rendimiento en canal de 1. 750 a 2. 200 kg ( 9, 10, 12, 11,-, 23). 

La raza Pe:cín tiene la ventaja, sobre muchas otras

razas, de ser fácil engorda, resistir al máximo la cautividad, 

tener un carácter tranquilo y el poder criarle sin la necesi- 

dad de natatorios en explotaciones intensivas, elementos que

en otras razas es vital para un perfecto desarrollo

Los sistemas de gran escala utilizados para el pato

de engorda durante los períodos de crecimiento y finalización, 

tienen como objetivo economizar mano de obra y equipo, por lo

que se utilizarán las mismas casetas para esta etapa ampliando

los rodetes de las criadoras artificiales hasta lotificar en ca

da caseta al número de patos requerido zoot6cnicamente por me- 

tro cuadrado. 

Las instalaciones deberán ser sencillas pero funciona

les e higiénicas, las casetas serán de tipo intensivo por lo

que se requieren materiales resistentes y durables; tomando es- 

to en consideraci6n se estipulan los siguientes parámetros: 

Para una producción de 1,000 patos de engorda semana- 

les es necesaria la construcci6n de 10 naves de 25 m lineales y

10 m de ancho cada una, suficientes para albergar 10, 000 pati- 

tos. 

En cada nave se alojará un lote de 1Q00 patos de un

dfa de edad y se mantendrá hasta su venta a las 3 semanas; cada

nave se limpiará y desinfectará en las dos semanas siguientes
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para la recepción de un nuevo lote. 

Pisos

Es recomendable el piso de cemento con declive del

2' 1, logrando con esto protección contra animales depredado- 

res e insectos, facilitando asf la limpieza y desinfecci6n

de los locales. 

Es importante colocar tapetes sanitarios a la entra

da de cada caseta ( 8, 16) 

Paredes

Serán de tabique o tabic6n de 1. 20 m de alto recu- 

bierta la pared interna de cemento, lo cual evitará porosida- 

des y facilitará la limpieza y desinfección. la pared restan- 

te hacia el techo quedará cubierta con malla metálica que im- 

pida la salida o entrada de animales. Este ventanal a su vez

tendrá cortinas móviles que permitirán controlar la temperatu

re y corriente de aires dentro de las casetas, las paredes

que dividen los locales tendrán las mismas características

que las paredes laterales en su parte interna. 

Techos

Serán de asbesto, de dos aguas y con tiro intermedio

para que el aire caliente circule por el centro y hacia arri- 

ba. El techo deberá sobresalir de la pared para que en tiempo

de lluvias no penetre el agua y permita la circulación por el

pasillo lateral para la distribuci6n del pienso y manejo en ge

nera1. 
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NAVES PARA REEMPLAZZOS Y REPRODIIOTORES

Las instalaciones para reemplazos y reproductores se- 

rán diferentes de las de cría, debido a los hábitos de las aves

adultas, ya que requiereí) de un estanque, haciéndose necesario

construir las instalaciones al borde de un río, lago, laguna 6

hacer piletas adecuadas. Esto ocasiona mejor fertilidad en los

huevos para incubar y permite mantener un buen estado de carnes

4, 15, 24). 

Se construirán dos naves, una para aves de reemplazo

y otra para reproductores, serán de tipo prefabricado de 30 m

por 6. 5 m con parques de 30 m por 11. 5 cada una. La nave de re- 

productores se subdividirá en 15 lotes de 2 m por 6. 5 cada uno

para albergar 40 hembras y 5 o 6 machos. Deberán estar bien o

rientadas, permitiendo la penetración de los rayos solares, lo

que facilitará mantener el local lo más seco posible.(,., 10). 

Pisos

Serán de cemento con malla metálica contra roedores

en su porci6n interna; deberá de ser de fácil limpieza para

dormideros y parques, debiendo estar dotados de drenajes efi- 

cientes y con pendiente del 2%. El piso de los parques deberá

estar mas abajo 20 cm que el de los dormideros; a la entrada

de cada local se colocarán tapetes sanitarios ( 10, 17 ). 

Paredes

Pueden ser de tabique o tabic6n, recubierta la pared

interna con cemento a una altura de 1. 20 m; el resto hasta el

techo serán ventanales recubiertos con malla metálica que impi

da la salida o entrada de cualquier animal. Este ventanal será

cubierto a su vez con cortinas móviles porosas que permitan r_ 

gular la temperatura ambiente del interior de las casetas, se- 
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gún el estado del tiempo. 

Las paredes que limiten a los parques deberán con- 

tar con puertas de acceso a los mismos. Los lotes a su vez

estarán divididos por malla metálica hasta los natatorios. 

Los locales deberán contar con un pasillo lateral

de cemento con una altura de . GO cm, lo que permitirá la cir

culaci6n para un manejo adecuado ( 4, ). 

Techos

Deben ser de lámina de asbesto acanalada a dos

aguas -y con tiro intermedio, el techo deberá sobresalir de

la pared para que en tiempo de lluvias no penetre el ardua. 

SALA DE INCUBACIÓN

Se localizará independiente de la circulaci6n de

animales, con pisos, paredes y techos encementados lisos y

desagües, deberá contar con instalaci6n de electricidad, 

agua y ventilación regulada por ventanas de vidrio que permi

tan la penetraci6n de los rayos solares. A la caseta se le

dotará de un cubículo seco herm6tico, para la limpieza, des- 

infecci6n y almacenamiento de huevo fértil. Este cubículo de

berá mantenerse entro 8 y 10 C ( 10 ), 

BODEGA DE A L I NIENTO

Deberá estar situada cerca de la puerta de entrada, 

evitando hasta donde sea posible la entrada de veliículos y

gente dentro de las instalaciones de la explotaci6n; será de

tipo prefabricada, con tolva de capacidad de 50 Ton. 
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CUADRO 6

CONSUMO SEMANAL DE AL 16iENTO CONCENTRADO POR AVE EN ENGORDA

HASTA LA 8a. SEMANA ( 22). 

EDAD/ SEMANAS CONSUMO/ GRAMOS

0 - 1 175

1 - 2 240

2 - 3 350

SUB - TOTAL ALIMENTO DE INICIACION 805

3 - 4 455

4 - 5 469

5 - 6 532

6 - 7 580

7 - 8 664

SUS - TOTAL ALIM•1ENTO DE DESARROLLO 2, 700

TOTAL POR AVE EN 8 SEMANAS 3, 505

Considerando un consumo por ave de 8O5e,. de al¡ 

mento de iniciación por 48, 000 aves al año, el consumo to- 

tal será de 38. 64 Ton; el consumo de alimento de desarro- 

llo por ave es de 2, 700 gr, por 4:., 000 aves al año, será

de lU. 6 Ton. 
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CUADRO 7

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO CONCENTRADO POR AVE, EN LA ETAPA

DE DESARROLLO DE LA 9a. A LA 21a. SEMANA ( 2. 

EDAD/ SEMANAS CONSUMO/ 

8 - 9 986

9 - 10 723

10 - 11 763

11 - 12 805

12 - 13 847

13 - 14 904

14 - 15 938

i5 - 16 973

16 - 17 1, 050

17 - 18 1. 050

18 - 19 1, 050

19 - 20 1, 050

20 - 21 1. 120

TOTAL CONSUNIO ALIMENTO DE DESARROLLO 11. 964

Por consiguiente la necesidad de alimento de desarro

lo, para 680 aves de reposición será de 8. 135 Ton. 

El consumo semanal de alimento de postura es de

1j120 g , considerando que el ciclo es de 43 semanas y que se

cuenta con 680 reproductores, la necesidad de este alimento se

rá de 36. 556 ton. 
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CUADRO 8

ALIMENTO NECESARIO PARA EL PRIMER CICLO DE PRODUCCION Y SU

COSTO

De tipo prefabricado comercial y con 100 m. de cons- 

trucción, nos servirá para almacenar el equipo necesario en la

explotación; deberá estar cerrada por 4 paredes, con piso de

cemento y techo de asbesto acanalado de dos aguas, malla metá- 

lica en los pisos para evitar entrada de roedores; deberá con- 

tar con puertas laterales. 

Cotización: Alimentos Balanceados Mexicanos, S.: l., Planta

Tercoco, noviembre de 1983. 

VOLUMEN PREC10
VALOR

CONCEPTO ACUMULADO POR TON
TOTAL

EN TON. A GRANEL* 

Alimento inicia

ción 22% PC 38. 64 29, 446. 00 1, 137, 793. 40

Alimento desa- 

rrollo 19-` PC 129. 60 29, 335. 00 3, 801, 816. 00

Alimento parva- 

da de reposición 8. 135 29. 335. 00 238, 340. 22

1 A. 4 0 PC

Alimento postura

16% PC 36. 556 22. 630. 00 827, 263. 28

TOTAL 212. 896 Ton 6, 005, 512. 90

PC = Proteína ruda

BODEGA DE I MÍP LEMENTOS

De tipo prefabricado comercial y con 100 m. de cons- 

trucción, nos servirá para almacenar el equipo necesario en la

explotación; deberá estar cerrada por 4 paredes, con piso de

cemento y techo de asbesto acanalado de dos aguas, malla metá- 

lica en los pisos para evitar entrada de roedores; deberá con- 

tar con puertas laterales. 

Cotización: Alimentos Balanceados Mexicanos, S.: l., Planta

Tercoco, noviembre de 1983. 
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OFICINA

De tipo prefabricado comercial 50

m2
de construcción

y baños con vestidor para empleados. 

truccidn. 

CASETA DE VIGILANCIA

Prefabricada comercial con t: baño de 25

m2
de cons- 

5. 2. EQUIPO NECESARIO

De acuerdo a la literatura se recomienda el doble de

los implementos necesarios para pollo de engorda, debido a que

la configuración física del pato es mayor que la del pollo ( 22). 

5. 2. 1 COMEIDEROS

Se requerirá equipo especial para cada etapa, por lo

que se consideraron comederos de iniciación de 90 cm de longi- 

tud. 

COMEDEROS DE INICIACICN

Se utilizarán 2 comederos de iniciación lineales por ca

da 100 aves dejando de 4- 5 cm lineales por ave según parámetros

zootécnicos ( 25), por lo que las necesidades serán de 5J comede- 

ros, considerando que se mantendrá un flujo semanal continuo de

3, 000 patos entre la 1a. y 3a. semana de edad. 

COMEDEROS PARA DESAR OLLO

Se utilizarán tolvas de lámina galvanizada con capaci- 

dad de 12 '. cg cada una, considerando que las necesidades serán pa- 

ra -5,000 patos en la etapa de desarrollo, nuestros requerimientos

serán de 200 comederos para las aves de engorda. 
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COMEDEROS PARA REPOSICIÓN Y REPRODUCCIÓN. 

Para las 680 aves de reposición y las 680 de repro

ducción se utilizará un total de 56 comederos de tolva. 

5. 2. 2 BEBEDEROS

El consumo de agua varia grandemente según el clima, 

época del año y tipo de alimento que se administre, pudiendo

duplicarse el consumo de agua en época calurosa. Como regla ge

neral, se puede decir que las aves beben 3 veces más de lo que

comen en clima cálido o 2 veces más en clima frío. 

BEBEDEROS DE INICIACIÓN

Serán de plástico automáticos, zootécnicamente se

consideran 3 bebederos por cada 100 patos (-' 2 ), por lo que

las 3 primeras semanas necesitaremos 24 bebederos automáticos, 

tomando en cuenta 3, 000 patos en iniciación de la la, a la 3a. 

semana. 

BEBEDEROS DE DESARROLLO

Se utilizarán 35 bebederos redondos de material plás

tico a razón de un bebedero por cada 150 patos, es decir 7 be- 

bederos por nave. 

BEBEDEROS PARA DESARROLLO ( REPOSICIÓN DE LA PARVADA) 

680 patos divididos en 15 lotes de 45 ó 46 patos ca- 

da uno necesitarán 15 bebederos automáticos redondos de mate- 

rial plástico, uno por cada lote. 

FAMAD DE wDICINA vEi11tINARIA Y 700TECMIA
BIBLIOTECA - U N A M
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BEBEDEROS PARA REPRODUCTORES ADULTOS. 

Las necesidades para 680 reproductores distribuidos

en 15 lotes de 45- 46 patos cada uno, necesitan 15 bebederos

automáticos redondos de material plástico, uno por lote. 

5. 2. 3 CRIADORAS

Considerando que se alojarán los patitos bajo el pª

rámetro del 50% de¡ total de la capacidad de las criadoras, 

se requerirán un total de 14, incluyendo dos de reposición. 

5. 2. 4 RODETES

Se necesitarán 14 rodetes de lámina galvanizada de

60 cm de altura y un diámetro de 4 m, es decir 176 m lineales

de lámina galvanizada. 

5. 2. 5 I1ICUSADORAS

Marca Galván, con capacidad de 14, 500 patos mensua- 

les y tres nacedoras. 

5. 2. 6 MATERIAL Y EQUIPOS AUXILIARES
CUADRO 10) ( 1). 

a) Equipo de gas estacionario. 

b) Cortinas de plástico poroso. 

c) Equipo de limpieza, cubetas, escobas, aparatos de asper- 

si6n, mangueras, overoles, botas. 

d) Tapetes sanitarios. 

e) Paja para camas. 

f) Equipo de oficina. 

g) Carretillas. 

h) Caja de herramientas. 
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CUADRO 9

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
ACUMULADO

Comedero iniciación 50 310. 00 15, 500. 00

Comedero de tolva de 12 kg
para aves en desarrollo, 200 495. 00 99, 000. 00

Comedero de. tolva de 12 kg
para reposiciones y repro- 
ductores. 56 495. 00 27, 720. 00

Bebedero automático de ¡ ni

ciaci6n. 24 1, 250. 00 30, 000. 00

Bebedero redondo plástico
de desarrollo 35 1, 250. 00 43, 750. 00

Bebedero redondo plástico

para reposiciones y repro- 
ductores. 30 1, 250. 00 37, 500. 00

Criadoras automáticas. 14 13, 630. 00 190, 820. 00

Rodetes. 14 3, 900. 00 54, 600. 00
Incubadora ' Galván' modelo

16- 13 1 1' 800, 000. 00 1' 800, 000. 00

Tolva tipo ciclón para con
centrado. 4 116, 077. 00 464, 310. 00

Tanque estacionario de gas
de 1, 000 ft 1 1S2, 560. 00 182, 560. 00

T 0 T L 2' 945, 760. 00

Cotización: Fábrica Nacional de Implementos Avícolas, 
Diciembre de 1983. 
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CUADRO 10

INVENTARIO DE INSUEIOS AUXILIARES

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
ACUMULADOUNITARIO* 

Cortinas ( 450 m) 450 m 17. 00 7, 650. 00
EQUIPOS DE LIMPIEZA: 

Cubetas 10 200. 00 2, 000. 00
Escobas 30 400. 00 12, 000. 00
Aspersoras 4 5, 000. 00 20, 000. 00
Manguera 100 m 25. 00 2, 500. 00
Overoles 10 1, 500. 00 15, 000. 00
dotas de hule 10 pares 650. 00 6 , 500. 00
Palas 6 500. 00 3, 000. 00
Carretillas 5 8, 000. 00 40, 000. 00
Caja de herramienta 1 15, 000, 00 15, 000. 00
Papelería

30, 000. 00 30, 000. 00
Electricidad

20 10, 140. 00
Medicina

60 31, 200. 00
Vacunas

60 31, 200. 00
Desinfectantes

40 20, 540. 00
Gas

84 43, 992. 00
Impuestos

60 31, 460. 00
Imnr istos 5y del total

13. 90$. 00

T O T A L S 292, 080. 00

Cotización: Ferretería Sekiguchi y Proveedora Nacional Veterina
ria, S. A., noviembre de 1983. 
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5. 3. PROGRAMA DE PRODUCCION

La producción que se obtenga estará en función del

buen manejo de la parvada y considerando el número de 600 hem

bras y 80 machos; por lo que se espera obtener el 100; de ca- 

pacidad de producción a partir del primer alio. 

5. 3. 1 ADOPISIC13IJ DE REPRODUCTORES

Se obtendrán 680 reproductores de la Subdirecci6n

de Avicultura y Especies ¡Menores, dependiente de la Direcci6n

de Genaderia de la S. A. R. H. 

Se pretende que los patos se adquieran a punto de i

nicíar la producción de huevo a las 20 - 21 semanas de edad. 

Esta cantidad deanimales satisfacerá las necesidades

de huevo fértil durante un período de postura, considerando

que cada hembra tendrá una producci6n aproximada de 145 - 150

huevos en cada ciclo de postura, al ser la exigencia de 1. 200

huevos para incubar semanalmente, se obtendrán 1, 500, de los

cuales se podrá hacer la selección y vender el resto. 

5. 3. 2 MANEJO

CRIANZA ( INICIACIÓtI) 

La crianza o iniciación se efectúa en condiciones a

decuadas de alojamiento para proporcionar calor, alimento y

cuidados necesarios a las aves de 0 a 3 semanas de edad ( 31 ) 

El calor se proporcionará por medio de criadoras de

gas, de las que se utilizan comunmente en la crianza de pollo

usando estas el 50. 5 de su capacidad. 

La temperatura se regulara por medio de termostatos

según la edad hasta la tercera semana y según las condiciones

del tiempo de la siguiente forma: 
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Se deber recibir los primeros 3 días a 37 C, para

descender luego a los 3$ C - 30 C la primera semana bajando un

grado cada día, de la segunda hasta la tercer semana se bajará

paulatinamente cada tercer día hasta llegar a 21 C. ( 4, 9 ) 

Normalmente los patos requieren los mismos cuida- 

dos que los pollos de crianza ( 31); al salir de la incubación

se tendrá cuidado de que no reciban corrientes de aire y se les

transportará hasta su respectiva criadora que se mantendrá a la

temperatura requerida. Estas criadoras deberán contar con un ro

dete galvanizado a su alrededor con objeto de que la temperatura

sea estable y evitar que las aves se separen mucho del calor. 

En la crianza de patos se seguirá el calendario

de vacunación que se presenta en el cuadro 11, pues no son resis

tentes a enfermedades propias de la especie. No obstante basta

un buen manejo y precauciones profilácticas para criar patos sa- 

nos y vigorosos ( 22). 

Se tendrá en cuenta la tendencia del pato a tomar

agua conforme comen, para facilitar la deglución del alimento. 

Esto hace que desperdicien gran cantidad de agua que humedece la

cama, la cual debe cambierse periódicamente por material seco. 

DESARROLLC

Se realiza de la 4a a la & a semana de edad. En esta o

tapa estarán en condiciones de vivir a la temperatura ambiental.. 

El piso de estos locales deberá estar seco y cubierto

con una buena cama de paja de avena o de trigo, estar bien ven- 

tilado pero evitando corrientes de aire y cambios bruscos de ten

peratura G ) 

Se les proporcionará luz durante la noche desde la Ga

semana de edad, propiciando así un mayor consumo de alimento. 

Se recomienda hacer lotes poqueños en esta etapa, 
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pues así se obtienen r:ejores resultados, por lo que caria case- 

ta se dividirá en dos lotes de 250 aves cada uno. AI cumplir

la Sa ser.:ana de edad, los patos estarán listos para el mercado. 

DiESltik' i,' OLLO D7 LOS ` r: EPiZODUCTOi%,ES

Este período dura desde la ya semana hasta que las

ves rompen postura entre la 20e y 2la serenas de edad. 

Cuando termina la crianza de los patitos, los que se

destinarán a reponer reproductores, se trasladarán a las case- 

tas de sisteria mixto con parque destinadas para. este fin. Es

conveniente separar a los maciios de las I; embras gasta lo etapa

de reproducción. Las aves tendrán a su disposición un buen na- 

tatorio, hozarán de un parquo cen sol y buena sombra; los dor- 

mideros han de ser cómodos y bien ventilados. Deben r;; antenerse

en perfecto estado sanitario, descartando cualquier ave enfer- 

ma o con síntomas que liman- resur.:ir la presencia de enfera.eda

des, optando por sacrificarlas y mandar muestras al laborato- 

r i o r. Ss cercano ( Q ) . 

Una forma de que las aves acudan a su encierro es su

ministrarles alimento, para después cerrar los comportir..ientos

con las puertas traripa ( 4 ) . 

J. J MLI:. LiITnI. ICii

1? ilClttiClCid la - 3a S-E.*.'.A A

Desde la le hasta la 3a semana do edad se aciministra

rá a los patitos a I i r.cnto balanceado cor.ierc i e I con 22,. c: c P: 

222 ) 

2 1 a Sci•.ANA

Las aves destinadas a la enj_orde solo se rtantenc:rán

hasta la : a ser.:ana; no así les aves seleccionadas coco renrodue
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tocas, las que se mantendrán hasta la 21a semana; el alimento

que se suministrará será de tipo balanceado comercial con un

19. 5% PC hasta la úa semana, y con 145 PC de la 9a a la 21a. 

REPRODUCTORES 21a - 70a SEMANA

Se suministrará alimento balanceado comercial para

gallina de postura con un 16 de PC. 

5. 3. 4 ASPECTOS MtEDICC SANITARIOS

Los patos por naturaleza son rústicos y tienen aran

poder de adaptaci6n a cualquier medio. En condiciones sanita- 

rias favorables son pocas las enfermedades que les afectan se

riamente. 

A continuación se presentan las enfermedades más comu

nes de los patos y la forma de prevenirlas. 

CUADRO 11

ENFERMEDADES 11AS C01•1UNES EN PATOS Y PROFILAXIS

ENFERMEDAD PREVENCION

C61era Aviar

Newcastle

Ilepatitits Viral

Paratifoidea Aviar e

Infecci6n Anapest( fcra

Coccidiosis

Parasitosis externas

Bacterina, vfa subcutánea 2 c. c. 

4, 8 y 12 semanas de edad. 

Vacuna, vfa ocular, 4, 8 y 12a se— 

manas d3 edad, cada 3 meses. 

Vacuna modificada de virus vivo, 

vía intramuscular 1- 2 c. c. a los

pies de cría, inmunidad conferi- 

da a la prpg nie. 

Desinfección y lavado de huevo e

incubadoras. 

Coccidiostatos en alimento

3uen manejo c higiene
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5. 3. 5 RECOLECCIÓN, ALMACENAJE Y FU' IIGACION DE HUEVO

Al momento de almacenar el huevo se deberá seleccio- 
nar el de major tamaño y coloración. En cuanto al tamaño se ele

girá el mediano, sin roturas y limpio. Los huevos de cáscara

muy fina deberán eliminarse por su fragilidad y los de cáscara
gruesa también, pues impiden una eclosión correcta ( 4, 10 ). 

Los huevos destinados a incubación deben conservarse

a una temperatura de 13- 16 C y a una humedad relativa del 80%, 
es decir, a una temperatura de 10- 14 C en un termómetro de bul- 
bo húmedo; con esto se conserva el huevo hasta 10 días aunque

se recomienda que no sea más de una semana ( 4, 10 ). 

Antes de su colocaci6n para ser incubados, los huevos

deben fumigarse con una solución de 30 ml de formalina y 16 gr
de permanganato de potasio por

m3, 
sin tener en cuenta el volu

men ocupado por los huevos y las bandejas. La fumigación debe- 

rá realizarse en un cubículo hermético, y el tratamiento debe

aplicarse durante 20 minutos ( 10 ). 

Es aconsejable que al huevo almacenado se le mueva
con 90° de inclinación aproximadamente, dos veces al día, con

el objeto de evitar adherencias de la yema a la cáscara ( 4 ). 

La revisión ovosc6pica tiene por objeto constatar el

estado general del huevo al momento de su almacenaje, así como

seguir la evolución durante su incubación, descartando aque- 

llos que son infértiles o que por diversas razones se detiene
el desarrollo del embrión. 

1NCUBAC1U

El periodo de incubación dura 28 días y se pueden ob
tener porcentajes de incubabilidad aceptables con los huevos
de pata. Aunque la postura puede iniciarse el 5o. o 6o. mes de e
dad, es aconsejable no utilizar huevos de hembras menores de 6
meses. Es importante que se apliquen procedimientos de cría co
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rrectcs y un buen manejo; para que nazca un mayor número de pa- 

titos es necesario tener la máxima higiene desde el momento de

la puesta del huevo, durante la recolección, limpieza, almacena

miento e incubaci6n. El porcentaje de incubabilidad llega a ser

de hasta un 95% ( lL, 22 ), 

INCUBADORA DE AIRE CALIENTE

Se utilizarán los sistemas del fabricante, pero las

practicas de rutina serán: 

Debe ponerse la máquina en funcionamiento hasta conse

guir la temperatura indicada ( 37 C) durante 24 hs antes de colo

car en ella los huevos. El termómetro debe situarse de forma

que su parte inferior esté justamente a la altura de un huevo

de tamaño mediano. Las bandejas de agua deben llenarse inmedia

tamente o antes de colocar el huevo 00). 

ler dfa: El huevo debe colocarse en la incubadora

por la mañana, de forma que la temperatura pueda ajustarse an- 

tes de dejarla en funcionamiento la primer noche. El conteo pa- 

ra considerar la incubaci6n será a partir de que la incubadora

alcance los 37. 2 C. 

20 día: Desde el segundo día el huevo debe salpicarse

ligeramente con agua caliente a la misma temperatura que una

criadora una vez al día; desde el dfa 15 hasta el 23 el agua de

be aplicarse tres veces al dfa, aumentando la cantida. l Je la

misma. El huevo debe voltearse dos veces al dfa hasta el 23o

dfa. Los días 7o y 14o se hará el examen ovosc6pico para elcmi

nar el huevo infertil y embriones muertos. 

20o dfa: se quita el ler fieltro

24o dfa: se quita el 20 fieltro

23o dfa: finaliza la incubaci6n, aunque el huevo almo

cenado durante más de 6 días puede tardar más tiempo ( 1C ). 
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5. 3. 6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

REGISTROS DE PRODUCCIÓN

Son las actividades que se realizan en una granja pa

ra recabar los datos de la parvada, c) n el propósito de preve- 

nir y controlar problemas. Los registros sintetizan la infor- 

mación, facilitando la interpretación y toma de desiciones. 

Las formas en que se recabará la información para nuestra gran

ja serán: 

I. Reportes a) Diario para aves de engorda, el encargado

de la caseta anotará los datos sobre la

viabilidad, consumo y conversión de ali- 

mento ( Ver cuadro 12). 

b) Diario para reproductores, el encargado

ª notará la viabilidad, consumo de

alimentoy producci6n ( Ver cuadro

13). c) Selección de huevoy nacimientos, el

en- cargado de la incubadora anotará los

da- tos cada tercer d( a (Ver cuadro

14). 2. Reporte de visita. Será realizado por el técnico

6 M. V. Z. responsable de la granja, en

este anotará las condiciones sanitarias de

la parvada y el estado general de la

explota ci6n (Ver cuadro

15). 3. Requisiciones. Se registrarán los insumos que se

re- quieren en la granja para su

solicitud. Para su elaboración se toman en cuenta

la edad de las aves, el consumo de

alimento, asf como los gastos fijos y de

manteni- miento. El responsable de elaborar

estas requisiciones será el administrador de

la

granja. FXULTAD DE MEDICINA IrMINARIA Y ZOOTEC#
tA BIBLIOTECA - U N A
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4. Inventario. Es conveniente llevar este para conocer las

GRANJA

FECHA

PARVADA

ASETA EDAD

No. 

rvaciones: 

existencias de la granja, particularmente

alimento y equipo. En di se anota por día

todo lo que se recibe en la granja, indi- 

cando proveedor y cantidad, aves, alimento, 

medicamentos, vacunas, desinfectantes, gas, 

cama, etc. ( 20). 

CUADRO 12

REGISTRO PARA PATO PRODUCTOR

DE CARNE

EXISTENCIA MORTANDAD CONSUMO DE ,', l_ 1 iAENTO

KG/ CASETA AVE/ DIA/ SEMANA

1
Encargado. 
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CUADRO 13

REGISTRO PARA REPRODUCTORES

GRANJA

FECHA

EXISTENCIA FiEÍMBRAS VIACI IOS TOTAL P RONIED I 0 EN

fI bi

ANTERIOR

I:IORTANDAD

ACTUAL

EDAD

PESO PROMEDIO

KG ALIMENTO

BULTOS

GRAMOS

TOTAL

PRODUCCIÓN HUEVO TOTAL TOTAL ' I

N0R' IAL

SUCIO

1 DOBLE
1

CiiICO — 

1 ROTO

TOTALES



CUADRO 14

INFORME DE SELECCIA E INCUSACION DE HUEVO

GRANJA

FECHA

LOTE No. 

I HMEVO CANTIDAD ó t

RECIBIDO

INCUBARLE

COi,iERC 1 AL

SUCIO

CON SANGRE

POROSO

i
CASCADO

DEFORtlE

TOTAL NUEVO COMIERCIAL

ROTO EN SELECCIÓN

NAC 11. 11 ENTOS

PATIPOLLO PRIMERA

PATIPOLLO SEGUNDA

VIABILIDAD

Í*1ORTANDAD

OBSERVACIONES



CUADRO 15

INFORÍE DE VISITA TÉCNICA

1. GENERAL

FECIIA

DUEFáO

NO11SPE DE LA GRA14JA

LOCALIZACIÓN

E14CARGADO DE LA GRANJA No. CASETEROS

ESTADO DE LA GRANJA

SANIDAD

PROXIMIDAD A OTRA GRANJA GRANJAS DE

CERCAS 0 BARDAS DE LA GRANJA

CON PUERTAS CERRADAS

L 1 f•1P I EZA INTERIOR FOCOS

L 161P 1 EZA EXTEP 1 OR

TAPETES SANITARIOS BAÑOS

ROPA DE GRANJA FUNI1GAClÓP1

RATAS 0 PÁJAROS U OTROS ANIMALES EN BODEGAS DE ALIMENTO

DENTRO DE LA CASETA

A) AGUA: ORIGEN POTABILIZACIÓN

ANALI_ ADA PERIODICAMÍENTE

B) SEGEDEROS: TIPO LIMPIOS _ 

NIVELADOS FU1C1ONANDO

SUFICIENTE No. SUFICIENTE AGUA

C) ALIMÍENTO: MARCA TIPO 3ULTO 0 GRA -- 

NEL FECIiA DE ELP,30R?,C 16N

ANALISIS) DE AL11.1ENTO

CCNSUIO D I AR I C AVE

CALCIO
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D) COMEDEROS: TIPO, SUFICIENTE No.-- 

A

o.— 

A NIVEL DEL AVE SUFICIENTE ALIMENTO

3. NIANEJO

CAMA: TIPO SECA 116MEDA APELMAZADA

ORIENTACIOÑ

4. HUEVO

NO. DE RECOLECCIONES IDENTIFICACION

IIUEVOS SUCIOS CASCADOS EN EL SUELO

SEPARADORES: NUEVOS USADOS

CANASTILLAS: LIMPIAS S[ iC1AS

FUMIGACIONES OTROS

S. AVES

NO. DE AVES POR SECCIÓN

Ñ DE RIACHOS AVES DESECHO

ENFERI.IEDADES ANTERIORES

ENFERbIEDAD ACTUAL

PIGMENTACION PESO CORPORAL EDAD

G. INFORMES

AL DIA ATRASADOS BIEN LLEVADOS

COMPLETOS

OBSERVACIONES GENERALES

RECO; ENDACIONES

INSPECCION HECHA POR: 
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5. 3. 7 NECI- SIDADE-S DE PE.2SONAL

Dentro de la mano de obra directa, se contempla el

empleo de base para i personas, entre las que se encuentra ma- 

no de obra calificada y no calificada como a continuación se

menciona: 

CUADRO 16

RELACIÓN DE PERSONAL NECESARIO Y EFECTIVO PARA EL

PACO DE WI_A2IOS

PERSONAL A„ EA 1:: E14SUAL i: ENSUAL ANUAL* 

ADI.: I NI STRAT 1 VA UN 1 TA110 ACUÍ.;ULADO ACUl: ULADO

1 CONT,. DOR 45, 000. CO 1,5, 000. 00 ti: 53;, 000. 00

1 SECr,_TA. 1A 30, 000. 00 30. 000. 00 390, 000. 00

1VETE : I i t ;^. 10 v 80, 000. 00

SUB TOTAL i 975. 000. 00

PERSONAL A2EA I:ENSUAL i.',ENSUAL ANUAL* 

P:: ODUCTIVA UNI TA 10 ACUG: ULADC ACU;. ULADO

1VETE : I i t ;^. 10 v 80, 000. 00 80, 000. 00 1. 040 , 000. 00

1 1NCUSAD0„ 30, 000. 00 30, 000. 00 350, 000. 00

3 T ADAJ,, JO^ ES 20, 000. 00 50, 000. 00 7u0, 000. 00

MUALES

jUD TCTÍ-1 2. 510, 000. 0U

T 0 T .'. L 3 1u$ ,(-' 00. 00

Incluyc a- uinaldo
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I N V E R S 1 0 N E S - 

OGJETIVO: 

Detercinar los costos de operación de la empresa, r.;e

diante el . análisis de la ingeniería del proyecto, en cuanto a

necesidades de inversión para la adquisición e instalación de

la planta, y de los recursos para la operación de la n: i si.ia

28) . 

6. 1. ANUISIS DE INVEI;'SICN

6. 1. 1 Inversión fija. 

Gajo cate concepto se en_ loban los _ as'. os que se ren

li=arán en la empresa en for. e constante e imprescindible, in- 

dependicntemente del volumen de producción. A continuación se

presenta el desZlose de cada uno de ellos. 

Terreno. El terreno para la instalación de la - ran- 

ja tiene una e; Lensión de 34, 000 rc.` y es propio, por 10 que no

se consideró costo alguno. 

Obra Civil. El valor correspondiente se obtiene con

base en el total de la superficie por construir, qui ec;uivale

a 3, 549

m2, 
donde se calculó a un co. de ,; 10, 000. 00

m2, 
con

equivalente de v 312, 4: 0, 000. 00 en total. En esti conce;' co se

incluyen limpie=a, tra_o, nivelación Gel terreno, cit::entación, 

pisos de ecc;ento, paredes laterales, puertas, estructuras, tc- 

chados, red de electricidad, a, jua, drenaje, etc. 

Maquinaria y Equipo. En la ingeniería del proyecto

se presenta la descripción detallada y al costo de la maquina- 

ria y equipo necesarios para la explotación, con un costo glo- 

bal de y 2, 9945, 760- 00- 

Equipo

45,% 60. 00.

Equipo de transporte. Se considera indispensable ad

quirir un cachón Dina de reúilas y con capacidad de 10 tonela- 
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das para utilizarse en el abastecimiento de materias primas y

auxiliares para la planta, con una erogación de ; 2, 300, 000. 00

y dos carretillas multiusos con un costo de v 50, 000. 00 cada

una, dando un total de á 2, 400, 000. 00. 

Vientres y secicntz: les. Se consideró la ac:quisición

de úSO reproductores con un valer de . 1 L00. 00 ccc;a uno, en to

ta ¡ y , 000. 00

Mobiliario y equipo de oficina. De acuerdo en las

necesidades del personal administrativo se obtuvieron los re- 

querimientos de mobiliario y equipo de oficina con un costo

de $ 185 619. 00. 

6. 1. 2 Inversión diferida

Organización de la empresa. Comprende los gastos no

tariales y legales que ascienden a .$ 40, 000. 00 por concepto

de la constitución de la empresa. 

Gastos de Instalación. Se estima por este concepto

un 10% del costo total de la maquinaria y equipo: total

294, 576. 00

Pago de contrato a la C. F. E. Se consideró el pago

por contratación de servicios de energía eléctrica a la C. F. E. 

la cantidad de $ 30, 423. 00

6. 1. 3 Capital de Trabajo

Se calculó que las necesidades de efectivo para la

planta serán de $ 9, 482, 592. 00, considerando los primeros 12

meses de operación ( Ver cuadro 17), 
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CUADRO 17

RESUMEN DE INVERSIONES

CONCEPTO MONTO TOTALES

INVERSIÓN FIJA: 47,. 684, 955. 00

Terreno* 

Obra C i v i l ** 38, 490, 000. 00

Reproductores 544, 000. 00

Equipo 2, 945, 760. 00

Muebles y enseres 185, 619. 00

Vehículos de transporte 2. 400. 000. 00

Imprevistos 7% 2, 128. 441. 00

INVERSION DIFERIDA: 844, 999. 00

Gastos notariales 40, 000. 00

Gastos de instalación*---* 294, 576. 00

Pago de contrato C. F. E. 30. 423. 00

Puesta en marcha 480 000. 00

CAPITAL DE TRABAJO: 9, 482, 592. 00

Efectivo pago a personal 3, 185. 000. 00

Materias primas 6, 005, 512. 00

Insumos auxiliares 292, 080. 00

Imprevistos %, 437. 764. 00

T O T A L 3 58, 012, 546. 00

No se consideró costo alguno
v 10, 000 m" de construcción

Se consideró un 105 del valor total. 
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6. 2. K ÈSUPUESTO DE INGRESOS Y EGPÍESOS

CúJETIVO: 

Determinar los costos de operación de la empresa, me

diante el análisis del volumen de ventas, costos y gastos para

poder conocer así la capacidad de paso durante la vida útil es

timada ( 28 ). En este, proyecto se consideraron los precios vi

entes hasta el ¡;:es de B i c i enl re de 19,63. 

6. 2. 1 P,%ESLIP4L310 DE I NGi: ESOL

I NGi ESOS TCTALES PCI; ' lENTAS

Los precios de venta. de carne, vientres de desecho, 

huevo de desccllo y poilinaca se ane; can en el cuadro 18, de a- 

cucrc'o con el prolrc:i:: c de proclucc i ón presentado en el capítulo

de ingeniería, esperando un ingreso anual bruto de -------- 

31, 396, 000. 00, por concepto de ventas y considerando los pre

cios vigentes hasta diciembre de 1983. 

CUADRO 13

INGRESOS ESPERADOS DURANTE EL PR161ER CICLO

DE VENTAS; SEGUN PRECIOS VIGENTES Al MES DE DICIEMBRE DE 1983. 

PRODUCTO PRECIO UNITARIO VOLU11EN TOTAL

Pato en canal* 320. 00 kg 96 Ton 30, 720, 000. 00

Reproductores de 800. 00 680 544, 000. 00

desecho

Muevo desecho 5. 00 14,400 72, 000. 00

Pollinaza 4, 000. 00 15 Ton 60, 000. 00

Total ingresos primer ciclo de producción 31' 396, 000. 00

Considerando un rendimiento promedio en canal de 2. 0 kg por

pato y 41º, 000 unidades anuales. 

FACULTAD DE MEDICINA YMKINARIA 1' 100TE
AISUOTECA - U N A» 
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6. 2. 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN AREA PRODUCTIVA

Para determinar los costos de producción se con- 

sideraron los correspondientes a mano de obra y materia

prima. Dentro del concepto de gastos de fabricación se in- 

cluyeron los correspondientes a insumos auxiliares y servi- 

cíos, impuestos, depreciación y amortízación, dividiéndose

a su vez en gastos fijos y variables. 

CUADRO 19

COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTO VALOR TOTAL

COSTOS VARIABLES: 

Materias primas 6, 005, 512. 00

SUS TOTAL 6, 00, 512. 00

COSTOS FIJOS: 

blano de obra 2, 510, 000. 00

Insumos auxiliares 252, 000. 00

Depreciaciones 2, 017, 887. 00

Amortizaciones 31, 510. 00

SUB TOTAL 4, 851, 4; 7. 00

T 0 T A L 10, 85ú, 989. 00
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CUADRO 20

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Papelería y útiles 8. 000. 00 96, 000. 00

Correos y te¡¿-,rafos 800. 00 9, 600. 00

Electricidad 1, 200. 00 14, 400. 00

Teléfono 3. 000. 00 36. 000. 00

Sueldos 9; 5, 000. 00

T 0 T A L 1. 131, 000. 00

CUADRO 21

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION

ANUAL

CONCEPTO VIDA ÚTIL DEPRECIACION VALOR DEPRRECIA

AÑOS ANUAL % ORIGINAL CION ANUAL

Obra civil 30

Equipo auxiliar 10

Equipo de transporte 5

Mobiliario y equipo 10

3 38 490 000 1 154 7100

10 2 446 810 244 687

25 2 400 000 600 000

10 185 500 18 500

SUB TOTAL 2, 017, 8ó1

CONCEPTO VIDA ÚTIL AMORTIZACIU VALOR Ah102TIZA= 

ANOS ANUAL jo ORIGINAL C l IN ANUAL

Constitución de la

empresa 10 10 40 000 4 000

Instalación 10 10 244 687 24 468

Contrato C. F. E. 10 10 30 423 3 042

SUB TOTAL a1, 510

TOTAL DEPRECIACIÓN Y M.ORTIZACIÓN 2, 049, 3:': 
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6. 3. F I NANC I AI•; 1 ENTO

OBJETIVO: 

Plantear las necesidades y fuentes de financiamiento

así como las condiciones de crédito, intereses y pago de la

deuda ( 21' ). 

La fuente de financiamiento será el Banco de Crédito

Rural o bien vía del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno
Federal, con tasas de interés del 27/o anual sobre el crédito

refaccionario y el 29;, sobre el crédito de avío, los cuales se

manifiestan como sigue: 

L, UADRO 22

ESTRUCTURA DEL FINANCIAI.IIENTO

CONCEPTO TOTAL CREDITO TIPO DE CRÉDITO

INVEí',SICN FIJA.: 

Obra civil 33, 490, 000. 00 efaccionario

Reproductores 544, 000. 20 Refaccionario

Equino de proceso 2, 945, 160. 00 Gefaccionerio

Euebles y enseres lú5, úl9. 00 i: efaccionario

Vehículo:: ¿ e transporte 2, L.00, 000. 00 Refaccionario

Improvistos ,' 2.  . 2Úv . 00 Refacc i oner i o

SU3 TOTAL F:', CIC' :,',' tC i 3 647. 00

1 ;'; 10 ?I D1F- 1: 1LIA: 

astos notoriales 40, C00. 00 vío

vastos i nste 1 ac i ón cqu i po 29z., 5; MO Avío

Pues-Uc en carc!; a O. 000. 00 r.v í o

Pa, o c! c cnntrato :,. F._. 30.' 23. CC vío

APIT:'.L C_ 71AD`, J0. 

Pa., o c ) crsona I 1-- 5. 000. 00 v í o

Insur.os e.u: ci1¡ eres 25'^. 000. 00 rwío

aterias prir:as u, OCS, 512. 00 vío

1rprevistos __ 5. 3; 3. 00 vío

TCT:. L FI':,,.,_ l:'.;: 1_, dTO ú.— 5. 00
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CUADRO 23

AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL CREDITO REFACCIONARLO

A PAGOS IGUALES CON TASA ANUAL DE 271

PERIODO DEUDA AMORTIZACIÓN DE INTERESES

CAPITAL

1 46, 793, 647 350, 000 12, 634, 284

2 46, 443, 64; 444, 500 12, 539, 784

3 45, 999, 14; 564, 515 12, 419, 769

4 45, 434, 632 716, 934 12, 267, 350

5 44, 717, 698 910, 506 12, 073, 778

6 43, 807, 192 1, 156, 342 11, 827, 941

7 42, 650, 850 1, 468, 554 11, 515, 729

8 41, 182, 296 1, 865, 063 11, 119, 219

9 39, 317, 2 33 2, 368, 630 10, 615, 652

10 36, 948, 603 3, 008, 160 9, 976, 123

11 33, 940, 443 3, 820, 363 9, 163, 919

12 30, 120, 080 4, 851, 861 8, 132, 421

13 25, 268, 219 6, 822, 419 6, 822, 419

14 19, 106, 356 7, 825, 566 5, 158, 716

15 11, 280, 790 9, 938, 4( 1: 3, 045, 813

CUADRO 24

AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO DE AVÍO CON

TASA ANUAL DE 29; fg

A` 0 SALDO INTERESES AMORTIZACION PAGO SALDO

INICIAL DEL PRINCIPAL FINAL FINAL

1 10, 848, 848 3, 146, 16V 5, 424, 424 8, 570, 589 5, 424, 424

2 5, 424, 424 1, 573, 0S2 5, 424, 424 6, 997, 506 - 
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GASTOS FINANCIEROS

Los fastos financieros son los intereses £ enerados

por el préstamo. En el siguiente cuadro se muestra el costo

total anual en este rubro ( 29). 

CUADRO 2= 

TOTAL ANUAL DE GASTOS FINANCIEROS

AÑO CREDITO REFACCIONARIO CREDITO DE AVID TOTAL

I 12, 634, 2u4 3, 146, 166 15, 80, 450

2 12, 539, 7 34 1, 5' 3, 082 13,=' 2, 1

3 12, 419, 769 12, 419, 769

4 12, 267, 350 12, 267, 350

5 12, 073, 778 12, 0,^ 3, 778

6 11, 827, 941 11, 827, 941

7 11, 515, 729 11, 515, 729

8 11, 119, 219 11, 119, 219

9 10, 6já, 652 10, 615, 652

10 9, 976, 123 9, 976, 123

11 9, 163, 919 9, 163, 919

12 8, 132, 421 9, 132, 421

13 6, 822, 419 6, 822, 419

14 5, 153, 716 5, 158, 716

15 3, 045, 813 3, 045, 813

T 0 T A L 154, 912, 150

CUADRO 26

RESURTEN DE COSTOS Y GASTOS AL PRIMIER Ai'10 DE PRODUCCIÓN. 

CONCEPTO VALOR TOTAL

Costos de producción 10, 038, 620. 00

Gastos Generales de administración 1, 131, 000. 00

Gastos financieros 15, 780, 450. 00

T 0 T A L$ 26, 950, 070. 00
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ESTADO DE RESULTADOS

En el cuadro 27 se presenta el estado de pérdidas y

ganancias de la empresa, proyectado a 15 años, en el mismo se ob

serva que el proyecto resulta una buena inversión. 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Con el objeto de conocer la cantidad de aves que debe- 

rán salir al mercado y obtener ingresos para alcanzar el momento

en que los costos totales igualen a los ingresos por concepto de

venta, se procedió a calcular el punto de equilibrio, que además

señala el porcentaje de capacidad de producción necesario para - 

que la empresa no trabaje con pérdidas ( 29). 

El cálculo del punto de equilibrio se llevó a cabo en

el tercer año, por considerar que es la etapa en que la empresa

liberó compromisos financieros ( crédito de avío); se clasifica- 

ron los costos en variables y fijos en dos aspectos; desde el

punto de vista económico y contable, en donde en el aspecto eco- 

nómico no se consideran las amortizaciones ni las depreciacio- 

nes. 

En el cuadro 2ó se presenta la clasificación de los

costos para calcular el punto de equilibrio tanto contable como

económico aplicando la si£ uiente fórmula: 

P. E. = C. F. En donde: 

C. V. 
1- 

V. T. 
C. F. = Co - tos fijos

C. V. = Costos Variables

T. = Ventas totales
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CUADRO 28

CLASIFICACIÓN DE COSTOS

CONCEPTO P. E. ECONOMICO P. E. CONTABLE

C. F. C. V. C. F. C. V. 

Materia prima 6, 005, 512 6, 005, 512
Mano de obra 2, 510, 000 2, 510, 000

Insumos aux. 292, 080 292, 080

Depreciaciones 2, 0171, 881

Amortizaciones 31, 510

Gastos de admi

nistración 1, 131, 000 1, 131, 000

Gastos finan- 

cieros 12, 419, 385 12, 419, 389- 2, 419,

389TOTALTOTAL
16, 352, 419 6, 005, 512 18, 401, 866 6, 005, 512

Cálculo del punto de equilibrio económico: 

C. F. __ 16352479 __ 163524; 9 __ 16352479
P. E. = 

C. V. _ b00; 512 1 - . 19 Si. 
1

V. T.* 
1

31396000

20188245 1 20, 188, 245. 00 Ventas necesarias

20188245 = 
64. 301',, Capacidad de producción

1396000

Cálculo de{ punto de equilibrio contable: 

C. F. 13401866 _ 18401866 __ 1ú401866
P. E. = 

1 - 
6005512 1 - . 19 . ól

V. T.* 31396000

227183_ 3̀ $ 22, 18, 353. 00 '' lentas necesarias

22; 18353 _- 
31396000 - •

36a Capacidad de producción

x ( ver cuadro 16) 
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CAPACIDAD DE PAGO

Con los datos que aporta el estado de pér¿ idas y

ganancias, se observa el uso que hace la empresa con sus

recursos: 

CUADRO 29

CAPACIDAD DE PAGO DE LA ENIPRESA

AÑO FUENTES USOS

UTILIDAD DEPRECIA AMORTI SUB TOTAL AMORTIZA DISPONIBILI

CIÓN ZACIOÑ CIÓN CAPITAL DAD TOTAL

1 3, 337, 358 2, 017, 887 31, 510 5, 386, 755 300, 000 5, 036, 755

2 4, 871, 535 2, 017, 887 31, 510 6, 920, 932 444, 500 6, 476, 432

3 6, 429, 184 2, 017, 887 31, 510 8, 478, 581 564, 515 7, 914, 066

4 6, 569, 409 2, 017, 887 31, 510 8, 618, 806 716, 934 7, 901; 872

5 6, 747, 496 2, 017, 887 31, 510 8, 796, 893 910, 506 7, 886, 387

6 6, 973, 666 2, 017, 887 31, 510 5, 023, 063 1, 156, 342 7, 866, 721

7 7, 260, 901 2, 017, 887 31, 510 9, 310, 298 1, 468, 554 7, 841, 744

8 7, 625, 690 2, 017, 887 31, 510 9, 675, 087 1, 865, 063 7, 810, 024

9 8, 088, 968 2, 017, 887 31, 510 10, 138, 36,5 2, 368, 630 7, 769, 7 35

10 8, 677, 338 2, 017, 887 31, 510 10, 726, 35 3, 008, 166 7, 718, 569

it 9, 424, 566 2, 017, 887 31, 510 11, 473, 963 3, 820, 363 7, 653, 600

12 10, 373, 544 2, 017, 887 31, 510 12, 422, 941 4, 851, 861 7, 571, 080

13 11, 652, 746 2, 017, 887 31, 510 13, 702, 143 6, 162, 133 7, 540, 010

14 13, 109, 353 2, 017, 887 31, 510 15, 158, 750 7, 825, 566 7, 333, 184

15 15, 053, 223 2. 017, 887 31, 510 17, 126, 200 9, 938, 469 7, 164, 151
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6. 4. EVALUACION

Después de observar la capacidad de pago de la

empresa, en este capitulo se podrá conocer con mayor detalle

la rentablilidad de la empresa, midiendo los beneficios del

proyecto mediante la evaluación económica. Un valioso indica

dar de la rentabilidad del proyecto es la denomidada Tasa in

terna de Retorno ( TIR), que permite conocer en forma pondera

da la rentabilidad, basándose en el valor cronolóc_ico del di

nero. Esta evaluación se realiza desde los puntos de vista

económico y social ( 2 l, 29 ). 
e

EVALUACION ECONOMICA

Para esta evaluación se utilizó el flujo neto de

efectivo, que se obtuvo adicionando a las utilidades netas, 

los montos derivados de la depreciación de activos fijos y

amortización de intanbibles,( ver cuadro 30). 

En el cuadro 31 se observa que la Tasa Interna

de Retorno, desde el punto de vista económico fue de 35. 0E ó. 

Esta tasa rinde los recursos requeridos para el paso del fi- 

nanciamiento o préstamo., 

EVALUACION SOCIAL

En este caso la Tasa Interna de Retorno fue de

37. 56 % ( ver cuadro 32). Se obtuvo estimando la posible con

tribución del proyecto en cuánto a la derrama de ingresos y

beneficios económicos en la comunidad donde se asienta la em

presa. Para obtener estos resultados se adicionó el flujo ne

to de efectivo, los castos por concepto de salarios, acuinal

dos y reparto de utilidades, de donde se obtuvo el valor a-- 

cregado bruto, el cuál fue la base para el cálculo de la Ta- 

sa Interna de Retorno ( 2., 29 ) . 

NICO y» DE MEDicira YEfFttTl iiR Y Mitc#1
Ma» TECA - U 14 k 0
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CUADRO 30

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

AIVO UTILIDAD PRECIACIA Ah; ORTIZA GASTOS FI- FLUJOS NETOS

NETA ANUAL CIÓN ANUAL NANCIEROS EFECTIVO

1 3, 291, 248 2, 017, 881 31, 510 15, 780, 499 21, 121, 194

Z 4, 825, 525 2, 017, 881 31, 510 14, 112, 86E 20, 987, 788

3 6, 383, 174 2, 017, 881 31, 510 12, 419, 769 20, 852, 340

4 6, 523, 399 2, 017, 881 31, 510 12, 267, 350 20, 840, 146

5 6, 701, 486 2, 017, 881 31, 510 12, 073, 778 20, 824, 661

6 6, 927, 656 2, 017, 881 31, 510 11, 827, 941 20, 804, 994

7 7, 214, 891 2, 017, 881 31, 510 11, 515, 729 20, 780, 017

8 7, 579, 680 2, 017, 881 31, 510 11, 119, 219 20, 568, 296

9 8, 042, 961 2, 017, 881 31, 510 10, 615, 652 20, 708, 010

10 8, 631, 328 2, 017, 881 31, 510 9, 976, 123 20, 656, 848

11 9, 378, 556 2, 017, 881 31, 510 9, 163, 919 20, 591, 872

12 10, 327, 534 2, 017, 881 31, 510 8, 132, 421 20, 509, 352

13 11, 612, 736 2, 017, 881 31, 510 6, 822, 419 20, 410, 552

14 13, 063, 342 2, 017, 881 31, 510 5, 158, 716 20, 271, 455

15 15, 007, 213 2, 017, 881 31, 510 3, 045, 813 20, 102, 423



71

CUADRO 31

EVALUACIÓN ECON6NA CA

AÑO FLUJO NETO

DE EFECTIVO

FACTOR 351 VALOR PRESENTE FACTOR 40, 11 VALOR PRESENTE

1 21, 121, 194 0. 7407 15, 664, 468 0. 7143 15, 086, 868

2 20, 987, 788 0. 5487 11, 515, 999 0. 5102 10, 707, 969

3 20, 852, 340 0. 4064 8, 474, 391 0. 3611 7, 529, 780

4 20, 840, 146 0. 3011 6, 274, 968 0. 2603 5, 424, 690

5 20, 824, 661 0. 2230 4, 643, 899 0. 1859 3, 874, 183

6 20, 804, 994 0. 1652 3, 436, 985 0. 1328 2, 762, 903

7 20, 780, 017 0. 1221 2, 537, 240 0. 0949 1, 972, 024

8 20, 568, 296 0. 0906 1, 183, 487 0. 0678 1, 394, 530

9 20, 708, 010 0. 0671 1, 389, 507 0. 0484 1, 002, 268

10 20, 656, 848 0. 0497 1, 026, 645 0. 0346 716, 497

11 20, 591, 872 0. 0368 757, 780 0. 0247 508, 619

12 20, 509, 352 0. 0273 559, 905 0. 0176 300, 964

13 20, 410, 552 0. 0202 412, 293 0. 0126 257, 173

14 20, 271, 445 0. 0150 304, 071 0. 0090 182, 443

15 20, 103, 423 0. 0111 223, 148 0. 0064 128, 662

57, 625, 278 51, 909, 573
57, 642, 495 57, 642, 495

32, 783 - S, 732, 922

TIR = 35 + ( 40 - 35 ) - 
32, 783 = 32, 753 = 

32, 783 + 5, 732, 922 5, 765, 705

TIR = 35 + ( 5 ) ( . 0056858 ) = 35 + 0. 028429 = 35. 02
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CUADRO 32

EVALUACION SOCIAL, 

AF,0 FLUJOS NETOS

DE EFECTIVO

FACTOR 40% VALOR PRE

SENTÉ

FACTOR 45% VALOR PRE

SENTE

0 57, 642, 49

1 24, 596, 395 0. 7143 1 , 569, 20 0. 6897 16, 964, 135

2 24, 596, 398 0. 5102 12, 549, 082 0. 4, 56 11, 698, 046

3 24, 596, 398 0. 3611 8, 81% 759 0. 3280 8, 06; , 618

4 24, 596, 398 0. 2í;03 6, 402, 442 0. 2262 5, 563, 705

5 24, 596, 398 0. 1859 4, 5/ 2, 4;-0 0. 1560 3, 83, 038

C 24, 596, 395 0. 1328 3, 266, 401 0. 10', 6 2, 646, 572

24, 596, 398 0. 0949 2, 334, 198 0. 0742 1, 825, 052

8 24, 596, 398 0. 0678 1, 667, 636 0. 0512 1, 259, 335

24, 596, 398 0. 0484 1, 190, 465 0. 0353 868, 252

10 24, 596, 398 0. 034ó 851, 035 0. 0243 597, 692

11 24, 596, 398 0. 0247 607, 531 0. 0168 413, 219

12 24, 596, 398 0. 0176 432, 896 0. 0116 285, 318

13 24, 596, 398 0. 0126 309, 914 0. 0080 196, 771

14 24, 596, 398 0. 0090 221, 36; 0. 0050 135, 280

1r 24, 596, 398 0. 0064 15, 41; 0. 0038 3, 466

61, 013, 82054,451, 499
57, 642, 495 5, 642, 495, 

3, 1 1, 325 3, 190, 996

3, 3; 1, 325
TIR = 40 = 45, — 40 ) 

3, 371, 325 + 3, 190, 99C

3, 371, 325 = 
40 + ( 5) ( • 5137397 ) = 35 + 2. 56 = 

6, 562, 321

TIR= 37. 56` ío
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C O N C L U S I O N E S

Observando el desarrollo del proyecto, se con- 

cluye que es factible la realización de este tipo de ex- 
plotación, siempre y cuando se efectúen las prácticas

zootécnicas recomendadas para esta especie y se apliquen

las vías adecuadas para su comercialización. 

Desde el punto de vista económico se observó u

na tasa de rendimiento baja ( 35. 021. ), con respecto a

las tasas de interés a plazo fijo que ofrecen los bancos

48. 00% ); pero si consideramos que el proyecto se basó

en préstamos y sin aportación de capital privado, la em- 

presa es atractiva. 

En el aspecto social, se concluye que esta em- 

presa es positiva ya que contribuye a la creación de em- 

pleos y a la producción de alimentos. 
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