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INTRDDUCCION 

Actualmente en Mexico la Avicultura en una de las industrias 

pecuarias mas tecnificadas, y su dinamismo es evidente ya que en 

los cUtimos 

sistematica, 

producto en 

consideramos 

atYos ha incrementado su producción en forma 

proporcionando a 1 a población consumí dora SLl 

forma oportuna y eficiente. Sin embargo si 

que con el crecimiento de la poblacion los 

requerimientos de alimentos, sobre todo de origen natural, con 

aportes adecuados de proteína de origen animal va cada vez en 

aumento, y dentro de 1 os prodL1ctos que se ofrecen, esta 1 a carne 

de pollo, que es un alimento que cubre los requisitos en cuanto a 

valor alimenticio, buen sabor y precio por debajo de otros tipos 

de carne, tal y como se vera a lo largo del presente trabajo. 

En la actualidad el proceso de engorda de pollos se realiza 

a traves de granjas avicolas, que cuentan con instalaciones y 

equipo asi como técnicas modernas, que convierten en alimento 

para 

lapso 

consumo humano a los pollitos de un dfa de nacidos, en un 

de ocho semanas aproximadamente, mediante alimentos 

balanceados, agua, vacunas y sobre todo muchos cuidados, hasta 

alcanzar el peso y caracteristicas adecuadas. 

Es por este planteamiento que el presente trabajo de tesis, 

esta encaminado a demostrar la factibilidad de la instalacion y 

puesta en marcha de una granja avicola en San Juan del Rio Qro. 

pues como se vera, existe una creciente demanda de alimentos de 
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origen natural y en especial la carne, por parte de la población. 

Con la instalacibn y operacibn de la granja se daria lugar a 

la compra del terreno, la construccion de las instalaciones 

necesarias, compra de equipo para su funcionamiento, contratacion 

de mano de obra y adquisicibn de insumos, principalmente de 

alimentos y vacunas. Por todo ello, consideramos que habria 

inversion productiva en este renglon de la produccion pecuaria, 

con la posibilidad de obtener ganancias la mayor parte del aho, 

considerando que ~ste es un mercado de libre oferta y demanda, 

donde si bien es cierto que se presentan flL1ctuaciones en los 

precios, se consideran normales y, como se vera, el balance al 

cierre del aho es positivo para los productores. 

Considerando que uno de los principales problemas que tiene 

la poblacion en nuestro pais,es justamente su alimentacibn, una 

forma de ayudar a la solucibn del mismo, es sin duda, ofrecer 

productos sanos, frescos y a precios adecuados a la gente, y al 

mismo tiempo con una orientacibn sobre el tipo de productos que 

es conveniente consumir. 

Uno de los alimentos naturales de origen animal lo 

constituye la carne de pollo, que como se vera en este trabajo de 

tesis, presenta alternativas favorables respecto a otros tipos de 

carne. 

Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo, 

g(g§ga!sc !9§ g!gmga!g§ gEQD~IDiE9§~ !~EDiEQ§ ~ fiDsDEigrg§ egr 
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mggtº gg 1Qá ~Yªlgá ág ~ºgcsu g~ªlYªc lªá ygutªiªá ~ ggáygntªiªá 

~ªeª 1ª tuáiªlª~tQn ~ ~Ygáiª gu mªc~uª gg Yuª ªcªniª B~i~ºlª ~ºu 

sªnªsi9ª9 Qª(ª ~QiQQQ ªyg§i gn §ªn g~ªº 9g! BiQ Q~g(§iª(Q~ 

Este es un anteproyecto preliminar, ya que si bien es cierto 

que se toman en cuenta aspectos metodolOgicos que requiere un 

proyecto formal, el alcance de este no corresponde a un proyecto 

de factibilidad. 

La informaciOn para este trabajo se obtuvo principalmente a 

través de fuentes directas en granjas avicolas, en la UniOn 

Nacional de Avicultores, y de diversas publicaciones y datos de 

dependencias gubernamentales, como el Banco de M~xico, la 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos, asl como 

tambi~n del FONEP, y algunos textos con temas especializados. 

Por lo anteriormente expuesto, gáig icª~ªiQ UQ QCgigngg QQC 

IDYSbQ tgng( ~D Sª(~igc (g§Q!YiiYQ ggoi(Q gg !ª Q(Q~!gm~iisª gg! 

ág~tgc ªgc~g~yªctg~ ~ª gy~ áQiQ tcªtªrA gg Riªntgªc Ynª 

ª!igcnªii~ª gg in~gcai~D en este renglbn de la produccibn 

pecuaria, tal y como se desarrollarA en cada uno de los 

capitules. 

Los productos de la rama pecuaria dentro de los cuales estA 

la carne de pollo para consumo, son importantes ya que conforman 

parte fundamental dentro de nuestra alimentación diaria. 

Es por ello que el presente trabajo de tesis 
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apartado sobre demanda, la D~ <Ción cn~sume estos productos aOn 

en condici• ~s quP. ~n algunos casos, dejan mucho que desear en 

cuanto a presentacion, calidad e higiene. 
1 • ' 

También se considerará la posible rentabilidad de la granja 

con las consecuentes repercuciones que tiene en la inversiOn 

productiva, generando fuentes de empleo tanto directas como 

indirectas. 

7 



ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 Caracteristicas Generales de la Industria de la Carne 

La industria de la carne es aquella que transforma el ganado 

con objeto de ofrecer el producto en cualquier presentaciOn para 

consumo. Ya que el objeto del presente proyecto de inversiOn es 

la instalaciOn de una granja avicola, es necesario presentar una 

introducciOn al tema, donde 

caracteristicas. 

mencionaremos algunas de sus 

En términos generales, podemos decir que la avicultura se 

refiere a la producciOn de gansos, patos, codornices, faisanes, 

pavos, gallinas y pollos para que sean consumidos en forma de 

carne y huevo, principalmente. Dentro de estas variedades de 

p'roductos, tal y como veremos mAs adelante, 1 a carne de pollo 

tiene buena aceptaciOn entre la poblaciOn consumidora, ya que 

ademAs de su buen sabor, precio mAs bajo en relación a otras 

carnes que se ofrecen en el mercado y con un mayor valor 

alimenticio, datos que presentare en del Cuadro numero 2. Esto se 

puede apreciar las cifras de consumo per-cApita que cada vez va 

en aumento (Cuadro num 9>, datos que proporcionaré mas adelante. 

Un alto porcentaje de las granjas avicolas se encuentran 

ubicadas cerca de las centros de consumo, es decir las zonas 

urbanas del Area metropolitana del centro y norte del pats. 

De los pollos que se consumen, la mayoria descienden de 
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razas de la India, y que en general requieren de un periodo de 

alimentacion y cuidados de entre alrededor de ocho y media a 

nueve semanas para obtener un pollo de engorda con un peso 

adecuado para ser consumido. 

1.1.1 Producto principal y subproductos. 

El objeto de una granja avicola es la producciOn de pollos 

de engorda para consumo humano en forma de carne, lo 

suficientemente grande para permitirle al productor dar un precio 

adecuado al mercado y obtener las ganancias que este negocio 

proporciona, sin que por el 1 o incremente sus gastos al engordar 

demasiado a los animalitos. Si consideramos, que del peso total 

del pollo, la carne que se utiliza en forma efectiva, representa 

solo el 68'r.. 

Los subproductos que se obtienen del pollo son los 

siguientes: 

Las plumas, que son utilizadas principalmente para 

rellenar cojines y colchas. 

- Las vfceras, que se utilizan para comer con caldo, y 

principalmente el hfgado, que se emplea para preparar patt- el 

cual tiene un alto contenido de vitamina B 12. 

Las patas y la cabeza se consumen con caldo. 

Un subproducto de importancia es la cama del pollo, 

que es el colchOn por donde caminan los pollitos, compuesta por 

paja o cascarilla de arroz, mismos que al final del periodo, una 

vez mezclados con los desechos del animal se convierte en un 

9 



excelente abono usado en plantaciones de caf~ y de caNa. 

1.1.2 Propiedades 

La carne de pollo es una de las carnes m~s sanas y 

nutritivas, esto es debido principalmente a la alimentacibn y 

cuidados que recibe durante todo el periodo de engorda y tambi~n 

a que su sacrificio en las rastros es una de las mas pacificas en 

comparacibn al resto de los animales que se consumen. Esto hace 

que la cantidad de adrenalina que secreta el pollo antes de morir 

sea mlnima y, por consiguiente, no se alteren los valores 

nutritivos de la carne y no provoquen enfermedades a quien la 

consume. 

Para conocer el aporte de nutrientes que se obtienen de la 

carne de pollo, se presenta una lista equivalente por cada 100 g 

de carne. 

CUADRO NUM. 1 

------------------------------------------------! I 
I Nutriente Medida Cantidad I 
I I 
I Agua Y. 68.5 I 
I Energia Calorias 175.5 I 
I Proteinas Gramos 20.2 I 
I Grasa Gramos 9.9 I 
I Calcio Miligramos 14.5 I 
I FOsforo Miligramos 200.3 I 
I Hierro Miligramos 1.5 I 
I Tiamina Miligramos 0.1 I 
I Ribofravina Miligramos 0.16 I 
I Niacina Miligramos 9.4 I 

1----------------------------------------------I 
Fuente: Boletin sobre caracteristticas de la carne. 

Secretaria de Agricultura y 
Recursos HidrAulicos. 
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1.1.3 Normas de calidad 

Para que la calidad de la carne de los pollos sea buena, los 

animalitos deben crecer rapidamente y ganar peso, esto se logra 

proporcionandoles alimento balanceado y cuidados, ya que se ha 

observado que entre menor cantidad de alimento consuman por 

kilogramo de aumento en su peso, mayor ser~ la cantidad de carne 

y mejor su contenido alimenticio. 

En relaciOn a las normas de calidad, tenemos dos aspectos 

que es necesario tomar en cuenta. El primero se refiere a la 

produccion de carne propiamente dicha e incluye las siguientes 

caracteristicas: 

Crecimiento rapido 1 del pollo para ofrecerlo en condiciones 

Optimas para su consumo. 

Que su cuerpo esté bien proporcionado. 

Que las plumas de las alas presenten un buen crecimiento 

dentro de los primeros cinco d1as y las de la cola dentro de 

los primeros diez d1as. Esto nos demuestra que la primera 

etapa de desarrollo del pollito es determinante para su 

crecimiento y calidad. 

Que estén completamente emplumados a las otho semanas de 

vida. 

Deben presentar buena cantidad de carne en pechuga y muslos. 

La edad minima recomendada para su consumo es de siete 

semanas y media, con un peso de 1.650 Kg, y la edad mlxima 

es. de diez semanas, con un peso de 2.400 Kg. Esto debido a 
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que los pollos que presentan un peso menor de 1.650 o mayor 

a 2.4 Kg. no tienen mucha aceptacibn entre la poblacibn. 

El segundo aspecto es el que se refiere a las normas de 

calidad en la presentaciOn del pollo al consumidor final, y son: 

Que el pollo presente una buena pigmentaciOn amarilla, en el 

pellejo y en las patas, principalemnte. 

Que el peso en su presentaciOn final sea como minimo de 1.3 

Kg en el tipo supermercado, es decir, sin viceras, y el tipo 

mercado, con viceras, tenga un peso minimo de 1.6 Kg. 

El pollo no debe presentar Ampulas en el pellejo, ya que 

esto es caracteristico de un animal enfermo. 

AdemAs de estos aspectos, también se debe considerar la 

rapidez en la transportaciOn del pollo, de la granja al rastro y 

de éste al canal de distribuciOn y venta al consumidor, ya que 

pueden haber factores que influyan en su peso y calidad. 

1.1.4 Productos sustitutos o similares. 
' 

Dentro de los productos sustitutos de la carne de pollo se 

encuentran principalmente la carne de res, de ternera, de puerco. 

y de cordero, que proporcionan un valor alimenticio similar al de 

la carne de pollo, y es por ello que en el Cuadro nbmero dos se 

hace una comparaciOn de los valores nutritivos de estos cuatro 

tipos de carne con la de pollo, donde observamos que tiene menor 

cantidad de grasa y calorlas y mayor contenido en protelnas Y 

vitaminas principalmente, respecto a otros tipos de carne. 
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CUADRO NUM. 2 

Nutriente. Pollo Res Ternera Puerco Cordero 

Agua 68.5 :r. 60 % 60 :r. 42 :r. 55.8 % 
Energta 175.5 cal 273 cal 190 cal 475 cal 317 cal 
Proteinas 20.2 g 17.5 g 19. 1 g 11. 9g 15.7 g 
Grasa 9.9 g 22 g 12 g 45 g 27.7 g 
Calcio 14 mg 1 (l mg 11 mg 7 mg 9 mg 
Fbsforo 200 mg 150 mg 195 mg 117 mg 157 mg 
Hierro 1.5 mg 2.6 mg 2.9 mg 1.8mg 2.4mg 
Ti amina 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg O.ómg O. lmg 
Riboiflavina 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2mg 0.2mg 
Niacina 9.4 mg 4.2 mg 6.4 mg 3.2mg 4.5mg 

-----------------------------------------------------------------
Fuente: Boletin sobre caracter!sticas de la carne. 

Secretaria de Agricultura y Recursos 
HidrAicos. Dir de Especies Menores. 

Los productos que podemos considerar como similares son, 

principalmente: guajolote, pato, faisan, y codorniz, sin embargo, 

el consumo de este tipo de carne en nuestro pafs, no tiene 

significadó comparativamente a la de pollo ya que su producciOn 

es limitada, y su precio alto, por lo que su consumo es mlnimo. 
1 
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1.2 Anasis de la Oferta 

Para llevar a cabo un analisis del mercado de la carne de 

pollo, es necesario ubicarlo dentro del contexto nacional del 

ganado en general, dentro del cual los principales productores de 

carne que constituyen la materia prima de esta industria, son 

los Bovinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos y Aves. 

El caracter estratégico de la oferta en la industria de la 

carne, radica en que sus productos constituyen una fuente de 

protelna natural, necesaria en nuestra dieta, y es por esto, que 

dentro de las canastas bacas, se recomienda un mayor consumo de 

productos de origen animal. 

De acuerdo con datos obtenidos en la Secretarla de 

Agricultura y Recursos Hidraulicos, el porcentaje de crecimiento 

de la oferta de bovinos y porcinos fué de 30 y 33% 

respectivamente, en 1987 respecto a 1978. Los ovinos y caprrinos 

decrecieron, en el mismo periodo. Por otro lado tenemos que la 

producción de aves creció en ese mismo periodo el 104%, mostrando 

asl un mayor dinamismo dentro de esta industria. 

< las cifras de producción se muestran en el Cuadro num tres >. 

De la existencias de ganado bovino, durante ese periodo, se 

extrajo el 13 r. anual en promedio, ganado que se destina tanto al 

mercado interno como de exportación. La tasa de extracción de 

ovinos, caprinos, porcinos y aves fue de 12.B Y., 15.9%, 45.3 Y. Y 
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162. 5 'l. respectivamente dllrante este mismo periodo. Como pllede 

observarse, la mayor tasa flle para porcinos y aves, lo cual se 

e>:plica por el menor tiempo de gestación o incllbaciOn en el caso 

de los pollos que reqllieren, por el nllmero de crias y por lo 

avanzado en cllanto a t~cnicas para sll prodllccion, ademAs del 

menor tiempo qlle las aves reqllieren por ciclo para salir al 

mercado de consllmo. Por este motivo el mercado avicola presenta 

aspectos interesantes, tal y como veremos mAs adelante. 

La oferta nacional de carne se incremento un 58'l. en 1988 

respecto a 1978, en ese mismo periodo la oferta de carne de pollo 

crecio 118'l. la de res 36X, y la de pllerco el 38%. A continuaciOn 

se presenta el clladro qlle mllestra el desarrollo de este mercado. 

CUADRO NUM. 3 

-----------------------------------------------------------------I I 
I OFERTA NACIONAL DE CARNE I 
I <Miles de toneladas> I 
I I 
I Arra AVES X INC BOVINOS X INC PORCINOS X INC TOTAL X INCI 
I I 
I I 
I 1978 335 576 443 1,354 I 
I 1979 397 18.5 598 3.8 465 5.0 1,460 7.8 I 
I 1980 449 13.1 608 1. 7 471 1.3 1,528 4.7 I 
I 1981 506 13.4 620 2.0 480 1.9 1,606 5.0 I 
I 1982 520 2.8 632 1.9 491 2.3 1,643 2.3 I 
I 1983 537 3.2 645 2.1 503 2.4 1,685 2.6 I 
I 1984 583 8.5 670 3.9 524 4.2 1,777 5.5 I 
I 1985 665 14.1 689 2.8 542 7.8 1,896 6.8 I 
I 1986 677 1.8 714 3.6 565 4.2 1,956 3.1 I 
I 1987 685 1.2 751 5.2 588 4.1 2,024 3.5 I 
I 1988 730 6.5 784 4.4 619 5.3 2,133 5.4 I 
I --------------------------------------------------------------- I 

Fllente: Estadistica sobre prodllcciOn de carne 
Secretar1a de Agricultura y Recursos HidrAulicos. 
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1.2.1 Estructura de la Oferta 

La estructura de la oferta de la carne ha sufrido cambios 

debido a variaciones del mercado y a condiciones de cada 

actividad; sin embargo la participación de los tres tipos de 

carne en 1978 era de 42.5% la de res el porcino con el 32.8% del 

mercado y la de pollo el 24.7%. Para 1988 la estructura era la 

siguiente: 

34.2%. 

la carne de res 36.7Z, de puerco 29.lZ y la del pollo 

Como se observa, de los tres tipos de carne mencionados, la 

la carne de pollo era la que tenia menor participacion en 1978 y 

sin embargo es la que muestra un mayor crecimiento y evolucibn 

para 1988. 

Esto se debe, principalmente, a la utilización de técnicas 

avanzadas, asi como al empleo de alimentos balanceados en el 

proceso de engorda de pollos, situacibn que mejora los 

resultados en este renglbn. Es por este motivo que el panorama y 

espectativas para invertir en este sector de la producciOn 

pecuaria es muy favorable, ya que, como se mencionb anteriormente 

el ciclo requerido para lograr el m~ximo crecimiento del pollo y 

por lo tanto estar listo para su venta es menor que para el resto 

de los productos, recuperando mAs rapido la inversión efectuada, 

ademAs de que sus caracter:lsticas en cuanto a sabor, calidad, 

valor alimenticio y precio, hacen, sin duda, que la tendencia a 

consumir carne de pollo vaya en aumento, lo que se analizarA en 

el apartado sobre consumo de este mismo Capitulo. 
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1.2.2 Volumen de producción 

De acuerdo con el anAlisis de la oferta de la carne, 

enseguida vamos a analizar la situación respecto al mercado de la 

carne de pollo en particular. 

Para darnos cuenta de cómo se llega al producto final, o sea 

el pollo que se consume, es necesario destacar que en la 

actualidad la linea que se sigue en su producción es la 

sigui ente: 1 as 

reproductor as, de 

progenitoras dan origen a las 

las que a su vez se obtienen los 

gallinas 

pollos de 

engorda, de los cuales obtenemos la carne que consumimos. 

Debemos recordar, por otra parte, que se pueden lograr 6 

ciclos de producción de pollos de engorda por aNo, ya que cada 

ciclo comprende alrededor de 60 dias, tiempo en el que alcanza el 

peso adecuado para su venta. 

En el siguiente cuadro se considerarAn varios aspectos para 

conocer como se llega a la producción en toneladas de carne de 

pollo. Para ello se utilizarAn los siguientes conceptos. 

Numero de pollitos reci~n nacidos 

Numero de pollos en canal 

Nl1mero de pollos por ciclo de engorda 

Producción de carne. 

Con una mortalidad de 2.5%. 
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En Mexico la prodLtcciOn de pollo se realiza por medio de 1,280 

granjas avicolas, las cLtales, se encLtentran estratificadas por 

rangos de prodLtcciOn, tal y como se vera en el cLtadro nwn. 7, 

dentro del apartado distribLlciOn geografica de la prodLtcciOn. 

ANl'IO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

NUMERO DE POLLOS 
RECIEN NACIDOS 

282 101,077 

334 C>8Cl,871 

378 105,296 

426 528,041 

438 048,043 

452 312,464 

491 388,680 

560 182,789 

570 266,159 

581 747' 101 

614 034,875 

CUADRO NUM. 4 

NUMERO DE 
CANALES 

267 996,024 

317 376,828 

359 200,538 

405 201,640 

416 145,642 

429 696,842 

466 819,247 

532 173,650 

541 752,852 

552 659,747 

583 608,632 

NUMERO DE POLLOS 
POR CICLO 

57 020,43(> 

67 526,984 

76 425,538 

86 213,114 

88 541,625 

91 424,859 

99 323,243 

113 228,435 

115 266,563 

117 587,179 

124 172,048 

PRODUCCION 
DE CARNE 

<Ton> 

334,995 

396,721 

449,000 

506,502 

520, 182 

537,121 

583,524 

665,217 

677,191 

691,412 

730,131 

Fuentes Estadlistica sobre ProducciOn de Carne 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos. 

1.2.3 ProyecciOn de la ProducciOn. 

De acuerdo con la informaciOn histOrica, sobre la oferta de la 

carne de pollo, se procediO a proyectar los datos sobre la 

producción real, y asi tener una idea mas completa del potencial 
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que tiene el mercado de la carne en lo que respecta a la oferta 

potencial Y de esta manera analizar las posibilidades y 

viabilidad del presente proyecto. Los factores que influyeron en 

la proyeccion son; el crecimiento de la poblacion, su mayor 

demanda por alimentos, asi como el incremento de los productores 

en este mercado. 

El m~todo empleado, fu~ el de m1nimos cuadrados, en función 

de la tendencia histórica del mercado. Esto nos arroja el 

siguiente resultado: 

CUADRO NUM. 5 

Proyección de la Producción. 

At'rO NUMERO DE POLLOS NUMERO DE NUMERO DE POLLOS PRODUCCION 
RECIEN NACIDOS CANALES POR CICLO DE CARNE 

CTON) 

1989 669 613,450 636 132,778 135 347,398 795,842 

1990 677 648,722 643 766,287 136 971,549 805,392 

1991 693 235,472 658 573,699 140 122,062 823,917 

1992 725 508,822 686 233,382 146 997, 101 858,521 

1993 761 357,766 723 289,879 153 891,462 904,881 

1994 775 062,328 736 309,213 156 661,533 921, 169 

1995 792 113, 934 752 508,238 160 198,134 941,435 

1996 816 66,9,608 775 835,608 165 071, 404 970,619 

1997 834 629,779 792 898,290 169 843,705 992,814 

-----------------------------------------------------------------
Fuente: Estadistica sobre produccion de carne. S.A.R.H. 

MC!todo: Mlnimos Cuadrados. 
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Se estima Lm porcentaje de crecimiento menor al de los 

ultimes cinco aNos, considerando la situacion economica, por la 

que pasa el pais, de deterioro del poder adquisitivo, escaces de 

fuentes de empleo, entre otros. Sin embargo es necesario tomar en 

consideración que hay organismos que otorguen creditos, cuando 

e>:i ste un mercado potencial, situación que se vera en el 

apartado 1.3, donde las inversiones se daran, en la medida de los 

requerimientos del mercado asi como a los inversionistas que 

esten dispuestos a arriesgar sus capitales. 

1.2.4 AnAlisis de Precios al Productor. 

Para comprender mejor el comportamiento del mercado de la 

carne de pollo, en lo referente a precios, efectuaremos un 

anAlisis con datos del periodo 1978 a 1983. en el que se han 

presentado variaciones que bien podemos considerar como acordes 

a la situaciOn del pais, y asi tenemos que de 1978 a 1979 las 

fluctuaciones en los precios al productor fueron de un 16.6% en 

promedio, lo cual indica un comportamiento muy regular y estable. 

El precio del kilogramo de pollo en pie en 1980 solo se 

incrementOen promadio 43 r., que apenas representa la mitad de la 

tasa de inflacion en la economia para ese anNo, que fue de 85 Y., 

de acuerdo con cifras proporcionadas por el Banco de Mexico. 

El mercado de la carne de pollo presenta variaciones, que 

repercuten en los precios, y este es el caso del descenso en el 

precio de pollo en 1980, cuando bajOa $23.90, es decir 25 Y. menos 
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que la media. Esto se debe, a que la oferta se incrementa a tal 

grado, que provoca una caida en el precio del pollo. 

Para el af'ro de 1981 el productor vendiO en promedio el 

kilogramo de pollo en pie a $38.85, que en comparaciOn a 1980, se 

incremento·21.5Y.. El comportamiento de los precios mensuales en 

1981 sufriO las siguientes variaciones: en enero el precio fué de 

$40.05 y para junio el precio descendiO a $31.90 como 

consecuencia de una contracciOn en la demanda, y tal como se 

explicOen septiembre el precio se dispararO hasta $54.85. 

Durante los meses de septiembre y octubre la avicultura 

sufriO una de las peores crisis de su historia, ya que el precio 

del alimento se incremento a niveles que hacian incosteab"le 

producir pollos de engorda, por lo que se recurriO a la 

importaciOn de pollo de los Estados Unidos, medida tendiente a 

abastecer la demanda, por un lado, y por otro, presionar a los 

fabricantes de alimento para que bajaran sus precios, y que 

hubiera una respuesta de las autoridades a fin de resolver esta 

situacibn.En los meses de noviembre y diciembre el precio se 

regulari20, logrando de esta manera un justo equilibrio entre 

oferta y demanda. 

En el af'ro de 1982, por peticiOn de la UniOn Nacional de 

Avicultores, los precios se manejarian a un nivel mAximo y uno 

minimo, como una garantia para la producciOn y de esta menera se 

acabarla el contrabando y disminuirian las importaciones que 

tanto afectan y desalientan al productor nacional. 
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En enero de 1982 los precios bajaron a un nivel minimo de 

$33.50 y subieron a uno mAximo de $35.00. En el mes de marzo, los 

precios casi se duplicaron como consecuencia de la devaluación, 

que fué del 50 X, llegando a un precio minimo de$ 56.50 y $61.10· 

el mAmo. Para el mes de julio, el precio del pollo, llegó a 

$ 62.15 y$ 64.70, el minimo y m~ximo, hasta llegar a $74.00 en 

el mes de diciembre, que representa el 90 X de incremento con 

respecto a 1981, cifra superior a la inflación, que fué de 71 X 

acumulada al mes de diciembre. 

En el periodo comprendido de 1983 a 1985 el precio tuvo un 

incremento apro>:imado de 72%, con las variaciones que en cada arre 

se presentan, mientras que la cifra inflacionaria en ese mismo 

periodo fué de 53 Y..El mes de diciembre de 1985 el precio llegó a 

$ 374.05 por kilogramo de pollo en pie. 

En el mes de diciembre de 1986 el precio alcanzo los $797.10 

lo que nos arroja un incremento de 113% con respecto al mismo mes 

del arre anterior, porcentaje superior con respecto al 74.4 % que 

Banco de México marco como indice de inflaciOn al productor, para 

el periodo 1985-1986. 

Para 1987, el precio del pollo llego a $1675.00, lo que 

representa un incremento del 110X con respecto al arre 

Esto significa que el aumento en el precio del pollo, 

anterior. 

se estl 

incrementlndo en forma proporcional a la tasa inflacionaria, que 

para este periodo fué del 99.2X, sugdn datos del Banco de México. 

En 1988 el productor vendiO el kilogramo de pollo en pie a 

razon de $ 3,880, debido, a que los costos de producción, 
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principalmente alimentos, mano de obra y los mismos pollitos de 

un dia (actualmente cuestan$ 950 >, se han incrementado. Esto 

significa un incremento de 131 X con respecto a 1987, mientras 

que la inflacion fue de solo 43.6 r.. 

En el siguiente cuadro se presenta la situaciOn del precio por 

kilogramo de pollo en pie, al que el productor vende,el 

incremento correspondiente por arlo, así como la tasa de inflaciOn 

ANNO 

CUADRO NUM. 6 

ESTADISTICA DE PRECIOS DE POLLO AL PRODUCTOR 
<PRECIOS CORRIENTES PROMEDIO> 

PRECIO INCREMENTO INFLACION 

I I 
I I 
I 1978 $ 24.03 14.5% I 
I I 
I 1979 $ 28.02 17 X 13. 7% I 
I I 
I 1980 $ 32.00 14 X 26.2% I 
I I 
I 1981 $ 38.88 22 r. 25.5% I 
I I 
I 1982 $ 74.03 90 r. 71.0% I 
I I 
I 1983 $ 136.95 85 r. 61.0Y. I 
I I 
I 1984 $ 232.80 70 r. 47.4% I 
I I 
I 1985 $ 374.05 61 r. 50.6% I 
I I 
I 1986 $ 797.10 113 r. 74.4% I 
I I 
I 1987 $ 1,675.00 110 r. 99.2% I 
I I 
I 1988 $ 3,880.00 131 r. 43.6% I 
I I 

I------------------------------------------------------------1 
Fuente: Agenda Estadfstica 1989 S.P.P. 

y UniOn Nacional de Avicultores. 
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Los precios arriba seftalados son aquellos que el productor 

fija para el precio de pollo en anden, o sea vivo por kilogramo 

en promedio para los rastros, intermediarios y centros de 

di stri bue i On. 

El proceso inflacionario del pais repercute en este sector 

de la produccion, pues como se ha mencionado, el alimento absorbe 

la mayor parte del capital de trabajo, y su precio, presenta 

fluctuaciones, donde los productores de alimento balanceado, 

practicamente controlan el mercado, incrementando sus precios con 

cualquier pretexto, lo que obliga al productor de pollo, a 

trasladar este incremento a su producto. 

Sin embargo, a pesar de los incrementos seNalados, el precio 

de la carne de pollo sigue estando por debajo de otros tipos de 

carne, tal y como se mencionó anteriormente. Por tanto, solo un 

adecL1ado fomento a la producción nacional, convertirA a este 

sector de la producción mAs dinAmico, para poder responder a las 

necesidades alimenticias de la población consumidora. 

1.2.5 Distribución geogrAfica de la producción 

A continuación se analizarA la distribución de las granjas 

de pollo de engorda, Ccon datos proporcionados por la UNION 

NACIONAL DE AVICULTORES>, las cuales estAn localizadas 

principalmente en cinco zonas de nuestro pals, con casi el 90Y. 

de la producción total. 

La primera comprende los Estados de Hidalgo, Mt!xico, PLlebla, 
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Morelos, Quer~taro y el Distrito Federal, que en conjunto aportan 

el 42/. de la prodL1cciOn total. La zona noreste, segunda en 

en producción, abarca los estados de Nuevo Leen, Coahuila, San 

Luis Potosi y Durango, con el 161. de la producción. La zona 

sureste que _engloba los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y 

YucatAn, producen el 14/. del total de la producción nacional. El 

El centro del pals, contribuye con el 12.3/. de la producción e 

incluye los Estados de Aguascalientes, Jalisco y MichoacAn. 

Finalmente, la regiOn noroeste con los Estados de Sonora y 

Sinaloa, aportan solo el 4.2/. del total de la producción. 

De la producciOn total del pals, el principal mercado estA 

en el Area metropolitana, en donde se consume aproximadamente el 

551.. El resto del mercado de consumo estA en otras Areas urbanas 

del pals con el 251. y el 20/. restante es llevado a las 

poblaciones rurales de nuestro pais. 

El total de granjas productoras de carne de pollo es 

actualmente de 1280, y se encuentan estratificadas de acuerdo con 

los datos del cuadro de la siguiente pAgina. 
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T/POS DE GRA/\ll-IAS 
POR RANGO DE PRODUCCION 

DE MIL A f/O "1L AVES 
84.5 

ltlAB DE 240 1111!. MES 

DE 180 A 240 MIL AVES 

6:g 
2.9 

DE 120 A 80 lr/11.. AVES 

DE tlO A 120 ltllL AVE 8 

FUENTE: UNION NACIONAL DE AVICULTORES 
DATOS A 1988 



CUADRO NUM. 7 

I I 
I ESTRATIFICACION DE GRANJAS REGISTRADAS EN I 
I I 
I LA UNION NACIONAL DE AVICULTORES I 
I I 
I I 
I I 
I Rango de Produccion Num. de Granjas Porcentaje I 
I I 
I I 
I 001 - 60,000 1082 84.5r. I 
I I 
I 60,001 - 120,000 118 9.2r.I I 
I I 
I 120,001 - 180,000 37 2.9r. I 
I I 
I 100,001 - 240,000 1 o o. ar. I 
I I 
I 240,001 - en adelante 33 2.6r. I 
I ---------- -------- I 
I I 
I TOTAL 1280 100.00 I 
I I 

Fuente: Informe Estad1co Anual de la 

Union Nacional de Avicultores. 

En el siguiente mapa representamos las cinco zonas 

productoras de pollo de engorda del pals, para apreciar 

grAficamente como se encuentran distribuidas. 
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1.3 Analisis de la Demanda 

Para poder determinar la demanda de carne de pollo debemos tomar 

en cuenta varios factores, mismos que interrelacionados 

proporcionarAn un panorama mas claro de la demanda potencial que 

existe en nuestro pafs. 

En primer lugar nos referiremos al consumo per-cApita 

recomendado, de acuerdo con la cantidad de carne de pollo 

que la poblaciOn consume actualménte. Para ello mencionaremos un 

estudio realizado por la UniOn Nacional de Avicultores, en abril 

de 1987, en el cual por medio de encuestas efectuadas sobre su 

consumo, nos arroja que aproximadamente el 90i: de la poblaciOn de 

las ciudades con mAs de 50 mil habitantes consume carne de pollo 

al menos una vez a la semana. 

Por otro lado tenemos que segun informes del Instituto 

Nacional de NutriciOn, en relaciOn al consumo de protelna de 

origen animal, se calcula que una familia compuesta por seis 

miembros deberian consumir carne de pollo dos dias por semana, a 

razOn de un kilogramo por familia • Si ademAs de esto se estima 

que en 1988 hay 83 millones de habitantes de acuerdo con las 

proyecciones de la S.P.~,,el 43Y. vive en ciudades con m~s de 50 

mil habitantes y el 29Y. en ciudades pequeNas, siendo en estos 

lugares donde actualmente se distribuye el pollo, esto nos da un 

total en ambos, grupos de 60 millones de habitantes. <poblaciOn 

consumidora.> 
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De acuerdo con estas cifras del consumo por familia, 

actualmente se requerirla una produccion de 1 040,000 toneladas 

de carne de pollo por al'lo, Ces decir 60 millones de habitantes 

entre seis miembros por familia, por 2 kilogramos, por 52 semanas 

al al'lo igual a un millbn cuarenta mil toneladas>. Tomando en 

cuenta que 1 a prodL1cci On de 1988 fue de 730 mi 1 toneladas, vemos 

que actualmente solo se cubre el 70/. de los requerimientos de la 

poblacion esto nos indica un mercado potencial para la carne de 

pollo, respecto a los consumos récomendados. 

Por otro lado tenemos que el consumo per-cApi ta por al'lo 

ideal es de 15.1 kg, segün cifras proporcionadas por el Instituto 

Nacional de NutriciOn, y ya que para 1988 el consumo per-cApita 

fue de 7.3 kg, (cuadro num 9) claramente se observa que solo se 

cubre el 48/. de las necesidades de 1 a pobl aci on, lo que nos 

indica una demanda potencial. 

En segundo lugar, tal y como se menciono anteriormente, 

existe gran parte de la poblaciOn que podrla consumir carne de 

pollo con mayor frecuencia si se incrementara la oferta, lo que 

seguramente se lograrla, aumentando sustancialmente la producciOn 

nacional y mejorando los canales de distribuciOn, datos que se 

darAn mas adelante, para que la presentaciOn de pród.ucto sea 

excelente, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones de 

higiene que el producto exige. 

Otro factor que determina la demanda es, precisamente, el 

hecho de que la carne de pollo ademAs de tener un valor 
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alimenticio mayor que la de res y puerco, tiene un mejor sabor,y 

su precio es menor. Esta situación hace que exista mayor 

preferencia, y la población demande mayores cantidades para 

cubrir sus requerimientos alimenticios. Esto adquiere un carActer 

relevante sobre todo en estos tiempos, si consideramos que el 

salario real se ha visto disminuido como consecuencia del 

deterioro de la economia y de los indices de inflación tan 

elevados. El hecho de incrementar la oferta de carne de pollo, 

por un lado haria que la gente ló demandara en mayor cantidad, y 

esto ocasionarla que el precio mejorara para el consumidor, 

activando este sector de la producción pecuaria, estimulando a 

los productores de pollo de engorda. 

Por altimo mencionaremos que hAbitos de consumo de nuestra 

población se estan orientando a consumir mayor cantidad de 

proteinas de origen animal. Esto aunado a las campal'ras que esta 

efectuando tanto el Estado en forma masiva, como de particulares, 

encaminadas a orientar a la población sobre los hAbitos de 

consumo que integren una alimentaciOn mAs completa, nos hace 

suponer que, aumentando la oferta de carne de pollo 

consistentemante, cuando menos de un 10 a 15Y. anual, se cubrirla 

la demanda que seguramente ir& cada vez en aumento. 

Como puede observarse en los puntos anteriores, existe 

posibilidad de cubrir las necesidades alimenticias de 

población mediante una mayor oferta, ya que el objeto de 

la 

la 

la 

presente de tesis es demostrar que existe una demanda potencial 
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muy importante del producto por lo que la viabilidad de este 

proyecto de inversion esta ampliamente justificada, esto, tal y 

como se menciono en parrafos anteriores, la oferta mejorara, 

haciendo que su precio le permita al consumidor con su ingreso, 

adquirir carne de pollo, con mayor frecuencia. 

1.3.1 Consumo Nacional Aparente 

En el periodo comprendido de 1978 a 1988 el Cons1.1mo Nacional 

Aparente para la carne de pollo 'aumento a Lma tasa media anual 

del 7.BX, que es superior al crecimiento de la poblacion que fué 

de 3.2X en el mismo lapso. En el siguiente cuadro se muestra el 

consumo nacional aparente para la carne de pollo para el periodo 

de 1978 a 1988. Eªcª fiO§§ Q§ OY§§i(Q §§iYQiQ~ SQO§lQ§(ª(§ffiQ§ §1 

~QO§YffiQ ~ªSiQOªl e2ªC§Oi§ !gyªl ª 1ª Q(QQYSSiQo~ QY§§ iªl ~ SQIDQ 

~ª §§ ~iQ~ OQ ºª~ iIDQQ(iªSiQO§§ oi §KQQ(iªSlQO§§~, excepto en los 

casos que por epidemias, escacés de alimentos, u otras causas, se 

tenga que recurrir a las exportaciones. 
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Cuadro num 8 
Consumo Nacional Aparente 

(miles de toneladas) 

¡---------------------------------------------%----
! Aho ProducciOn Consumo Cree ! _________________________________________________ ! 

I I 
I I 
I 1978 335 335 I 
I 1979 396 396 18'Y. I 
I 1980 449 449 13'Y. I 
I 1981 506 5(16 13'Y. I 
I 1982 520 520 3'Y. I 
I 1983 537 537 3'Y. I 
I 1984 583 583 9'Y. I 
I 1985 665 665 14'Y. I 
I 1986 677 677 I 
I 1987 685 685 1% I 
I 1988 730 730 7'Y. I ! _________________________________________________ ! 

Fuente: UniOn Nacional de 
Avicultores. 

En el cuadro anterior, se observar que en 1982 y 1983 el 

crecimiento fué menor que el resto del periodo considerado, esto 

fué ocasionado por un deterioro en los ingresos de la poblaciOn, 

lo que provoco una disminuciOn en la capacidad de compra, a pesar 

de que el renglOn de alimentos es uno de los ultimes en verse 

afectado. A partir de 1984 nuevamente se nota una reactivaciOn en 

la economla y el consumo vuelve a aumentar. 

Sin embargo como podemos observar en 1987 el consumo fué de 

685 mil toneladas conºrespecto a las 335 mil de 1978 hubo un 

crecimiento del 104%, y como veremos en el siguiente cuadro sobre 

consumo per-cApita, este paso de 5 kg en 1978 a 6.9 en 1987. Esto 

quiere decir que a pesar de haber incrementado la oferta mAs de 

un 100%, el consumo per-cApita solo aumentb el 38%, abn con las 
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variaciones observadas en ese lapso, lo cual nos indica que el 

potencial 

de carne 

potencial. 

de consumo de la poblaciOn es aOn mayor que la oferta 

de pollo, o lo que es lo mismo, existe un mercado 

Por otra parte, es necesario SLlbrayar, tal y como se vera en 

el apartado 1.5 sobre comercializaciOn, que el pollo llega 

generalmente a manos del consumidor el mismo dla en que fu~ 

sacrificado el animal. Esta situaciOn no ocurre con las demAs 

carnes que son refrigeradas por varios dlas, antes de ser 

consumidas. Esto nos indica que el consumo de la carne de pollo 

proporciona un producto fresco, con alto valor alimenticio y a 

precio accesible para la poblaciOn en general. 

El Consumo Nacional Aparente se considera igual a la 

producciOn nacional, ya que no hay importaciones, salvo en 

situaciones de emergencia, por lo tanto lo que se produce es 

igual a lo que se consume. Sin embargo en el apartado sobre 

determinaciOn de la demanda se harA referecia a una serie de 

factores que influyen para que se proyecte una demanda por encima 

de la produccibn esperada. 

1.3.2 Consumo Per-cApita 

Durante el periodo considerado las variaciones en el consumo 

per-cApita son evidentes, tal y como se observa en el siguiente 

cuadro y esto es debido principalmente a que la oferta de carne 
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de pollo no ha crecido lo suficiente, por otro lado los hAbitos 

de consumo de nuestra poblaciOn son inadecuados y no incluyen 

proteina de origen animal con frecuencia, ya que los hAbitos de 

consumo, generalmente obligan a una adecuaciOn en el presupuesto 

f ami 1 i ar. 

Cuadro Num. 9 

CONSUMO PER-CAPITA 
Ckgl 

--------------------------. 
ANO CONSUMO 

1978 5.0 
1979 5.8 
1980 6.4 
1981 7.1 
1982 7. 1 
1983 7.1 
1984 7.6 
1985 B.5 
1986 8.4 
1987 6.9 
1988 7.3 

Fuente: UniOn Nacional de Avicultores 

Para mejorar la nutriciOn de la poblaciOn y aumentar la 

producciOn de alimentos, el Estado ha creado programas, como el 

Sistema Alimentario Mexicano, OrientaciOn de la Canasta BAsica, 

a través los cuales intenta mejorar la calidad y aumentar la 
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cantidad de alimentos que consume, en los cuales se incluye, por 

supuesto, la carne de pollo. La Demanda de carne de pollo, se 

realiza segun el nivel de ingresos en los distintos de la 

población, es decir, mientras la pechuga, piernas y muslos los 

consume 1 a pobl aci on con mejores recursos que el resto del pollo, 

Calas, huacal, patas y mollejas> y aL'ln de quienes lo llevan 

entero, podemos considerar que al haber un aumento en la oferta 

asi como una mejor comercialización, la población consumiria 

mayores cantidades y con mayor frecuencia, ya que el mercado se 

ajustaria a las leyes de la Oferta y Demanda. 

Tal y como se mencionó anteriormente, la estructura de la 

demanda varia como consecuencia de los cambios ocurridos en la 

oferta. Esto significa que una disminución en la demanda provoca 

una baja en la producciOn, lo que a su vez se traduce en el 

encarecimiento del producto convirtiéndose en un circulo vicioso, 

del cual sOlo una mayor oferta vendrla a solucionar la 

problem~tica dentro del mercado de la carne. 

Otro factor que incide en la demanda, es precisamente la 

calidad del producto, ya que en muchas ocasiones carece de las 

condiciones minimas de presentación al publico esto es una vez 

que el animal fué sacrificado, principalmente por falta de 

higiene en su traslado. 
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1.3.3 Proyeccion de la Demanda 

De acuerdo a los factores que determinan la demanda, la 

proyeccion para el periodo 1989-1993 es la siguiente: 

CUADRO NUM. 10 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CARNE DE POLLO 
Cmiles de toneladas) 

1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANO 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Fuente: UniOn Nacional 
de Avicultores 

OE~1ANDA 

1, 124 

1 .• 158 

1, 191 

1,224 

1,248 

Metodo: Tendencia historica. 

1.4 Balance Oferta Demanda 

I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

De acuerdo con el analisis de la Oferta y la Demanda de la 

carne de pollo, se estima que la Oferta Nacional sera 

insuficiente para satisfacer la demanda proyectada, tal y como se 

muestra· en el Cuadro Nomero 11. 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Arro 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

CUADRO NUM. 11 

BALANCE OFERTA DEMANDA 
<miles de toneladas} 

OFERTA DEl'lANDA DEl'lANDA 

796 1,124 

8(15 1,158 

824 1, 191 

858 1,224 

905 1,248 

INSATISFECHA 

328 

353 

367 

366 

343 

--------------------------------------------------
Fuente: Con base en los cuadros 5 y 10 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Estas cifras nos arrojan que la Oferta proyectada solo 

cubriria el 70Y. de la Demanda de carne de pollo aproximadamente. 

Los déficits entre oferta y demanda de carne de pollo, se 

establecen, por el nivel de producciOn proyectada, dentro de este 

mercado. 

En lo referente a la capacidad instalada para la matanza de 

pollo, consideramos que los vo1i:1menes de carne estAn calculados 

en la demanda futura o proyectada, sin embargo debemos considerar 

que seria conveniente propiciar mejoras tecnolOgicas tanto en los 

procesos productivos, los métodos de sacrificio de los pollos, 

asi como la desconcetraciOn de la planta industrial, para ubicar 

nuevas ganjas en 1 as zonas productoras, cerca de 1 os mercados de 
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consumo para evitar mermas y presentar el producto final, en 

condiciones adecL1adas de higiene, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, y de esta manera propiciar mator consumo de este 

producto, por la via de una buena calidad, y e>:celente 

presentacion, y de esta manera ofrecer mejores posibilidades .. 
alimenticias al pueblo. 

1.5 Comercializacion. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 

produccion de pollo de engorda, es el elevado precio al que llega 

el producto al consumidor, creando con ello incertidumbre y falta 

de planeacion por parte del productor en esta actividad. 

La inadecuada comercializacion de pollo en donde participan 

intermediarios y detal 1 istas, contribuyen al encarecimiento del 

producto, asi como a la mala presentacion en la venta, lo que 

convierte a este producto en perecedero dificil de conservar. 

En nuestro pais la mayo; parte del pollo procesado se 

comercializa tipo mercado publico, es decir con cabeza, visceras, 

patas, y solo el lOY. tipo mercado y rosticeria. Esto provoca que 

el producto no se pueda almacenar y regular asi el mercado, lo 

que obliga al productor a venderlo al precio que rige en ese 

momento. 

Un problema que se presenta en la comercializacion del 

pollo es la falta de rastros para aves, que cuenten con 

instalaciones apropiadas, en la diferentes Entidades Federativas 
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lo que provoca que el producto se transporte en pie en ocasiones 

desde logares lejanos a los centros de consumo de las ~reas 

.urbanas del pais, y esto acarrea merma en su peso y 

caracteristicas. 

1.5.1 Canales de"distribuciOn. 

El canal de distribución se inicia cuando el productor vende 

el pollo en pie al introductor del rastro, éste a su vez al 

mayorista quien, efectOa las ventas en dos modalidades. Una es 

directamente al püblico, y otra , la mAs comün por medio de los 

expendios en donde el detallista lo vende entero, o en partes al 

pOblico consumidor. 

Como ya se dijo, este tipo de comercialización si bien es 

cierto que encarece el producto, este llega en condiciones 

adecuadas para su aprovechamiento, si empre y cuando se observen 

en su manejo las condiciones y normas mlnimas de higiene, donde 

el detallista al seleccionarlo, deberA constatar que la 

presentaciOn, peso y demAs caracterlsticas analizadas con mayor 

detalle en la Ingenierla del Proyecto, sean las requeridas por 

1 os consumí dores, y asi presionar, tanto a los introductores 

como al mismo productor, para que conjuntamente colaboren y el 

tamaNo del mercado se vea favorecido. 

Sin embargo, y a pesar del intermediarismo, el precio al que 

llega al consumidor es menor que los productos similares dentro 

del mercado, concretamente la carne de res y la de puerco, las 
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que aparte de estar en su precio por encima de la de pollo, llega 

a manos del consumidor, con varios dias de refrigeraciOn. Tal y 

como se mencione anteriormente, las caracteristicas 

nutricionales del pollo, son por mucho, superiores a la de res y 

puerco, razOn por la cual la tendencia a consumir carne de pollo 

es mayor. De esta forma, la demanda por este producto es cada vez 

mayor, lo que hace que existan mayores posibilidades de buenos 

ingresos a nuevos productores, lo que vendrA a reanimar el 

mercado ofreciendo mejores opéiones nutricionales a la gente, 

que a futuro beneficiaria al pafs ya que las siguientes 

generaciones, tendrAn una dieta balanceada y rica en protefna, 

natural de origen animal. 

\ 
En el siguiente diagrama, se presenta el flujo en la 

comercializaciOn del pollo hasta llegar al consumidor: 
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1.6 Disponibilidad de materia prima 

Para lograr buenos resultados en el proceso de engorda de 

pollos para consumo, se requieren las siguientes materias primas: 

primero el pollito de un dia de nacido, agua limpia en grandes 

cantidades, ya que es un elemento vital para el desarrollo, 

crecimiento y salud de los animalitos, alimentos balanceados y 

vacunas, principalmente. 

Los componentes del alimento balanceado son: 

Sorgo 

Pasta de Soya 

- Harinolina al 43% 

CArtamo 

Pasta de Girasol 

- Harina de Pescado 

Roca FosfOrica 

Premezclas Vitaminicas 

- Ortofosf ato 

Carbonato de Calcio 

Sal 

Lisina 

Metionina 

Harina de Carne 

Gluten de Malz y Pigmentos. 
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Dentro de este grupo de componentes el mAs importante, es el 

sorgo, ·ya que ocupa el 60% del peso total, enseguida tenemos 

la soya con el 25/. y el restante 15% lo ocupan los ciernas 

componentes, y de esta forma se elabora el alimento balanceado 

que es determinante en el crecimiento del pollo produciendo así 

carne de buena calidad en poco tiempo. 

En primer, lugar es conveniente destacar que el pollito de 

un dia de nacido es la parte sustancial y centro de atenciOn en 

la operaciOn de la granja, son recibidos en las galeras o casetas 

previamente preparadas con cascarilla de arroz o paja, también 

llamada cama, misma que sirve de protecciOn a los pollos y al 

mismo tiempo recibe los desechos de los animales. 

Tal y como se menciono en el apartado 1.6, los pollos 

requieren de grandes cantidades de alimento balanceado, el cual 

se presenta en dos tipos, iniciador y finalizador, cada uno con 

proporciones adecuadas para el desarrollo de los animalitos, en 

sus diferentes etapas de crecimiento. Es necesario contar como ya 

se dijo, con grandes cantidades de agua potable, que es un 

elemento vital no solo para su crecimiento, sino para su propia 

supervivencia. 

Otro elemento indispensable que los pollos requieren, son 

las vacunas, que van a prevenir enfermádades, que de no evitarse, 

se corre el riesgo de perder la parvada. Tal y como lo veremos en 

el .apartado 2.3.1 los tipos de vacuna mls utilizados, son contra 

el Newcastle, Bronquitis y Gumboro, ademas de un aporte de 
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vitaminas para reforzar su alimentación y procurar al mismo 

tiempo salud para los animales durante el ciclo de engorda. 

Para la desinfección de las casetas se utiliza hidróxido de 

sodio, cal viva y sales de amonio, proceso que se debe efectuar 

al salir las parvadas de cada galera, requiriendo de un tiempo 

aproximado de una semana, y con ello se evita que sean 

trasmitidas enfermedades por falta de aseo y de higiene. 

1.6.1 Alimentos 

Para desarrollar la actividad avicola de engorda, se 

requiere en grandes cantidades,de alimento balanceado. 

Aunque en la actualidad existen suficientes ; plantas 

productoras de alimentos balanceados, este se destina 

principalmente para la alimentación de cerdos y en menor medida a 

las aves, razón por la cual es necesario contar con espacio 

suficiente dentro de la granja para almacenar alimento y asegurar 

cuando menos, la alimentaciOn de los pollos que estAn en proceso 

de engorda • Este hecho ha provocado que en ocasiones se tenga 

que importar alimentos de Estados Unidos de NorteamOrica, 

incrementando los costos que no siempre son repercutidos en el 

precio del producto. 

1.7 ProblemAtica Actual 

Ante algunas deficiencias en la producción, que son causadas 

principalmente por enfermedades de los pollitos, se provocan 
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constantes disminttrion1?s r:-n la o-forta asi como l~n l.1S utilidades 

de los a.vi t:ul tares quE•, r:n oca~i onr.!s, hr.i.n tenido que importar 

pollitos de un dia, en cantidades tales que el equilibrio entre 

Oferta y Demanda se ha roto, afectando el mercado interno, dando 

dolorosos reveses a los productores. 

AdamAs de las importaciones de carácter masivo, e:·: i ste un 

contrabando que ha lleaado a invadir docenas de tiendas de 

autoservicio y otros neaocios similares en diferentes ciudades 

fronteri2as del n6rte del pafs. 

Existe otra situaciOn, que se refiere a la posición de los 

detallistas quienes invariablemente aumentan sus ganancias muchas 

veces en forma injustificada, lo que provoca constantes 

deseqL1i l i br i os, disminución de la oferta, incremento a los 

precios al consumidor, lo que a su ve2 revierte en una menor 

demanda del producto ademas del descontento del pOblico. 

En relación a los alimentos, actualmente existe una 

tendencia de los productores de pollo a elaborar SLl.s propios 

alimentos balanceados, y de esta forma podrian trabajar a una 

capacidad ma:dma disminuyendo la dependencia con los fabricantes. 

Del análisis anterior se desprenden algunas posibles 

solL1ciones a esta problemática, qL1e son: 

Actualmente el problema de las enfermedades de los 

pollitos prácticamente se ha resuelto, principalmente con medidas 
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preventivas como la aplicación oportuna de vac•mas, eutremando 

los cuidados sobre todo los primeros dias, 

disminuya en forma notable su mortalidad. 

esto ha hecho que 

- Establecimiento de medidad higi~nicas y normas de calidad 

del pollo que se e"pende al p~blico consumidor. 

- Con objeto de que el productor de pollo pueda reactivar 

sus empresas, es necesario que cuente con apoyo~ financieros y se 

otorguen créditos con tasas de interés preferenciales. 

Desarrollar las accion0s nec~sarias para loarar la 

organización e integración de los avicultores desde la producción 

de alimentos balanceados hasta la comercialización del producto. 

- Desarrollar una red basica de captación y distribución del 

pollo, de manera tal que le permita llevar su producto 

directamente al consumidor, y 

Establecimiento de una mayor cantidad de rastros bien 

dotados e higienices, tanto dentro de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, como en el interior del país. 
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ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico se refiere a aspectos tales como 

localización de la granja, 

proyecta su instalación, 

infraestructura del lugar donde se 

tama~o de la granja, asicomo las 

especificaciones de tipo técnico de las instalaciones y equipo 

necesario para la puesta en marcha de la granja. 

También se profundi=a sobre la disponibilidad de las 

materias primas necesarias la mano de obra que se requiere para 

su operación. AdemAs incluye un apartado sobre la Ingenieria del 

Proyecto donde se detallan las caracteristicas del equipo, su 

instalación y uso, para el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles y del equipo en cada galera. 

En éste capitulo se desglosan las inversiones asi como los 

Costos Fijos y Costos Variables, detallando en cada caso los 

rubros que se consideran en cada uno. 
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2.1 Oeterminacion del tamaho de la granja 

Son varios los factortes que influyen, para determinar el 

tamaho de la granja, uno de ellos sin duda son las perspectivas 

que ofrece tanto el mercado actual como a futuro, ya que es 

necesario considerar aspectos tales como disminucion de perdidas 

por variaciones en los precios de venta e incremento en los 

insumos entre otros. 

Un factor importante para la determinación del tamaho de la 

granja es el que se refiere a la operación de la misma, ya que de 

ello depende el personal que se requerira para trabajarla, tal y 

como se vera en el siguiente subcapitulo. 

Otro factor se refiere al tamaho del terreno, ya que se ha 

calculado una producción de 60,000 aves por ciclo, esto es cuando 

se trabaje al lOOY. de la capacidad instalada. Por ello, tal y 

como se expli~ara mas adelante, sera necesario contar con una 

caseta adicional, la que se debera preparar cuando se reciba el 

pollito de un dia, proceso que como se vera mas adelante requiere 

de por lo menos de una semana. 

2.1.1 Mano de obra 

Si consideramos qL1e Lmo de los factores m.lls importante para 

el buen funcionamiento de una granja avicola es el factor humano, 

la mano de obra necesaria para su operaciOn debera seleccionarse 

y en su caso capacitarse, ya que los trabajadores estan en 
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contacto directo con los pollitos y los que detectan en primera 

instancia aspectos tanto de manejo, comportamiento de 

alimentación, asi como cualquier anomal fa en la sal L1d de los 

animales. 

Tomando como base información que se proporcionó en algunas 

granjas asi como en la misma Unión Nacional de Avicultores, se 

considera que una persona puede hacerse cargo y operar 

eficientemente con equipo y construcciones adecuadas una cantidad 

que fluctúa entre 25 y 30 mil pollitos. 

Conviene senl'ral ar, ademas, qL1e en San Juan del Ri o Qro. 

existe el personal adecuado para ser contratado, ya que hay otras 

granjas similares, y la gente conoce esta actividad, y se le 

puede contratar. 

Al hablar de mano de obra, es necesario definir cada uno de 

los puestos que integraran el organigrama, ya que posteriormente 

se detallara el proceso productivo, en el que cada uno de los 

elementos incluidos en este apartado, sobre mano de obra, 

corresponde a las diferentes etapas del preceso de produccion y 

debe cumplir las funciones, adelante descritas. 

Es po ello que enseguida se especifican los requerimientos 

en lo referente a Recursos Humanos, para la eficiente operacion 

de la granja, y son los siguientes: 

- Un encargado o responsable, cuya funciOn consistira en 

coordinar y supervisar a los trabajadores, los procesos de 
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engorda, requerimientos de alimento para los pollitos, asi como 

llevar los controles necesarios sobre mortalidad, vacunación, y 

demas materias primas para el crecimiento de los animalitos. 

- Un técnico avícola, quien vigilará que se realicen los 

programas de vacunación de las aves para prevenir enfermedades 

además de intrL1ir al personal sobre las medidas tanto preventivas 

como correctivas que se deben tomar. Esta persona se contratará 

para que efect~e visitas a la granja tres o cuatro veces por 

semana, pagando]~ sus servicios por honorarios. 

- Dos empleados que estarán a cargo del proceso de engorda, 

vigilando la alimentacion de las aves, los bebederos, los 

comederos, las camas, las cortinas, detectar los animales 

enfermos y efectuar las intrucciones dadas por el técnico. 

Un chofer quien sera responsable de la entrega de los 

pollos al final de cada ciclo, así como el transporte de la 

materia prima e insumos que requiera al granja. 

- Un velador que tendrá a su cargo el cuidado de la granja 

por las noches sobre todo, además de otras funciones que durante 

el dia le sean asignadas por el encargado de la granja. 

- Por 1:Utimo se necesario tener una secretaria, quien estara 

a las ordenes del Encargado de la granj¡¡., y efectuara el trabajo 

mecanográfico y de archivo, asi como los requerimientos de 

alimento y llevará los controles que el responsable considere 

necesarios para la eficiente operación de la granja. 
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2.1.2 Calculo del tamaHo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto contempla la 

constrL1cción de la granja con una capacidad máxima de 6(1,000 aves 

por ciclo, Para ello será necesario contruir nueve galeras de 38 

metros de 1 argo y 20 metros de ancho, con una sL1perfi ci e de 760 

metros cuadrados, cada una con una capacidad de 7, 500 pollitos, 

es decir diez pollos por metro cuadrado, que es el espacio óptimo 

recomendado para lograr el máximo desarrollo asi como el peso 

máximo posible en las ocho semanas que dura el ciclo de engorga. 

La construcción de las nueve galeras, obedece que cuando se 

llegue al 100Y. de la capacidad de producción, estarán en uso ocho 

de las nueve galeras, ya que será necesario reacondicionar y 

limpiar cada caseta cuando sale la parvada a la venta. Esto 

quiere decir que cuando se desocupa la caseta, se requiere de una 

semana para efectuar su limpieza, desinfección y preparación de 

la cama o piso para que pueda ser utilizada nuevamente. 

Con esta medida se conseguirá que las nueve galeras esten en 

uso en forma continua, ocho con las parvadas con una diferencia 

de una semana, y la novena se limpie y prepare para recibir a 

los pollitos que la ocuparán, evitando tener instalaciones 

ociosas, maximizando su uso dentro de la granja • 

. El terreno será de 15,600 metros cuadrados, de ciento veinte 

metros de ancho por ciento treinta metros de largo considerando 

asi el terreno suficiente para construir las nueve galeras, la 
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bodega, y demAs instalaciones que se detallarAn mAs adelante y 

que son indispensables para una operación eficiente de la granja. 

Las medidas sugeridas para las galeras, se debe, a que en la 

visitas realizadas en algunas granjas, ademAs por información 

recabada en la Unión Nacibnal de Avicultores, la superficie 

recomendada para cada caseta es de 760 metros cuadrados, debido a 

que la ventilación, que requieren los pollos para su desarrollo, 

asi como la distacia para su buen desplazamiento se logra con 

estas especificaciones, ademas de que se debe tomar en cuenta las 

caracteristicas y tamaNo del terreno donde se tiene proyectado 

construir la Granja. 
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2.2 Ingenieria del proyecto 

Para desarrollar un adecuado plan de engorda de los pollos 

en la granja, es necesario combinar cuatro factores que son: 

Buen manejo de los animales por parte del personal. 

Buena alimentaciOn de los pollitos en la granja. 

Excelente calidad genética del pollo recién nacido que se 

L1ti l ice. 

Eficientes programas de sanidad y prevenciOn de 

enfermedades. 

Estos factores son controlables, y enseguida se presentan 

algunos elementos importantes para una buena operaciOn dentro de 

1 a granja. 

En lo que se refiere al manejo de las aves nos referimos 

principalmente a aquellas pr~cticas necesarias para incrementar 

la producciOn y disminuir la mortalidad y morbilidad, estas son 

mantener temperaturas convenientes dentro de las galeras, ya que 

el pollito sobre todo las primeras semanas es muy sensible a los 

cambios de temperatura, se deber.ti mantener buena iluminaciOn para 

poder observar su comportamiento y desarrollo. 

Las especificaciones técnicas que se deben mantener para un 

buen manejo dentro de las galeras, son las siguientes: 

1.- UbicaciOn. Las casetas o galeras se orientar~n de tal 

manera que los vientos dominantes soplen paralelamente, asimismo 

los rayos solares deberAn ser m1nimos, para evitar sobre todo en 
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tiempos calurosos, temperaturas muy altas, ya que esto puede 

provocar en los pollitos asfixia y habria mermas en la 

produccion. 

2.- Pisos. Se recomienda que los pisos sean de cemento, esto 

es para facilitar su limpieza y preparacion de la cama. 

3.- Divisiones internas. Todas las casetas deber~n tener 

divisiones transversales internas de preferencia de tela de 

alambre removibles, para facilitar SLl limpieza. Como ya se 

menciono el espacio recomendado es de diez aves por metro 

cuadrado. 

4.- Ventilacion. Este factor es muy importante en el manejo 

de los pollos de engorda, por lo que se vigilarA en forma muy 

especial que las casetas cuenten con buena circulacion de aire, 

evitando al mismo tiempo corrientes a la altura de los pollitos. 

5.- lluminaciOn. Es recomendable la iluminaciOn, para 

vigilar a los pollos cuando la luz del dia falta, para lo cual 

ser~ necesario usar focos de 60 watts cada tres metros, a una 

altura aproximada de 2.25 metros con respecto al suelo. 

6.- Temperatura. Las temperaturas recomendadas para el buen 

manejo y cuidado de las aves son: 

- primera semana a 30 c. 

- segunda semana a 28 c. 

- tercera semana a 26 c. 

De la cuarta semana en adelante de 20 a 23 c. 

En este sentido, el mejor termOmetro lo tenemos en las mismas 

aves, ya que el pollito se acerca o se aleja de la zona de calor 
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segOn lo requiera. 

7.- Criadoras. Es indispensable por lo mencionado en el 

punto anterior, contar con una fuente de calor, y estas se 

denominan criadoras de gas, 

es taran distribuidas una 

que tienen forma de campana, 

por cada mil pollos, y 

y que 

deberan 

permanecer hasta las tres semanas. La medida apropiada es de un 

metro y medio de diAmetro y se colocaran a una altura de 50 a 60 

cm del suelo. 

8.- Comederos. Estos son de dos tipos: 

- Iniciación, que son del tipo charola, usados durante 

la primera y segunda semanas, de tal forma dos por cada cien 

aves. Este tipo de comederos se apoya directamente sobre la cama 

y es muy importante vigilar que siempre cuenten con suficiente 

alimento, que de ello depende el crecimiento de las aves y por 

tanto buenas ganancias al productor y excelente presentaciOn al 

consumidor. 

Finalización, también llamados de tolva y que 

consisten en comederos colgantes, con una capacidad de 15 kg. 

requiri~ndose cuatro comederos por cada cien aves. Estos son 

usados desde la tercera semana hasta el término del proceso de 

engorda. 

9.- Bebederos. Para el periodo de iniciación se utilizara el 

bebedero de galón de cristal. para observar el nivel de agua, y 

se necesitan dos por cada cien pollitos, hasta las dos primeras 

semanas, y se cambiara al tipo finalizaciOn, que son bebederos de 

canal o automatices, y se sugiere uno por cada trescientos 

56 



pollos, recomendados desde la tercera semana hasta finalizar el 

ciclo de engorda. En épocas calurosas es recomendable aumentar el 

número de bebederos, pues el consumo de agua es mayor, y como 

sabemos el agua es un elemento no solo basico, sino indispensable 

para la salud y crecimiento de las aves. 

10.- Cercos protectores o Rodetes. Son utilizados para 

proteger a los pollitos durante los diez primeros dias, y se 

recomienda que sean de cartOn de 40 cm. de altura. colocados a un 

metro y medio alrededor del borde de la criadora. 

11.- DesinfecciOn de las casetas. Este proceso se efectuara 

cada vez que concluya el periodo de engorda del pollo que 

se encuentra en cada caseta, y antes de que se utilice para otro 

ciclo, esta limpieza se realizara por el método de aspersión con 

hidroxido de sodio. asi como la aplicaciOn de sal viva y sales de 

amonio. Esto es tan necesario que si no se efectua la limpieza en 

forma adecuada. podria provocar que la siguiente parvada que 

se introduzca en la caseta sea victima de enfermedades por 

contaminaciOn. La cama utilizada en las casetas, debera tener las 

siguientes caracterlsticas; facil de conseguir, absorbente, que 

no se apelmace y que sea economica. Se recomienda que sea de 

paja, de cascara de arroz, de trigo o de avena. 

12.- VacunaciOn. Con objeto de prevenir y evitar 

enfermedades en los pollitos, se debera contar con un programa de 

vacunaciOn, ya que de lo contrario puede ser causa de mortalidad 

y menores utilidades al final del periodo, enseguida se presenta 

un plan de vacunaciOn: A los ocho dias se agregan vitaminas a los 
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deposites de agua, a ra=on de 100 gr. por cada 500 l. de agua. A 

los diez o doce dias aplicaciOn de la vacuna contra el Newcastle 

y Bronquitis. Esta Oltima se aplica en el OCLtl ar y 1 a del 

Newcastle se aplica en la pechuga. A los quince dias s~ aplica la 

vacuna contra el Gumboro por via ocular. Finalmente a los treinta 

dias se aplica una vacuna como refuer=o contra el Newcastle. 

13.- Medicamentos. Las aves como todo ser vivos, son 

susceptibles a los cambios ocurridos en el medio ambiente, como 

la temperatura, la humedad etc, y presentan diferentes 

enfermedacles, pricipalmente en invierno enfermedades 

respiratorias como el catarro, y en el verano afecciones 

gastrointestinales. Por ello es necesario contar con 1 os 

medicamentos apropiados, asi como la forma como se deben aplicar. 

Estos medicamentos son principalmente; Sulfas, Ni trofuranos, 

Cloranfenicol. Tylan y coccidiostaticos entre otros. 

14.- AlimentaciOn. Se recomienda que el alimento se este 

distribuyendo en forma constante, vigilando que los comederos no 

se llenen mAs de tres cuartas partes de su capacidad, ya que de 

lo contrario se desperdicia el alimento, y dado que este es el 

insumo principal para lograr el crecimiento y engorda de los 

pollos, y consecuentemente absorbe la mayor parte del capital de 

trabajo, el despe1-diciar el alimento oc:asionaria perdidas en las 

utilidades. Como ya se dijo, la altura de los comederos debe ser 

la apropiada al tamanl'lo de las aves, esto quiere decir que el 

plato y la canal estarAn a la altura del dorso de los pollos, que 

es la altura mas conveniente para sLt ma>:imo aprovechamiento. 
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Existe para el proceso de engorda de los pollos dos tipos de 

alimento: Alimento Iniciador, que se emplea de la primera a la 

cuarta semana, y tiene mayor cantidad de proteinas. El consumo 

promedio de este tipo de alimento es de un kilogramo por ave. 

Alimento Finalizador, utilizado de la quinta semana en adelante, 

y contiene menor cantidad de proteinas que el iniciador, y dado 

que a estas alturas el pollo ha crecido, requiere mayor cantidad 

de alimento, siendo el consumo por ave de 3.750 Kg. en promedio 

para que alcance el peso ideal en las ocho o nueve semanas. 

Necesidades de alimento. Durante el ciclo de producciOn, las 

necesidades de alimento como ya se dijo van en aumento hasta la 

octava semana en que se logra el peso deseado. Se calcula que 

durante las cuatro primeras semanas el consumo de alimento por 

pollo, es de un l:i 1 agramo, repartí ende apro>: i madamente 1 a cuarta 

parte por semana, y resulta que en una semana 15,000 pollitos se 

comen 3.75 toneladas de alimento tipo iniciador por lo que las 

60,000 aves consumirAn 15 toneladas de alimento. 

A su vez se estima que durante las cuatro ultimas semanas un 

pollo se come 3.75 Kg. de alimento tipo finalizador. 

Consecuentemente 15,000 aves comerAn en una semana 14 toneladas 

de alimento aproximadamente, y las 60,000 aves consumiran 56 

toneladas de alimento tipo finalizador por semana. 

Esto quiere decir que los requerimientos de alimento son de 

60 toneladas de alimento tipo iniciador y 224 toneladas del tipo 

finalizador para el ciclo completo de engorda de las 60,000 aves. 

15.- Agua. El consumo de agua por parte de los pollos es 
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vital, no solo para su desarrollo, sino para su salud e incluso 

para su supervivencia, por lo que esta deberA estar siempre 

fresca y nunca debe faltar, recomentando ademas que los bebederos 

esten al igual que los comederos a la altura del dorso de las 

aves, evitando asi que exista humedad alrededor de los bebederos 

ya que esto pL1ede ser causa de contami nací on y ser! a un foco de 

infeccion para las aves. 

16.- Registros. Para que una empresa bien organizada logre 

los mAximos indices de producciOn y utilidades, es necesario que 

se lleven registros sobre consumo de alimentos, aumento de peso, 

conversion alimenticia, mortalidad, observaciones, etc. 

2.2.1 Equipo necesario para el proceso de engorda. 

La crianza de pollos de engorda exige contar con diversos 

tipos de equipo, para garantizar una productividad mAxima en la 

granja. 

El equipo necesario para el proceso de producciOn de la 

granja, se calculo con base a 60,000 pollos por ciclo, y se 

requiere construir nueve casetas o galeras que den cabida a 7,500 

aves cada una, con el equipo que se detalla en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO NUM. 12 

EQUIPO 

BEBEDEROS INICIACION. 
Consisten en frascos de 
cristal y base de plas
tico con capacidad de 3.7 

- BEBEDEROS FINALIZACION. 
Automatices de plastico 

- COMEDEROS.Para el periodo 
de iniciacion se utilizara 
el tipo charola galvanizada 
con ajuste para la salida 
alimento con capacidad de 

CANTIDAD 

600 

225 

8 Kg. _. 600 

- COMEDEROS TIPO FINALIZACION. 
Consisten en tolvas colgan
tes con capacidad de 12 Kg. 

CRIADORAS con campana de !A
mina galvanizada, de un me
tro y medio de diAmetro, 
para 1000 pollitos c\u. 

- TERMOMETROS para criadoras 

RODETES de !Amina de metro 
y medio de altura. 

- TANQUES de asbesto con capa
cidad de 1,600 litros de tipo 
cilíndrico horizontal. 

- TANQUE DE GAS con una capa
cidad de 1000 litros. 

T O T A L 

270(1 

72 

72 

30 

9 

9 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

$ 1,820 $ 1 ' 092' 000 

$ 11,800 $ 2'665,000 

$ 3,230 $ 1'938,000 

$ 4,860 $ 13'122,000 

$ 57,000 $ 4'104,000 

$ 4, 150 $ 298,200 

$ 9,900 $ 297,000 

$ 158,600 $ 1'427,000 

$ 469,200 $ 4'222,800 

$ 29'147,000 

-----------------------------------------------------------------
Fuente: Investigacion directa en la 

fabrica de equipos avícolas 
"Implementos el Aguila S.A." 
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Las necesidades totales do equi110. se estimaron haciendo las 

siguientes considerc.cicmes: 

- Los bebederos tipo iniciación son utilizados durante las dos 

prime~as semanas~ y tomando en cuenta que cuando el proceso de 

producción est~ al m•ximo no habr• m•s de 30,000 aves entre una y 

dos semanas, por lo que solamente se requerir•n 600 bebederos de 

estas caracteristicas, ya que este tipo de bebederos son 

removibles y pueden ser cambiados a otras casetas. 

- Respecto a los bebederos tipo finalización, de los cuales se 

requieren en total 225, ya que cada uno sirve para 300 pollos, o 

sea que necesitaremos 25 bebederos para cada caseta, ya que estos 

son fijos. 

- Los comederos tipo IniciaciOn sirven para alimentar 50 aves, 

y son utilizados durante las dos primeras semanas, 

600 de este tipo de comederos. 

requiriendo 

De los comederos tipo Finalización se necesitan uno para 

cada 25 aves, lo que nos da un total de 2,700 comederos. 

- Las criadoras sirven cada una para 1,000 pollitos, por lo 

tanto se necesitaran 8 por caseta, con un total de 72 criadoras. 

Los rodetes sirven uno para cada 1000 aves, sol amente para 

las dos primeras semanas, se requerir.lln 30 ya que estos son 

removibles y pueden ser cambiados de lugar a otra caseta. 
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Tanques de ashesto, se r1l?cesi ta un tanque par-a cada caseta, 

para los bebederos del tipc finali~acibn, o sea nueve en total y 

deben colocarse a una altura de 4 m. para ejercer buena presión. 

Tanques de gas. Se necesitara un tanque para cada caseta, 

para proporcionar este combustible a las criadoras, y dar fuente 

de calor a los pollitos. Se requieren nueve en total. 

2.3 Localización del terreno. 

bª ~ªi;CQlQi;ªli~ª¡;i~n de la granja estA planeada en la Ciudad 

de San Juan del Rio dentro del Estado de Querétaro, donde existe 

tanto el clima como las condiciones de ubicación adecuadas, ya 

que se encuentra a menos de dos horas del Distrito Federal, que 

serA su principal centro de consumo. Asimismo se encuentra cerca 

de la zona del Bajio, donde estan ubicados los principales 

fabricantes de alimentos balanceados asi como de los pollitos de 

un dia de nacidos, ademls de que cuenta con excelentes vias de 

comunicación, lo que lo hacer muy accesible para transportar el 

producto terminado a su destino final. 

bª !:lif;CQlQi;ªli~ª¡;Hm se p 1 anea en un 1 ugar 11 amado Elim f!E! 

ªª[! !J.!.!ª!1' dentro de la ciudad, cuyas caracteristicas son; 

superficie plana, agua en cantidades suficientes para los 

requerimientos de la granja, vias de comunicación, y cuenta con 

una superficie de 15,600 metros cuadrados, colinda al norte con 

un terreno bardeado de 120 metros, al sur 120 metros, con otro 

terreno, al oeste 130 metros con calle y al este tenemos calle 
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TERRE~~O DE LA GRA~JJA A\/I COLA 
PLAN DE SAN JUAN 

ESTE 180 m 

CALLE 

SUR 120 m 

LOTE 

15,600 m 2 

NORTE 720 m 

BARDA LOTE 

SAN JUAN DEL RIO QUERETARO 

OESTE 180 m 

CALLE 



con 130 metros rle longitud. 

2.3.1 Condiciones para su ubicación. 

La Ciudad de San Juan del Rio se enc11entra dentro del Estado 

de Querétaro, a 145 kilómetros de distancia, al norte del 

Distrito Federal, con una excelente autopista, que lo hace muy 

accesible en su comunicación tanto hacia el centro del pais como 

para el mismo Distrito Federal. 

Su temperatura oscila entre 20 y 26 grados centjgrados, es 

soleado durante el dia y fresco por la noche la mayor parte del 

aNo. Llueve moderadamente los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre. El tipo de suelo que predomina es semihúmedo, lo cuAl 

se presta para la cria y engorda del pollo, tal y como se vio en 

el capitulo sobre Ingeniería del Proyecto, la temperatura ideal 

para el buen desarrollo y crecimiento de los pollos es entre los 

20 y 30 grados centigrados. La ciudad cuenta ademas con todos los 

servicios de agua, luz, drenaje, pavimentación y es ~y 

concurrida sobre 

obligado entre 

Querétaro. 

todo los fines de semana, por ser 

la Ciudad de México y la capital del 

2.4 Costos Fijos. 

el paso 

Estado de 

Este concepto incluye principalmente la mano de obra, misma 

que estara integrada como ya se especificó en el apartado 2.1.2. 

denominado Mano de Obra, en la que se hace referencia a los 
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requer~in1ientos de mano de obre par·a DpPrar la CJrC\nja~ y esteis snn 

1 os sigui entes: lJn rE•sponsabl e, Un técnico avl col a, dos empleados 

que estaran responsabilisados buen n~nejo y cuidados de los 

pollos, desde que se reciben hasta su venta, un choher para el 

manejo del 

granja por 

vehiculo , un velador, quien ademAs de cuidar la 

las noches, ayudarA al trabajo de la misma, 

Oltimo se requerirA una secretaria, para efectuar el 

administrativo necesario. 

y por 

trabajo 

El sueldo mensual qL1e tendrA el personal, sera; Fl. 

Administrador S 822,400 , el Técnico Avicola ~ 616,800 , cada 

empleado 411,200 , el ChofEr !q11,200 , ~l ·1e!ador lo raismo, y 

la Secretaria :t. 514, 0·.:10 , lo ~·~l::· .3rr~j<?. '~tn gasto ele 3~ 5 mi 11 C:•nes 

d¿_ p.:.:sus, mas t.tíi 25i: d~ ;:irestc::.ciones tales ctJmo; Segu1·0 Socjal, 

Ir; f :.>11avi t, G1·atificaci6n y Prima ·;ac:¿1cional, lo que nos da un 

total de 4.375 millones de pesos mensuales. Por tanto el total 

para Gastos Fijos al ano sera dE 52.5 millones de pesos. 

2.5 Costos Variables. 

Dentro de este apartado consideraremos primeramente el costo 

de la materia prima propiamente dicha que es como ya se dijo, el 

pollito de un dia de nacido, y que actualmente tienen un costo de 

$ 950 cada uno, por 60,000 aves por ciclo, da un total de 57 

millones de pesos, y si se logran 6 ciclos al aNo se tiene un 

total de 342 millones de pesos al aNo. 

El alimento es el otro elemento importante considerado 
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dentro de los costos variables, que sin duda es el que mayor 

cantidad de dinero absorbe, pues como ya se comento, el pollito 

para lograr su peso Optimo requiere de grandes cantidades de 

alimento de ambos tipos, durante las ocho semanas que dura el 

ciclo de engorda. El costo del alimento por ciclo es de 225 

millones y por lo tanto al aNo arroja un total de 1,350 millones 

de pesos por concepto de alimento del 

finalizador. 

tipo iniciador y 

Para que los pollos permanezcan sanos es necesario 

aplicarles una serie de vacunas que eviten enfermedades, que 

ponen en peligro la vida de los animales, y arriesgan el capital 

cuando se presentan epidemias. Este concepto ocasiona un gasto 

apro>:imaciamrmte' ciP 36 millones de pesos al aNo. 

Con base en informacibn recabada en algunas granjas qye se 

vi ~~itaron, se est 1 ma que los gastos por concepto de; agL1a, luz, 

desinfectantes y otros enseres menores, ocasionara un gasto de 12 

millones de pesos al anNo. 

El total de Gastos Variables incluye: 

Pollo 342 millones 

Alimento 1,350 millones 

Vacunas 36 millones y 

Otros gastos 12 millones 

Esto nos da un total de 1,740 millones de pesos al af"ro por 

este concepto. 
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2.6 Desglose de las Inversiones 

2.6.1 Inversión Fija 

El terreno necesario para la construcción de la 

granja, se calculo con una superficie de 15,600 metros cuadrados, 

tal y como se detalló en el apartado 2.1.2 CAlculo del Tamal'lo. El 

costo del terreno serA de 31.2 millones de pesos, debido a 9ue en 

\ el lugar llamado Plan de San Juan el precio por metro cuadr~do es 

de $ 2,000. Como se vio en el apartado sobre Ingenieria del 

Proyecto esta superficie es la adecuada para construir las 

galeras, la bodega, las oficinas asi como 
...... 

una casa para el 

vigilante. 

ggn2ir:h!!;.!;.iQ!J.,_ Se requerirA construir nueve galeras, con las 

siguientes dimensiones; de 20 >: 38 metros, o sea con una 

superficie de 760 metros cuadrados. Actualmente el precio de 

contrucciOn con piso de cemento, castillos, malla e incluyendo la 

instalaciOn eléctrica, es de$ 79,110.00 por metro cuadrado, que 

da un total de 541.1 millones de pesos. 

Por otro lado ser~ necesario construir una bodega de 500 

metros cuadrados, bal'los con 24 metros cuadrados, la oficina con 

50 metros cuadrados y la casa del vigilante de 63 metros 

cuadrados. En total se requerir~n 635 metros cuadrados, que en 

este caso este tipo de contrucciOn tiene un costo por metro 

cuadrado de 260 mil pesos lo que arroja un total para esta 

contrucciOn de 169.8 millones de pesos. 
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El total para el rubro de construcciOn, tenemos que se 

necesitan 711 millones de pesos. 

E;gyig_g.._ Este concepto se refiere a todo el equipo tecni co 

necesario para cada'galera, tal y como se detallO en el punto 

2.2.1 que incluye todos y cada uno de los implementos asi como 

las cantidades que cada galera requiere, su precio unitario y el 

precio t_q.tal de este rubro, este incluye: bebederos y comederos 

del tipo iniciador y finalizador, criadoras de gas termOmetros, 

rodetes de alambre, tanques de asbesto para el agua, tanques de 

gas todo con un total de 29.2 millones de.pesos. 

s9YiE!Q gg !!::!!02E!Q!:::!;g Se calcula que un camion de cinco 

toneladas de capacidad es suficiente para transportar el pollo 

al rastro, una vez que cada parvada concluye su ciclo de engorda, 

y al mismo tiempo para transportar las vacunas y alimento en caso 

necesario. El camiOn tiene un costo de 48 millones de pesos, y .. 
por ·10 tanto el total para el renglOn de Equipo de Transporte 

serA de 48 millones de pesos • 

• ,9YiE!Q g~ Qfi~io!!.._ SerA necesario contar con dos escritorios 

uno para el encargado o responsable y otro para la secretaria, 

cada uno con un costo de 800 mil pesos, tambi~n dos calculadoras 

de 300 mil pesos, una mAquina de escribir para la secretaria, que 

cuesta 800 mil pesos, y por ultimo papeleria asi como formas 

impresas varias, que se calcula costarA un millOn de pesos. El 

total de este rubro serA de 4 millones de pesos. 
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~9YieQ BYKi!iªc~ Por equipo auxiliar tenemos aquel que es 

complementario al equipo de producción propiamente dicho, y que 

inclu~e dos refrigeradores para conservar las vacunas que se 

aplicarln a los pollos. Cada uno costarA 2,5 millones de pesos. 

Las vacunas que se comprarln tendrln un costo de 6 millones de 

pesos. Se necesitarln nueve extintores, uno por galera cada uno 

con un costo de 250 mil pesos, en total 2. 25 mi 11 ones de pesos. Y 

por último el equipo de aspersión para efectuar el trabajo de 

desinfección una vez que cada parvada sale y desocupa la galera, 

con un valor de 1.75 millones de pesos. Este concepto totaliza 

quince millones de pesos. 

2.6.2 Inversión Diferida. 

Esta inversión como sabemos, la componen tanto los gastos de 

organizaciOn y puesta en marcha, asi como la constitución de la 

empresa y los gastos del estudio que se realice para garantizar 
":·-

hastá cierto punto su posible rentabilidad. 

conc~to se estima en 17 millones de pesos, puesto que incluye el 

diseNo de los procedimientos de organizacibn, la implementacibn 

de los sistemas administrativos y operativos, ademas de los 

gastos que acarrea la puesta en marcha con los requisitos tanto 

legales como operativos, para lograr de esta manera la 

optimización de los recursos disponibles y por tanto una 

productividad mlxima. 
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~QQ§iii~~iQO. ~ s~i~QiQL El total de costo de estos dos 

aspectos es de 56.5 millones de pesos, si consideramos los gastos 

de la constitucion de la sociedad, asi comr; el estLtdio, estimamos 

que representa el 5 % de la inversión total que es de 1,161 

millones, esto es excluyendo la cantidad por concepto de 

Inversión Diferida. 

2.6.3 Capital de Trabajo. 

Para el cAlculo del capital de trabajo, se hicieron las 

siguientes consideraciones: 

si ~f~s:t.iY:QL Se calculó para el pago de la nómina los dos 

primeros meses, como especie de fondo revolvente, asi como para 

insumos auxiliares, excluyendo materias primas. Asi tenemos que 

el pago de nómina estimado serA de 3.5 millones de pesos al mes, 

mas Ltn 25 % por prestaciones tal y como se detalló, y que incluye 

Seguro Social, Infonavit, Gratificación y Prima Vacacional. Al 

ciclo esta cantidad asciende a B.75 millones y dos millones para 

insumos auxiliares asi como para el pago de servicios póblicos 

como luz, agua, telefono y desinfectantes entre otros gastos 

menores. El total de este rubro serA de 10.75 millones de pesos. 

!O.Y:~Uiªt:.iQ§,._ Este aspecto incluye las materias primas 

propiamente dichas para efectuar el preceso de producción y estos 

son los siguientes: 

a> Alimento: Tal y como se especificó en el apartado de 

Incenierla del Proyecto, en el punto num. 14 sobre alimentos, 
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Jos requerimientos totales de los dos tipos de alimentos, son 60 

toneladas del iniciador y 224 del finalizador y si el costo del 

alimento es de$ 785,500.00 y S 792,700.00 respectivamente, esto 

nos arroja un total para cada tipo de alimento de 47 millones de 

pesos para el primero y 178 millones para el finalizador. Se estl 

considerando el alimento para un ciclo, por la sencilla razon de 

que cuando menos es.necesario adquirir este para el primer ciclo 

de engorda para asegurar este insumo de vital importacia para el 

logro de los objetivos de la granja. 

bl El pollito de un dia de nacido !materia primal. En el caso 

de una granja avicola, que es el caso de presente estudio, el 

pollito de un dia de nacido constituye la materia prima, para 

realizar el proceso de engorda, el la actualidad el precio del 

pollito es de 950 pesos cada uno. Si consideramos 60 mil aves 

tenemos un total de 57 millones de pesos al ciclo. 

Vemos por tanto que el punto de inventarios da un total de 

282 millones de pesos. 

Antes abordar el siguiente Capitulo es necesario que 

consideremos el concepto de !09C§áQá QQC ~§0~ª o sea la venta de 

los pollos al final del periodo de engorda que como ya se dijo 

dura alrededor de ocho semanas, y de acuerdo al programa de 

producciOn, que se iniciar~ en el aho 2 del horizonte del 

proyecto, es conveniente hacer las siguientes consideraciones: 

1.- De las 60 mil aves se calcula, como ya se dijo, una 
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mortalidad del 2.5 Y. por lo tanto al final del ciclo de 

producciOn tendrlamos 58,500 aves parA la venta. 

2. Tal y como se comento en el primer capitulo, el peso 

aproximado que logra o alcanza el pollo al final de estas ocho 

semanas fluctOa entre 1.8 a 2.1 kg. 

3.- Por lo tanto el peso total el kilogramos de pollo que se 

conseguirla, seria de 105,300 kg como minimo, esto es 

multiplicando 58,500 aves por 1.8 kg. 

4.- Si actualmente el precio que se paga al productor en el 

rastro es de S 3,880.00 por kilogramo en pie, vemos que al ciclo 

se obtendria un ingreso de 408.5 millones de pesos y finalemente 

al aNo el ingreso seria de 2,451 millones de pesos. 
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ESTUDIO FINAMCif:m:r 

3.1 Fueni.es de Fir1ai1ciamier1to y tipos 1iP pr~stama 

Existen numerosos Fideicomisos registrados, sin embargo solo 

veinte de ellos aproximadamente pueden considerarse como Fondos 

de Fomento, CL\ya finalidad sea estimular 1"1 Ac:t.ividad Economica 

en li.\S areas prioritarias del pais,. d'e las c1:.".!es hablaremos más 

adelante dentro de este mismo capitulo. 

La Sec:retari a de Programacibn v Presupuesto es 

dependencia encargada de contituir los Fideicomisos en los que el 

Gobierno Federal figura como Fideicomitente. 

Los Fideicomisos Federales, tradicionales el Mé>:ico, desde 

un principio tuvieron como fiduciarios a las Instituciones 

Nacionales 

Fi dei. comi sos 

de Crédito. Podemos decir que en rnateri a 

con estimules a la actividad económica, 

de 

las 

Instituciones que mayor participación tienen Rn su manejo son: 

Nacional Financiera, Banco de M•xico, Banco Nacional de Cr•dito 

Rural, Banco Nacional Pesql\ero y PortL1ario, Barco Nacional de 

Obras y Servicios Pt'lblicos y Banco Nacional de Comercio E>:terior. 

Entre los Fideicomisos que mayor significación tienen p.or el 

voll\men de creditos que han otorgado, estan los siguientes: Fondo 

Para el Fomento a la E>:µortaci enes ele Productos Manufacturados 

IFOMEX>, Fondo de Garant1a y Fomento a la Industria Mediana y 

Pequef'rt?. <FDGAINi, Fondo Nací onal de Fome:-nto al T1..ri smo <FONATUR>. 

El Fondo Nacional de Fomento Industrial FOMIN tiene como fin 
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prir1c1pal 

i ndustt-i al 

promover la creación de nueva capacidad productiva 

Y a la ampliación y n1ejoramiento rJe la ya e;:istente, 

por medio de aportaciones ten1poral es de capital social!! 

representadas por acciones comunes o preferentes, o tambien a 

traves de instrumentos financieros, que propicien la formación de 

capital de riesgo, tales como los creditos 

convertibles en acciones, que en ningün caso 

proporcibn mayor al 49 1. de su r.api tal. El 

subordinados 

podra 

Fondo alienta 

principalmente el desarrollo de industrias medianas y pequenas 

que no cuenten con los recursos econDmicos y tecnicos para lograr 

su desarrollo, sin embargo no se excluye la posibilidad de apoyar 

empresas grandes. 

FOMIN puede dar apoyo a empresarios privados mexicanos y del 

e::ter·ior a campesinos productores de mate·rias primas, a 

instituciones de crédito privadas y del sector póblico asi como a 

gobiernos de los Estados. 

El Fondo encausa sus operaciones hacia aquellas industrias 

que mas contribuyen a generar- empleos, a desarrollar los recursos 

naturales de la regiOn, a solucionar problemas presentes y 

futuros del medio ambiente entre otras cosas. 

El Fondo de Garantla y Fomento a la Indutria Mediana y 

Pequena IFOGAIN>, tiene como objetivo contribuir por medio de 

créditos a la propoción de asistencia técnica de programas 

especiales y de investigación al creciente fortalecimiento y 

modernización de la mediana y pequeha industria. 
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Su base normativa lo orienta a participar en el desarrollo 

regional y en el aumento de la productividad con los 

consiguientes efectos positivos en la generación de empleos 

productivos y en el aumento en el ingresos de la poblaci~n. 

Los tipos de cr~dito que ofrece son: de Habilitacibn o Avio, 

destinado a la adquisicibn de materias primas, pago de salarios 

directos de producción y gastos de fabricación, indispensables 

para el buen funcionamiento del proceso productivo, Refaccionario 

para la adquisicibn e instalacibn de maquinaria y equipo, asi 

como a la construccibn, ampliacibn o moderni~acibn de naves y 

locales industriales y por hltimo crbdito Hipotecario Industrial, 

para la reestructuracibn de pasivos en moneda nacional que han 

afectado la liquidé~ de la empresa y por tanto su operación. 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura E!.fü:! 

tiene como fiduciario al Banco de Mé}:ico, y que por las 

caracteristicas presente trabajo es sobre el que ahondaremos, 

pues otorga créditos para la Agricultura y la Ganadería. 

~1 EQugº gg §ªcªuttª Y. EQmgutº ~ªeª 1ª Bgr::t~~lt~r::ª eªuªg~r::!ª 
y_ fl.YÍ!;;!!!!Yr::ª' conocido c:omo fondo se constituyo el 31 de 

diciembre de 1954 y que otorga financiamientos para cr~ditos de 

Habilitacibn o Avio. 

El Fondo Especial Para Financiamiento Agropecuario, conocido 

como FEFA, constituido el 26 de agosto de 1965 y que otorga 

financianientos para cr~ditos refaccionarios. 
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El Fondo Espacial de Asistencia Técnica y Garantfa para 

Cr~ditos Agrop~cuarios IFESAJ, fu~ constituido el 28 de diciembre 

de 1972. Este fideicomiso no otorga financiamiento, sino apoyos a 

la banca participante, para fomentar su intervención en el 

otorgamiento de cr~ditos agropecuarios a productores de bajos 

ingreso~. 

Q~¡~ti~Q~ tcirr~i~ªL~~ FIRA tiene como objetivo básico el 

mejoramiento de la productividad en el sector agropecuario, asi 

como el incremento en el bienestar social y econbmico de los 

campesinos, 

tal es como: 

lo cu•l implica el alcance de objetivos simultaneas 

Canalizar a las activiades agropecuarias mayores recursos 

financieros, acompahados de asistencia tecnica intensiva, con el 

fornen t. ar 

las exportaciones y sustituir las importaciones preferentemente 

con campesinos de bajos ingresos y sobre todo en aquellas zonas 

consideradas econt•mi camente marginadas pero con potencial de 

desarrol 1 o. 

Propiciar el desarrollo regional, mejorando la capacidad 

productiva de las empresas agropecuarias mediante asistencia 

técnica y financiamiento tendiente al aprovechamiento de los 

recursos eHistentes, y apoyar la industrialización. 

E2.!!!ii;;-ª !;.!:!1.lfi!ii;;i-ª... Se considera de acuerdo al siguiente 

orden de prioridades: 
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1.-

E!Ü!JÜIE\lill§'!]:!;g J;!Jl:!;YQ§ -ªDb!-ªl!§,. f;IJ!!!Q 9!:-ªD92 Eili!!!§D.ti.J;iQ§_,_ -ª2i 

fQillQ E!§fb!ECiQ§ SQillQi S-ªC!J§_,_ lgsbg_._ Qb!§YQ g:!;i;~ 

2.- Agroindustrias. Principalmente el establecimiento y 

ampliación de empresas pequenas y medianas. 

3.- Productos de ewportación y otros. 

Mecánica Operativa. La canalización de recursos del FJRA, se 

efectúa mediante operaciones de descuento a la banca, quién 

recibe diferenciales atractivos y variables, según sea el tipo de 

credito y proyec:tn que lo apoyen. Estos proyectos deben 

justificarse 

estructurados 

mediante estudios de evaluación 

y c:on suficientes bases tecnicas 

garanticen ampliamente el c:redito otorgado. 

solidamente 

para que 

Los tipos de credito que otorga son los siguientes: 

a) Refaccionario, que se puede utilizar para la !:<!2!!![1\'.:.ª gg 

~ª9b!iDªciª ~ s9b!iQQ~ 22i fQillQ ~QO§tcb!SfiQO.§§, dirigido a la 

pequeha Agroindustria. El interes que cobra por este tipo de 

prestamo es del 36.25 r. anual, y se paga en un plazo de 5 ahos. 

Otro credito que otorga es el de Avio, que est~ destinado a la 

Q!!ll2C9 _dg .!!!§b!!!lQ§ y se paga en un plazo de un aho con un interes 

anual de 41 r.. 
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3.1.1 Zonas Economicas. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBUOTEGA 

El 22 de enero de 1985 se firmó el decreto por medio del 

cual se establecen zonas geograficas, mismas que cuentan con 

estimulas de acuerdo con los siguientes puntos: 

El acelerado crecimiento económico del pais ha generado 

ciertos desequilibrios estructurales, siendo afectadas en mayor 

proporción algunas regiones, y muy en particular la zona 

metropolitana de la ciudad de Mé>:ico. 

Uno de los objetivos del Plan Nacion<'ll de Desarrollo 1983-

1988 es la desconcentracion de la actividad industrial con Jo 

cual es necesario crear alternativas de localización en las 

diversas regiones del pais, y parte de este aspecto es el que se 

promueva la creación de fuentes de empleo en regiones donde 

actualmente el desarrollo es menor, tanto en el sector industrial 

como el el sector primario, que en el caso del presente proyecto, 

significa la instalación de la granja fuera de la zona 

metropolitana, y por tanto cumple así con lo establecido por el 

Gobierno Federal. 

El decreto de referencia establece en su articulo 30 las 

siguientes zonas geograficas. 

Iené r~ Se considera de máxima prioridad nacional, y que 

estA integrada por los siguientes municipios: 

Estado de Aguascalientes: Aguascalientes, RincOn de Romos, 

Arteaga y Jesüs Maria. 

Del Estado de Baja Celiforna: Mexicali y la Paz. 

79 



Estado de Campeche: Campech~. 

Coahuila: Torreón, Monclova, Piedras Negras y Saltillo. 

Colima: Colima, Manzanillo, Villa de Alvarez. 

Chiapas: Comit~n, Tapachula y Tuxtla Gutierrez. 

Chihuahua: Chihuahua y Cd. Juhrez. 

Durango: Gbmez Palacio, Durango y Lerdo. 

Guanajuato: Celaya, León, 

Apaseo. 

Irapu<üo, Sal amanea, Sil ao y 

Guerrero: Chilpancingo e Iguala. 

Jalisco: Lagos de Moreno, Ciudad Guzman, EncarnaciOn de 

Diaz y San Juan de los Lagos. 

Michoacan: Lázaro CArdenas, Uruapan y Morelia. 

Estado de Nayarit: Tepic. 

Nuevo LeOn: Linares, Anahuac, Bustamante, Naranjo y Salinas 

Hidalgo. 

Estado de Da>:aca: JuchitAn, Salina Cruz, San Blas, San 

Francisco, Tu>:tepec, San Mateo, San Pedro Hulotepec, Santo 

Domingo, Tehuantepec, Teot i tl an y Tl acochahuaya. 

Puebla: Tehuacan y Tepango de Lbpez. 

gá!ªgº gg Qyg(~iª(QL QY§(~!ª(Q y §ªn ~Yªn ggl 8!Q~ 

Quintana Roo: OthOn Blanco. 

San Luis Potosf: San Luis Potosi y Soledad Diaz Gutierrez. 

Sinaloa: Mazatlán y Ahorne. 

Estado se Sonora: Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y 

Huatabampo. 

Tabasco: Centro y Paraiso. 
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Tamaulipas: Ciudad Madero, Altarnira, Matamoros, Nuevo 

Laredo, Reynosa, Tampico y Río Bravo. 

Estado de Veracruz: Amatlán, Boca del Rio, Coatzacoalcos, 

Cordova, Jaltipan, Minatitlán, Poza Rica, Pánuco, Orizaba, 

Tuxpan y Veracruz. 

Yucatán: Mérida, Prograso y Umán. 

Zacatecas: Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. 

ZQDª Il En este caso se considera de maxima prioridad 

estatal y está integrada por aquellos municipios incluidos en los 

convenios que celebren por un lado el Ejecutivo Federal, por 

conducto de las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial y de 

Desarrollo Urbano y Ecología, con los gobiernos de los Estados y 

que esten tendientes a desarrollar las actividades economicas 

dentro de los municipios que se determinen. 

f.!2D.2 111:.. Se refiere a aquellos municipios de Ordenamiento y 

Regulacion, y a su vez se clasifica en Zona III a y III B. 

Zona III A. Area de crecimiento controlado, integrada por el 

Distrito Federal y los siguientes municipios. 

Estado de Hidalgo: Tizayuca. 

Estado de Mrrnico: Acolman, Ateneo, Amecameca, Atizap:m, 

Atlautla, Coacalco, Cuauti tlan. Chalco, Chiconcuac, 

Chimalhuacan, Ecatepec, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Nucalpan, 

Nezahualcoyotl, Nicolas Romero, Otumba, OzumbaSan Martfn de 

las Piramides, Tecamac, Tenango del Valle, Teotihuacan, 

Tepozotlan, Texcoco, Tlalmanalco, <tlalnepantla y Zompango. 
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Zona JII E<. Area de consolidación, integrada por 1 os 

siguientes municipios: 

Hidalgo: (41 mol oya, 

Zapata, 

Atitalaquia, Atotoni 1 co, Cuautepec, 

Tepeti tl an, Emiliano Pachuca .• San 1-'\g1.1stin, 

Tetepango, Tezontepec, Tlaxcoapan, Tula Zapotlan y Zempoala. 

Estado de M~xico: Almoloya de Juarez, Calimaya, Chapa, 

Chapultepec, Jilotepec, Lerma, Metepec, Ocoyoacan, San Mateo 

Ateneo, Tenango, Texcalcayo, Tianquistengo, Toluca, Villa 

del Carbón y Zinacantepec. 

Nuevo León: Abasolo, Apodaca, Ciénega, Garza, Guadalupe, 

Pesquerfa, San NicolAs de los Garza y Santa Catarina. 

Estado de Morelos: Cuautla, C1.1ernr.1vaca Huit.zilr.1c, 

TepozotlanTetela, Totoloapan Yautepec y Zacualpan. 

Temi>~c:n, 

Estado de Puebla:Acteopan, Coronango, Cuautlancingo, Domingo 

Arenas, Huejotzingo, Ocoyucan, San Andres, San Martin 

TexmelL1can, San Miguel Xm:tla, San Pedro Cholula, 

Tepemaxalco y Tochimilco. 

Estado de Tlaxcala: Calpulalpan, Chiautempan, Espafrita, 

Hueyotlipan, Josre 

Nativitas, 

Mara Morelos, Lazaro 

San F'ab lo del 

Cardenas, Mariano 

Monte, Tenancingo, Arista, 

Tepyanco, Tlaxcala, Tepyanco, Xocotzingo y Zacatenco. 
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En este apartado se van a especificar todas las inversiones 

que se efectuaran durante el periodo de instalacibn, que, como ya 

se dijo, sera de seis meses, tiempo necesario para: la compra del 

teri-eno, construcción de las nueve galeras, bodega, bat'ros 

oficinas y la casa del velador, adquisición del equipo necesario 

para el proceso productivo, constitucibn de la empresa, asi como 

los tramites legales que se requieran, contratacibn del personal 

que la va a operar, y tambi~n establecer contactos con las 

empresas que vendan el pollito de un dla de nacido, y los 

fabricantes de alimento balanceado. 

Una vez hecho el desglose de las inversiones en el punto 

2.6 el total de las Inversiones Fijas es de 838 millones de pesos 

73.5 millones de las diferidas, y 293 millones de capital de 

trabajo, lo que arroja un total para el primer ahc de 1,205 

millones de pesos. 

Tal y como se observa en el horizonte del proyecto, que es 

de ocho ahos, el primero es el de Instalacibn, como ya se dijo, 

seis de Produccibn de aho 2 al 7 y el aho ocho es el periodo de 

Liquidacibn, en donde se recuperan parte de las inversiones, tal 

y como se muestra en el anexo del cuadro num. denominado 

Calculo del Valor del Rescate de las Inversiones Fijas Y 

Diferidas en donde se especifica las cantidades que se recuperan. 

Cabe aclarar que en el renglon de Equipo de transporte se 
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considera y es aceptado una dapreciación del 20 % anual, por Jo 

que en ~l ano 7 se vuelve a invertir 48 millones de pesos, por lo 

que en el período de liquidación se recuperan 62.4 millones. 

Como puede observarse en el 1 i qt•.i daci ón Ja 

recuperaci~n total asciende a 677.5 millones de pesos. Todas 

estas cifras integran la primera parte de los cuadros que se van 

a presentar en esta parte del 

se presenta el cuadro num. 1. 
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CUADRO 1 1 
PRESUPUESTO DE lf{VERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 

(1i les de peso si 
--~~~ ~~;; ~ -------------;----;~;;- ---;---------------;--~ --~ --~ --~--~--~ --;--~--~----------------------------~; ~ ----: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
----------------------------------------------- ----------- -------------------------------------------------------: 

INVERSIONES FIJAS: (838 12001: 361 1600 : 
: ===========: l===========l 

Terreno 
Construcciones 
Equipo 

(31,2001: 
<711,0001: 
(29,0001: 

31,200 : 
264,400 : 
ll,600 : 

Equipo de trans. (48,0001: (48,0001: 38,400 : 
Equipo Oficina 
Equipo Auxiliar 

INV. DIFERIDA: 

Gastos de Org. y 
Puesta en "archa 
Constitucion 
y Estudio 

CAP. DE TRABAJO: 

Efectivo 
lnvenhrios 

(4,0001: 
05,0001: 

173, 5501: 
1 ----------- 1 l -----------' 

m,0001: 

(56,5501: 

(293, 1501: 
----------- 1 -----------1 

oo, 7501: 
(282,4001: 

l,600 : 
6,ooo : 

: =========== l 

293,150: 
l ===========: 

10,750 : 
282,400 : 

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
l FLUJO DE 
l INVERSIONES : tl ,204 '9001: : <4B ,OOOll 654, 750 l 
l -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

ANEXO CUADRO l. 
CALCULO DEL VALOR DE RESCATE DE LAS INVERSIONES 

!1i 1 es de pesos! 
:--------------------------------------------------------------------------------------------
l CONCEPTO AXDS DE : VALOR : "ONTO : VALOR : VALOR DE 

VIDA UTIL : ANUAL : INICIAL l AllUAL lACU"ULADO : RESCATE 
~ --------------------------------------------------------------------------------------------
' llWERSIONES FIJAS: ! ' (8515001 l ' 

:==========: 

Conslrucc iones 10 : 10 : m1,0001: <71, 1001: (426, 6001: 294,400 
Equipo 10 : 10 • m,0001: <2,9001: m,4001: ll ,600 
Equipo ~· lrans. l: 20 (48,0001: (9,6001: (9,6001: 38,400 
Equipo Oficina h1 ! 10 <4,0001: !4001: (2,4001: 1,600 
Equipo Auxili•r 10 : 10 <15, 0001: <l,5001: (9,0001: 6,000 

!NV. DIFERIDA: (14, 7101: 
: :==========: 

Gtos. de Org. y ~ n: 5 : 2C <73, 5501: <14, ilOI: <i3, 5501l 
Const. y Estudio 
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El perfodo de Producción abarca del aNo 2 al aNo 7, en los 

cuales habrá Ingresos por Venta, precfsamente de la venta de las 

58,500 aves que, de acuerdo al proceso productivo descrito, 

tendr~n un peso total de 105,300 kg. o sea 58,500 x 1.8 kg.>, 

que es el peso promedio de los pollos al final del perfodo de 

produccibn. Si consideramos que el precio al que vende el 

productor el pollo en pie es de $ 3,BBO, los ingresos ascienden a 

2,451.4 millones de pesos, en el aho 2, ya que si recordamos que 

son seis ciclos de produccibn al aho los que se podr•n lograr con 

las caracteristicas especificadas anteriormente. 

Los Costos Fijos se refieren básicamente al pago de la 

nbmina del personal que se encargar• de operarla, asi como pago 

al Seguro Social, Infonavit y gratificacibn entre otros, cantidad 

que asciende a 52.5 millones de pesos por aho. 

En lo que se refiere a los Costos Variables, se incluyen: 

los pollitos de un dfa de nacidos, alimentos que requieren, las 

vacunas que se les aplicarán a los animales, 

pago de servicios como agua, luz telefono. El 

concepto es de 1,740 millones de pesos. 

desinfectantes y 

total de este 

La cantidad resultante de sumar los costos fijos y variables 

se resta a los ingresos por venta obteniendose el margen bruto, 

al que se le deberán aplicar el Impuesto sobre la Renta (42 'Y.) Y 

el Reparto de Utilidades 110 %~. 
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La Ul:ilid«rl Neta es la qL1FO re~ulta dP. aplici1r Dl ISR y el. 

RUT al margen bruto, al que se deber~ sumar las Amorti~aciones y 

Depreciaciones, tal y como se muestran en el cL1adro ane:·:o donde 

se observa los conceptos que se deprecian, así como 

amorti~acibn de la Inversibn Diferida que es igual a 73.5 entre 

5 anos es igual a 14.7, o sea 20 X rlP. amortización por ano. 

El total de Amortizaciones y Depreciaciones serA rle 100.2 

millones de pesos. 

En el cuadro nórnero 2 se muestran las cantidades que 

acabamos de describir sobre el Presupuesto de Inversión. 
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CUADRO 1 2 
PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

(1i 1 es de pesos) 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1 CONCEPTO INST PROOUCCION LJQ 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

1 1 1 1 ' 1 1 1 
1 1 1 1 l l 1 1 

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Ingresos por Venta 12,451 1384 : 21451,384 121451,384 12,451 1384 12,451,384 121451,384 1 

COSTOS FIJOS: 
De Producci on 
y Ad1on. 
Depreti ati ones 
A1ortizaciones 

COSTOS VARIABLES: 

COSTOS TOTALES: 

"irgen Bruto 
!SR 421 
RUT IOX 

UIILIDAD NETA: 
A1ortizaciones y 
Depreciaciones 

: ===========: ========== l =========== :==========: ========== !========== :========== f ===========: 
52,500 1 52,500 1 52,500 1 52,500 : 52,500 : 52,500 : 

ll,740,000: 1,740,000 ll,740,000 ll,740,000 :i,110,000 11,740,000: 

ll,792,500: 1,792,500 ll,792,500 ll,792,500 ll,792,500 ll,792,500: 

658,884 : 
276, 731 : 
651888 l 

316,264 : 
100,200 : 

658,884 l 6581884 l 6581884 : 658 1884 l 6581884 : 
276, 731 : 276, 731 : 276, 731 : 276, 731 : 276, 731 : 
65,888 : 65 1888 : 65 1888 l 651889 l 651888 : 

316,264 : 316,264 : 316,264 : 316,264 1 316,264 : 
100,200 : 100,200 : 100,200 : 100,200 : 85,500 : 

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l FLUJO NETO DE 
l PRODUCCION : l 41b1 4M l 4161 464 : 416,464 : 4161 464 l 416,464 l 401,764 l l 
\ ---------------------------------------------------------------------------------------------.... -------------------- ~ 

:--------------------------------------------------------------------: 
A"QRTIZACION Y DEPRECIACION l 

VALOR 
INICIAL 

VALOR CARGO ANUAL 
RESIDUAL POR DEPREC. 

: -------------------------------------------------------------------: 
l CONSTRUCCIONES 
1 EQUIPO 
1 EQUIPO DE TRANSP. 
\ EQUIPO DE O!'ICIHA 
: EQUIPO AUXILIAR 

111,000 : 284,400 : 
29,000 : ll,600 : 
48,000 : 39,400 : 
4,000 \ 1,600 \ 

15,000 : 6,000 : 
TOTAL 

71,!00 
2,900 
9,600 

400 
l,500 

85 1500 
: --------------------------------------- ---------------------------- J 

14, 700 A"ORT Y DEP 1001200 
: 
l-------- --- -- -------------------------------------------------------: 
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En tel sigui ente cuadro se present.r.< un resumen de Jos dos 

cuad1-os ant12riores, en el que sP p11ec:IE· aprF.·r.iar el hr.irizonte del 

proyecto, l?s decir el aho quP se refiPre al periodo de 

instalacion, que como ya se dije. rl1t~r:.ra seis meses, qLte para 

fines de nuestra presentacibn ser• el primer aho. 

Del ano dos al aho siete abarca el periodo de produccibn, el 

el que se obtienen los ingresos por venta, con todos los gastos y 

deducciones, que se vieron en el punto anterior, y por Qltimo el 

aho 8, denominado periodo de liquidacibn, en donde se calculan 

las cantidades que se recuperan de los diferentes conceptos del 

periodo de instalación. 

Con esta información podremos efectuar la correspondiente 

Evaluación Financiera de nuestro proyecto, considerando en esta 

primera parte el cAlculo con recursos propios, tal y como se veré 

en el siguiente capttulo del presente trabajo de tesis, en donde 

se obtendrAn el Valor Actual Neto asi como la Tasa Interna de 

Retorno, indicadores que nos permiten evaluar en términos 

cuantitativos la posible factibilidad de nuestro proyecto de 

inversión. 
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CUADRO 1 3 
FLUJO NETO PARA LA mRESA CO"ERCIAL !SIN FINANCIAmNTDl 

!1iles de pesos) 
1-----------------------------------------------------------------------------------................ -------------........ --------1 
1 CONCEPTO INST p R o D u c e 1 o N LIO 
1--------------------------------·-------------------------------------.. -------------------------------------------~ 

1 ' 1 1 5 e 
:----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

FLUJO NETO DE 
INVERSIONES 

FLUJO NETO DE 
PRODUCCION 

l U,204,90011 (78,0001: 654, 750 : 

416,464 : 416,464 : 416,464 : 416,464 : 416,464 : 401,764 : 

:----------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------{ 
l FLUJO NETO PARA LA l 
l E"PRESA CO"ERCIAL l !1 1204,90011 4161464 l 4161464 : 416,464 l 4161464 l 4161 464 : 323,764 : 6541750 l 
i - --......... ------------------------------ ..... ------ ----- ---------.... --- - .. -------------------........... ----·---------·-------·--r 
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En caso de optar por el pr~stamo que en este tipo de 

proyectos de inversibn otorga el FIRA, tal y como se vib en el 

punto 3.1, estarla estructurado de la siguiente manera: 

60 % de capital propio con aportación de los accionistas 

40 % de credito con una tasa de inter~s del 35 % anual. 

En tales condiciones el monto de prestamo ascenderla a 490 

millones de pesos, que serian requeridos en el aHo 1 !periodo de 

instalacibnl, que como ya se dijo durar~ 6 meses, por lo que los 

intereses en este primer periodo, ser~s solo del 17.5 f. del 

prestamo total, datos que se pueden apreciar en el cuadro anexo, 

mismo que asciende a 87.5 millones de pesos. 

En este cuadro num. 4 vemos que el prestamo se amortizar~ en 

los seis al'los que dura el periodo de produccion, siendo el monto 

de la amortizacibn anual de 81.6 millones de pesos. 

En el cuadr-o ane>:o se puede observar 1 os i nterP.ses y el 

saldo al final de cada al'lo hasta su total liquidacion en el aho 7 

En este primer cuadro donde consideramos financiamiento de 

parte del capital que se requiere para 1 a i nstal aci on y puesta en 

marcha de la granja, vemos los intereses que se deberltln pagar 

durante el periodo de i ntal aci on y el pago de capital durante 1 os 

siguientes 6 al'los. Posteriormente veremos como afecta este 

préstamo en el periodo de producción y finalmente en el Flujo 

neto de Efectivo, para determinar cual de las dos opciones serta 

la mltls conveniente. 
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CUADRO NU". 4 
PROGRA"A DE INVERSIONES CONSIDERANDO FINANCIAmNro 

:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
' ' : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
' \ 

A.- FLUJO ORIGINAL DE INVERSIONES 
CUADRO NU" 1 

!l,204,9001: : (48,0001: 654,750 : 

B. - RECURSOS PRESTMOS A LARGO PLAZO 490, 000 : 

C. - A"ORTIZACION A 6 AlOS DEL 
PRESTA"O A LARGO PLAZO 

: (81 16671: (81,6671: <Bl 1667l: (81,6671 !81 16671: (81 16671: 

D. - INTERESES DURANTE EL PERIODO DE 
INSTALACION AL 17 .5 X VER ANEXO 

(85, 7501: 

E. - FLUJO AJUSTADO PARA 
LA INSTALACION 

!8001650l: <BJ,66711 !81 1667Jl '81 166711 (81 166711 !81 1667ll!l291667ll 654 1750 

:------.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

ANEXO CUADRO 4 
: .. -----------------.. ---------------- ----....... ----.. ----------- - .. ------ .. ---------.............. -------------------1 

CALCUl.O DE LAS A"ORTIZACIONES DEL PRESTA"O ' ' 

A\D SALDO AL INTERESES PA&O DE A"DRTIZACION SALDO AL 
PfllNCIPIO QUE CAUSA INTERESES FINAL DEL 

DEL A\O A\0 

490,000 85, 750 85, 750 • 490,000 

490,000 17l, 500 !71,500 81 1667 408,333 

408,333 142,917 142,917 81,667 326,667 

326,667 ll4,333 m,m 81,667 245,000 

245,000 85, 750 85,750 81,667 163,333 

': 163,333 57, 167 57, 167 81 1667 81,667 

81 1667 28,583 28,583 81 1667 

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
t EL PERIODO DE INSTALACION DURARA 6 nESES POR LO QUE EL 

INTERt:S QUE SE PASARA SERA EL 17.5 X 
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Una vez conseguido ~¡ pr~stamo do acuerdo con 1 as 

especificaciones anteriormente descritas, se requerirA considerar 

el pago tanto de intereses como de la propia amortizacibn del 

capital, es en este punto donde consideraremos y veremos la forma 

como afecta este pr-E?stamo durante Jos sF.i s al'ros que dura F.l 

periodo de produccibn. 

Inicialmente partimos de los Ingresos brutos, cantidad que 

resulta de r-estar a los ingresos por venta, los costos fijos y 

variables, misn1a qLW asciende a 658.88 millones de pesos, de 

acuerdo con las cifras dE·l c:u0<clro ne1mC?ro dos. A esta can ti dad se 

la deducen los inter-eses que se deberan pagar, tal y como se 

desglosb en el cuadro anexo, asi como la amortizacibn en Jos seis 

anos, y los intereses pagados durante el periodo de instalacibn, 

(85,750/6), o sea 14.3 millones de pesos. Posteriormente a esta 

cantidad se le restan los impuestos brutos ajustados <42 'l. de ISR 

y 10 X del RUT>, y a la cantidad resultante se le suman las 

amortizaciones y depr·eciaciones, que ascienden a 105.9 milones de 

acuerdo con el apartado 3.3. mas 14.3 millones de la amortizacibn 

de los intereses durante el periodo de intalacibn, que fu~ 

restada a los ingresos brutos, <aspecto que legalmente es 

aceptado>, para que tengamos finalmente el ElUiQ ~~tQ BiM§t2gQ g~ 

!:!:QQ!,lf;.f;.iQ!l• 
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Finalmente llegamos al c1.1ad1-o num. 6, el cual es el 

resultado de sumar el Flujo Ajustado en la Instalación y el Flujo 

Neto Ajustado de Producci on, o sea el resLtl tado de los dos 

cuadros anteriores, para que de esta forma se pueda evaluar 

financieramente el presente proyecto, considerando financiamiento 

y poder comparar estos resultados con la evaluaclOn para el 

empresario les decir sin financiamiento). De forma 

obtendremos el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, 

misma que se ver• en el siguiente capltulo del presente trabajo 

de tesis. 

Finalmente podemos afirmar que el Estudio Financiero es una 

parte fundamental de un Proyecto de Inversion, 

analizar y evaluar el mercado, con su 

ya que despu~s de 

Oferta y Demanda 

Comercial i zaci on, etc, el aspecto técnico en segundo lugar y 

finalmente el aspecto financiero es una especie de corolario de 

un bLten an~lisis de un Proyecto, donde evaluamos en t~rminos de 

dinero la factibilidad del mismo. 
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CUADRO NU". 5 
PR06RA"A DE PRODUCCJON CONSIDERANDO FINANCJAmNTO 

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

A. - 1 NS RE SOS BRUTOS 658,884 658,884 658, 884 658,884 658, 884 658,884 . 
B. - INTERESES DEL PRESTA"O : m1,5001 !142,9171 : !114,3331 : 185, 7501 : (57,1671 : (28,5831 

A LARGO PLAZO 

C. - A"ORTIZACJON DE LOS INTERESES (14,2921 04, 2921 : 04,2921 : (14,2921 04,2921 : (14,2921 
DURANTE LA INSTALACION 

D.- INGRESOS BRUTOS AJUSTADOS 473,092 501' 676 530,259 558,842 587,426 616,00Q 

E.- mumos BRUTOS AJUSTADOS 1 (246,0081 1 !260,8711 : !275, 7351 1 !290,5981 <305,4611 : 1320,3251 • 

F. - UTILIDAD NETA AJUSTADA 227 ,084 240,804 254,524 268,244 281,964 295,684 

6. - A"ORTIZACIDNES Y DEPRECIACIONES 114,492 114,492 114,492 114,492 114,492 99,792 

FLUJO NETO AJUSTADO DE PRODUCCION 341,576 355,296 369,016 382, 736 396,456 395,476 

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

CUADRO H~. 6 
: ------------------------- .. --------------------------------------------------------------------..... ----------------------------- : 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CONSIDERANDO FINANCIA"IENTO 
1-------------- - ----------------------- - --- ----------------------------------------------------------------.. -----·------.. ----- : 

~ . . 

. . 

FLUJO AJUSTADO PARA 
LA INSTALACIDN 

FLUJO NETO AJUSTADO 
DE PRODUCCION 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 
AJUSTADO 

f . 3 . ' ' 

(800,6501 : m,6671 (81,6671: 

341,576 355,296 

(800,6501 : 259,910 273,630 

4 . 5 . 6 . 7 . . . . . 
(81,6671 : fBl,6671 : (81,6671 : (129,6671 : 654, 750 

369,016 382,736 396, 456 395,476 

287 ,350 301,070 314, 790 265,810 654, 750 

!-·-·---.. ---·---------------------------------------.. ------------------------------------------------------~------------------: 
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4.1 Valor Actual Neto. 

Para el cálculo del Valor Actual Neto, consideraremos 

i ni ci al mente el resultado del cuadro numero 3, en donde se obtuvo 

el Elyjg ~g!Q QEC2 12 sffiQCg§2 fgmgc~!ªl' y precisamente este 

metodo consiste en actualizar los valores, para llegar a valores 

tales que con diferentes tasas de interés con un rango, de 

preferencia no mayor de 5 puntos porcentuales se logren un valor 

positivo con la tasa de interés menor y un valor negativo con la 

tasa de interés meyor. A estos valores se les denomina ElMiQ ~ªiQ 

gª ~f~~ilYQ B~iM21l~ªgQ. 

En nuestro caso procedimos a actualizar estos valores con 

un interes del 25 l. y los valores se obtienen por medio del 

factor de actualización que es~ 

1/ (l+i > n 

donde i es la tasa de interes en este caso del 25 l. 

n es el periodo <ahol considerado. 

Precisamente el Flujo Neto de Efectivo Actualizado es el 

resLtl tado de multiplicar el Flujo Neto para 1 a Empresa Comercial 

por el Factor de Actualización. Enseguida se efectuo el mismo 

calculo con una tasa de interés del 30 t., y los resultados se 

presentan en el cuadro de la siguiente página. 
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4.1.1 Tasa Interna de Retorno. 

Este indicador lo obtenemos después de de saber cuales son 

las dos tasas de interes (la primera con un VAN positivo y la 

segunda con un VAN negativo>, tal y como se explicó en el punto 

anterior. La !ª§ª lot§CDª Q§ B§tQCDQ por definicibn es un valor 

que esta entre estos dos valores y nos indica el Retorno de la 

Inversibn. 

Este valor se obtiene mediante la siguiente expresión 

matemati ca: 

im + (( iM - im ll (VAN mi VAN m - VAN Ml 

donde: 

im es la tasa de interés menor en este caso 25 Y. > 

im es la tasa de interés mayor del 30 Y. l 

VAN m es el Valor Actual Neto con la tasa de interés 

menor. 

VAN M es el Valor Actual Neto con la tasa de interés 

mayor. 

La TIR resultante es de 29.61 Y. 
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:-------------------------------------------------------------------------------1 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

A\O FLUJO NETO FACTOR DE FLUJO NETO FACTOR DE FLUJO NETO 
EMP. COMERC ACTUALIZ. EFEC. ACT. ACTUALIZ. EFEC. ACT. 

AL 25 r. AL 25 'l. AL 30 r. AL 30 r. 
(1,204,900) o.so (963,920) 0.76 (926,846) 

2 416,464 0.64 266,537 0.59 246,429 
3 416,464 0.51 213,230 0.46 189,560 
4 416,464 0.41 170,584 0.35 145,816 
5 416,464 0.33 136,467 0.27 112, 166 
6 416,464 0.26 109,174 0.21 86,281 
7 323,764 0.21 67,898 0.16 51,597 
8 654,750 0.17 109,849 0.12 80,265 

VAN P/ LA EMPRESA COMERCIAL 109,818 (14,731> 

AL 25 r. AL 30 r. 

i-------------------------------------------------------------------------------1 
TIR 29.41'l. 
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4.1.2 Analisis de Sensibilidad 

El presente analisis de Sensibilidad se llevara a cabo 

considerando un 10 i: menos en los ingresos por venta, para ver en 

nuestro pyoyecto que tan sensible seria a una posible baja en los 

ingresos. 

Sin embargo es necesario aclarar que si se· presentara 

disminucion del 10 ;: en las ventas, en el caso de una granja 

av:icola, los costos variables disminuir:ian casi es esa misma 

proporciOn, puesto que si al final de un ciclo (ocho semanas>, al 

darnos cuenta de esta disminuciOn de la demanda, en el siguiente 

ciclo la cantidad de pollo y de materia prima principalemente que 

se pediria debera ser menor, hasta que el mercado muestre volver 

a su nivel de demanda normal para nuestra producción y entonces 

podremos aumentar a nivel normal los requerimientos de estos 

insumos. 

En los siguientes cuadros se muestra cual sería la situación 

en caso de una dismunucion, y se muestra ademas el Valor Actual 

Neto y la Tasa Interna de Retorno. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
CONSIDERANDO 10 % "ENOS EN INGRESOS 

CUADRO 1 2-81S 
PRESUPUESTO DE PRODUCC!Otl 

lai 1 es de pesos! 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1 CONCEPTO INST PPODUCCION LIO 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: .... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

Ingresos por Venta 

10 % ftENOS 

COSTOS FIJOS: 
De Producci on 
y Ad1on. 
Depreciaciones 
A1ortizaciones 

COSTOS VARIABLES: 

COSTOS TOTALES: 

ftargen Bruto 
ISR 42% 
RUT IOX 

UTILIDAD NETA: 
A1ortizaciones y 
Depreciaciones 

12,451,384 1 2,451,384 12,451,384 12,451,384 12,451,384 12,451,384 1 
~ =========== r ==========: =========== :========== r==========: ========== :========== '===========: 

245,138 1 245, 138 1 245, 138 1 245, 138 1 245, 138 1 245, 138 

52,500 : 52,500 1 52,500 1 52,500 1 52,500 : 52,500 

iftENOS 5 % : 

:coSTOSFIJO' 
11,653,000 1,653,000 :t,653,000 11,653,000 11,653,000 :t,653,000 1 

11,705,500 1,705,500 :t,705,500 11,705,500 , 705,500 :t '705,500 : 

500, 746 500, 746 : 500, 746 1 500,746 500,746: 500, 746 1 
210,313 210,313 1 210,313 1 210,313 210,313 1 210,313 : 
50,075 so, 075 : 50,075 : so, 075 50,075 1 50,075 1 

240,359 1 240,358 : 240,358 1 240,358 240,358 : 240,358 : 
100,200 1 100,200 1 100,200 : 100,200 100,200 : 95,500 1 

f -------- ----------- - ----- - - - ---------------------- - - - --------- .. - ------- - - ----- - ----- -------- --- - --------------......... - 1 

: FLUJO NETO DE 
1 PRODUCCIDW 1 1 340,558 1 340,558 1 340,558 1 340,558 : 340,559 1 325,858 1 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--! 

: --------------------------------------------------------------------: 
AftORTllACIDN Y DEPRECIACION 

VALOR 
INICIAL 

VALOR CAR60 ANUAL 
RESIDUAL POR DEPREC. 

: ----------------------------·--------------------------------------: 
1 CONSTRUCCIONES 
: EQUIPO 
1 EQUIPO DE TRANSP. 
1 EQUIPO DE OFICINA 
: EQUIPO AUllLIAR 

711,000 : 284,400 : 
29,000 1 11,600 : 
48,000 : 38,400 1 
4,000 1 1,600 1 

15,ooo 1 6,ooo : 
TOTAL 

71,100 
21900 
9,600 

400 
1,500 

65,500 
: -----------------·-------------------------------------------------: 
: AftDRTll • . . 14, 700 AftORT Y DEP 100,200 

!--------------------------------------------------------------------! 
SE CONSIDERO 5 Z "ENOS EN LOS GASTOS VARIABLES AllftENTO Y VACUNAS 
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4.2 Valor Actual Neto Considerando Financiamiento. 

El Valor Actual Neto para el Inversionista se calculo con el 

30 y el 35 X, dando por resultado los datos presentados en el 

siguiente cuadro, tal y como se explico al inicio de el presente 

capitulo, los valores del flujo neto de efectivo actualizado se 

obtienen 

Ajustado, 

multiplicando el Flujo Neto para la 

por el factor de actualizacion, 

Empresa Comercial 

de acuerdo al 

porcentaje que preví amente se viº' entre que val ores se 

obtendrian un valor positivo y otro negativo, con una diferencia 

no mayor de cinco puntos porcentuales. 

Como puede observarse los valores así logrados son de 31,994 

con un interés del 30 X y de -41,717 con el 35 X, de tal forma 

que podremos afirmar que la Tasa Interna de Retorno estarA entre 

estos dos val ores, de acuerdo a 1 a metodol ogi a explicada 

anteriormente. 

4.2.1 Tasa Interna de Retorno Considerando Financiamiento. 

De acuerdo con los datos del apartado anterior, se procediO 

a calcular la TIR con financiamiento, dando por resultado lo 

siguiente: 

TIR 30 + 11 35 - 30 11 31,994/31,994 + 41,717 

TIR 30 + ( 5 * 0.434061 
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:-------------------------------------------------------------------------------: 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

A&O FLUJO NETO FACTOR DE FLUJO NETO FACTOR DE FLUJO NETO 
EMP. CDMERC ACTUALIZ. DE EFECTIVO ACTUALIZ. DE EFECTIVO 
AJUSTADO AL 30 'l. ACTUAL! ZADD AL 35 'l. ACTUAL! ZADO 
(800,650) 0.77 (615,885) 0.74 (593,074) 

2 259,910 0.59 153,793 0.55 142,612 
3 273,630 0.46 124,547 0.41 111,215 
4 287,350 0.35 100,609 0.30 86,512 
5 301,070 0.27 81,087 0.22 67, 143 
6 314,790 0.21 65,217 0.17 52,002 
7 265,810 o. 16 42,361 0.12 32,526 
8 654,750 0.12 80,265 0.09 59,348 

VAN P/ EL INVERSIONISTA 31,994 (41, 717) 

AL 30 'l. AL 35 X 

:-------------------------------------------------------------------------------: 
TIR 32.17% 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
CUADRO 1 3 B 

FLUJO NETO PARA LA EKPRESA COKERCIAL (SIN FINANCIA"IENTOl 
(1i 1 es de pesas) 

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f 
: CONCEPTO INST PRODUCCION LIO 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f 
: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

FLUJO NETO DE 
INVERSIONES 11,204,900): 148,000l: 654,750 : 

FLUJO NETO DE 
PRODUCCION 340,558 : 3401558 : 3401558 : 340,558 l 340,558 l 325,85P : 

1---------------------------------------------------------------- --- -------- ..... ---------- ... --------------------------- : 
: FLUJO NETO PARA LA : 
: E"PRESA COftERCIAl l ll 1204 19001l 340,558 l 340 1558 l 340 1558 : 3401558 : 340,558: 277,859: 654,750 l 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

:---------------------------------------------------:.----------------------- ' 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

A\O FLUJO NETO FACTOR DE FLUJO NETO FACTOR DE 
EKP. COKERC ACTUALIZ EFEC. ACT. ACTUAlll, 

Al251 Al251 Al20% 
l !l,204,9001 o.so (963,9201 0.8333 
2 340,558 0.64 217,957 0.6944 
3 340,559 0.51 173,685 0.5787 
4 340,558 0.41 139,629 0.4823 
5 340,558 0.33 112,394 0.4019 
6 340, 55B o. 26 ee, 545 o. 3349 
7 277 ,858 o. 21 58,350 o. 2791 
8 654,750 0.17 111,308 0.2326 

(62,0631 

Al 25% 

FLUJO NETO 
EFEC. ACT. 

Al 20 1 
11,004,0431 

236,483 
197,081 
164,251 
136,870 
114,053 
77,550 

152, 295 

74,540 

Al 20 1 

: --- - -- .... ----- - -- - --- - - -------- - - - - -- - ------ - --------- - - - --------- - - --------- - 1 

TIR 22.271 
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4.2.2 Analisis de Sensibilidad. 

El AnAlisis de Sensibilidad con financiamiento se presenta 

en los siguientes cuadri;is, en los que nuevamente se considera una 

disminucibn en ventas del 10 X, donde apreciamos el impacto que 

esto tendr1a en la operaciOn misma que medimos atraves de la 

evaluaciOn del proyecto. 

En este caso, el resultado de la TIR es de 22.77 X, lo que 

significa que a pesar de la disminucibn en ventas, el retorno de 

·~ la inversibn lo podemos considerar aceptable, pues recordemos que 

el prestamo es del 40 X del total de la lnversiOn. 
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ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Para lograr ef i ciencia, adecLtado funcionamiento, y por 

supuesto buenas utilidades, en cualquier empresa se requiere de 

la descripción de funciones que cada uno de los empleados y 

ejecutivos de la misma, tienen que realizar. Es por este motivo 

que en el presente capitulo, abordaremos el tema de la 

ORGANIZACION DE LA GRANJA AVICOLA, ya que una vez sentadas las 

bases en lo referente a la Ingenier!a, en donde se especificaron 

los aspectos de tipo t~cnico que se deben observar en el manejo y 

cuidado de los pollos, es necesario establecer y delimitar las 

funciones de los empleados, de acuerdo con la estructura 

mencionada en el apartado sobre mano de obra, y de esta forma se 

cumpla estrictamente con las obligaciones que cada empleado 

tendrA que cumplir. 

Por este motivo el presente capitulo incluye un apartado 

denominado Manual de Funciones, donde se estableceran cada una de 

las actividades que desarrollaran los empleados, asi como las 

relaciones tanto internas como e>:ternas que de acuerdo con sus 

funciones especificas requiere el puesto. 

Finalmente se mencionaran los principales procedimientos que 

deberAn ser observados en cada una de las etapas del proceso 

productivo, ya que todas estas actividades estAn encaminadas a 

lograr ganancia del peso de los pollos en el mínimo tiempo 

posible, asi como procurar la mínima tasa de mortalidad de estos, 
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que de esta forma el pollo salga a la venta en condiciones 

optimas de salud y peso, tal y como fue asentado en los capitules 

anteriones de este trabajo, situacion que solo se lograr~ si cada 

uno de los trabajadores cumple con las funciones que en cada caso 

se describira. 
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5.1 Manual de Funciones. 

A fin de que este apartado logre su objetivn, para cada uno 

de los empleados se establacer~ la funcibn gen~rica, asi como las 

funciones especificas, a quien le reportan y las relaciones tanto 

internas corno externas que tendr~n. 

- Encargado de la Granja. 

FunciOn Genérica: Vigilar el trabajo del personal de la granja, 

para que 1 os resultados tanto admi ni strati vos 

como operativos alcanzados sean los planteados 

y se logre el má>:imo beneficio. 

Funciones Especificas: 

Supervisar el manejo y cuidados que los empleados procuran a 

los pollos. 

Coordinar y distribuir el trabajo dentro de la granja, de 

acuerdo al calendario de produccibn previamente establecido. 

Verificar el cumplimento de las normas establecidas en cada 

etapa del proceso productivo. 

Llevar estadisticas sobre el consumo de alimento. 

Elaborar la nomina correspondiente. 

Elaborar los Estados Financieros del negocio. 

Establacer los controles administrativos necesarios, que de 

acuei-do a los requerimientos operativos de la granja. 

Distribuir el trabajo entre los empleados cuando se reciba 

el pollito y cuando sale a la venta al final del ciclo, ya 
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que estos períodos son de intensa actividad, por lo que se 

requerirA rapidez y cuidados. 

Llevar un contol del pago a proveedores asi como de los 

cobros oportunos. 

El Encargado reportarA los resultados obtenidos a los accionistas 

con quienes determinarA conjuntamente las medidas que se deberAn 

tomar para la optimizaciOn de los recursos y obtener utilidades. 

Las relaciones Internas serAn con los Empleados, el Técnico 

Avícola, la Secretaria, el Chofer, el Velador y los Accionistas. 

Las relaciones Externas, serAn con los fabricantes de alimento 

balanceado, los proveedores del pollito de un dia de nadido, con 

los introductores en el rastro, con el Banco, con los proveedores 

de vacunas y del equipo de producciOn, ya que serA necesario 

mandarlo reparar o en su defecto cambiarlo. 

- Técnico Avícola. 

FunciOn Genérica: Asesorar a los empleados en cuanto a las 

técnicas de cuidados y manejo que las aves requieren. 

Funciones Especificas: 

Sugerir al Encargado las medidas tanto preventivas como 

correcticas necesarias para lograr un desarrollo optimo del 

pollo. 

Visitar la granja dos o tres veces por semana. 
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Determinar las causas de mortalidad de los pollos e 

implementar 

situación. 

las medidas tendientes a corregir esta 

Apoyar a los Empleados en los problemas o contingencias que 

se presenten en el desarrollo y crecimiento de los pollos. 

Vigilar que las condiciones de higiene y seguridad sean las 

que se han establecido para este fin, por el mismo TeCnico. 

Llevar un control de las causas mas frecuentes de mortalidad 

y cuales son las principales enfermedades que se presentan. 

Reportar al Encargado situaciones irregulares que observe 

durante la realización de su trabajo. 

El Técnico Av1cola le reportara directamente al Encargado de la 

Granja todo lo relacionado con su trabajo. Será contratado por 

honorarios, debiendo asistir tres veces por semana. TendrA sobre 

los Empleados una jerarquia de tipo staff, a fin de que sus 

sugerencias las realicen correctamente. 

Las relaciones internas son basicamente con el Encargado, la 

Secretaria en algunos casos, y las externas precticamente se 

limitan con los proveedores de vacunas y alimentos así como con 

los que fabrican los desinfectantes, cuando detecte que la muerte 

de los pollos se pueda atribuir a alguno de estos productos. 
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- La Secretaria. 

Función Genél'"ica: Realizar el trabajo administrativo y 

mecanográfico necesario en la ofi<.ina de la granja. 

Funciones Especificas: 

Realizar el trabajo mecanográfico y de archivo que le 

solicite el Encargado de la granja. 

Mantenertse en contacto con los proveedores para un adecuado 

surtimiento del pollo, alimento, vacunas etc. 

Solicitar al fabricante las cantidades de alimento que sean 

requeridas, de acuerdo con las instrucciones del Encargado. 

Registrar las entradas y salidas del pollo para llevar un 

adecuado control. 

Elaborar los cheques tanto para el pago de la nomina, como 

para el oportuno pago a proveedores. 

Informar al Encargado de la granja, cualquier si tuaci On que 

se presente en ausencia de este. 

La Secretaria le reportarA directamente al Encargado de la 

granja, y tendrA cierta autoridad sobre el velador y el chofer, 

esto en caso necesario, previo acuerdo con el Encargado. 

Las Relaciones Internas serAn con todo el personal de la granja, 

como ya se dijo, para el pago de la nomina, y cualquier otra 

situaciOn qya deba ser reportada al Encargado. Y las Externa·s, 

serAn principalmente con los proveedores y clientes, para 

solicitar insumos, pago de facturas, en caso de requerir algOn 
i 
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servicio o insumo, recepción y entrega de documentación, asi como 

con el banco, en donde se lleve la cuenta de la granja. 

- Empleados. 

Función Genérica: Serán directamente los responsables del cuidado 

y manejo de los pollos, con la finalidad de que lleguen al final 

del ciclo de engorda en condiciones adecuadas de salud y peso. 

Funciones Específicas: 

Recibir los pollitos de un día de nacidos y acomodarlos en 

la galera que les corresponda. 

Proveer a los animales del alimento y agua necesarios para 

su crecimiento y sano desarrollo. 

Aplicar las vacunas de acuerdo con el programa de vacunación 

establacido por el Tecnico Avicola. 

Informar al Encargado y al Tecnico Avicola sobre la 

mortalidad de los animales. 

Realizar el proceso de desinfección de las galeras, una vez 

que son desocupadas por una parvada. 

Preparar las galeras con la paja y con la cascarilla de 

arroz para recibir a la nueva parvada, una vez que esta ha 

sido debidamente desinfectada. 

Realizar el acomodo del alimento dentro de la bodega. 

Los Empleados le reportaran al Encargado de la granja, y al mismo 

tiempo seguiran las instrucciones que el Técnico Avícola les de, 

en relacion: al manejo y cuidado de los pollos, deteccibn de 
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enfermedades, determinar las causas de mortalidad, aplicación de 

vacunas de acuerdo al programa establecido asi como la tecnica 

para la desinfeccion de galeras, entre otras. 

Los empleados solo tendran Relaciones Internas con el resto del 

personal, como la Secretaria, el Técnico Avícola, el chofer, ya 

que su trabajo esta basicamente dentro de la granja, y solo 

cuando el alimento es entregado deberan verificar la cantidad 

recibida con las personas que lo estan entregando. 

- Velador 

Función Genérica: Cuidar y resguardar las instalaciones, equipo, 

asi como a los mismos pollos, durante la noche. 

Funciones Especificas: 

Ayudar a los Empleados cuando se realice la vacunación. 

Colaborar cuando el pollo sale a la venta, al final del 

periodo de engorda. 

Realizar el trabajo de limpeza, sobre todo el las areas 

externas a las galeras y dentro de la oficina y la bodega. 

Controlar el acceso de gente externa, al interior de la 

granja, como proveedores, clientes etc, asi como la entrada 

y salida del camión. 

Prestar ayuda a los Empleados en el recibo y acomodo del 

alimento dentro de la bod~ga de la granja. 

El Velador le reportara al Encargado, todo lo relacionado con su 
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trabajo, y tendra relacion interna con los Empleados, el Técnico 

Av1cola, la Secretaria y externa con toda la gente que visite o 

tenga por algun motivo acceso a la granja. 

- Chofer 

Función Genérica: Manejar el veh1culo propiedad de la granja, 

para transportar el pollo para su venta. 

Funciones Especificas: 

Ayudar a los Empleados a colocar a los pollos dentro de los 

guacales, cuando termine el proceso de engorda. 

Transportar al rastro o con los mayoristas el pollo que 

salga a la venta. 

Llevar alimento a la granja, cuando su abastecimiento sea 

deficiente. 

Entregar y/o recoger documentación relacionada con la 

operacion de la granja, actividad que podra realizar cuando 

efectbe alguna salida con el vehiculo. 

Efectuar los deposites bancarios y otras funciones que le 

sean asignadas por el Encargado, a través de su Secretaria. 

El Chofer de la granja le reportara al Encargado, principalmente 

por medio de la Secretaria, misma que estara al tanto de las 

fechas de entrega del pollo, cobro de facturas, depositas etc. 

Tendra Relaciones Internas con el Velador para el control de 

entradas y salidas del e ami ón, con 1 os Empleados, a qui enes 
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ayudará en parte de su trabajo, tal y como se describiO en las 

funciones especificas. Con la Secretaria y con el Encargado de 

quienes recibirA las instrucciones de sus actividades. 

Tendra Relaciones E>: ternas con personal del rastro cuando efectñe 

la entrega del pollo, con algunos proveedores de alimento y por 

ultimo con personal del banco. 

Tal y como se dijo al principio de este capitulo, enseguida 

mencionaremos los principales procedimientos, de los cuales tanto 

el Encargado como el Técnico Avícola serAn responsables de 

implantar y verificar que se cumplan: 

Procedimiento para la recepciOn del pollito de un dia de 

nacido y su acomodo dentro de cada una de las galeras. 

Procedimiento para la aplicaciOn de vacunas que deberAn 

recibir los pollos, de acuerdo con el programa que deber~ 

implantar el T~cnico Avicola. 

- Procedimiento para el cuidado y alimentaciOn de los pollos 

ya que de ello depende en gran parte tanto su crecimiento como 

las bajas tasas de mortalidad que se presenten. 

Procedimiento en la recepcibn y acomodo del alimento 

balanceado en la bodega. 

Procedimiento para el manejo y operaciOn de las criadoras 

lo que significa la supervivencia de los pollitos, sobre todo en 

las primeras semanas, ya que les proporciona el caler necesario. 

- Procedimiento para el acomodo, envio y entrega del pollo, 
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una vez que concluye el ciclo de engorda cada parvada. 

Procedimiento para la limpieza y desinfección de las 

galeras, cuando sale cada parvada a la venta, y preparacibn de la 

cama (paja y cascarilla de arroz>, para recibir la nueva parvada. 

Procedimientos administrativos en lo referente a: 

Compra de pollo 

Compra de Alimento 

Pago a proveedores 

Cobros por la venta del pollo 

Oepositos bancarios 

Elaboración de Estados Financieros, etc. 

Otros 

resguardo de 

procedimientos operativos menores que 

la granja por parte del Velador, 

Secretaria principalmente. 
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EVALUACION SOCIAL 

En la epoca actual, tal y como se planteo al comienzo del 

presente trabajo de tesis, el problema de la alimentación de 

nuestra poblacibn se debe en gran parte a la oferta insuficiente 

de a·limentos de origen natL1ral, así como a los precios, que en 

algunos casos, rebasa las posibilidades del podel adquisitivo de 

la mayorla de la gente. Es por este motivo, que la Instalación y 

Puesta en Marcha de una Granja Avícola, provocaría mayor 

competitividad dentro de este mercado, en cierta forma ayudando a 

su regulacion, donde finalmente el consumidor se beneficiaría al 

obtener un producto alimenticio, sano y a un mejor precio. 

En lo referente al aspecto social, podemos afirmar, que con 

la Instalacion de una Granja Avícola, se generarian en forma 

directa siete empleos, y otros en firma indirecta, con la compra 

de alimento balanceado, pollito de un día, vacunas etc, por un 

lado, y por otro, la obra civil requeriria de la compra de 

materiales dentro de la rama de la construccion, que actualmente 

pasa por una etapa dificil, ademas de dar empleo al personal que 

trabajará en ella por el tiempo que dure la construccibn de la 

granja. Ademas se adquirira el equipo e implementos, como 

criadoras, comederos, bebederos, etc, como ya se menciono. 

Este tipo de proyectos al no participar en las Importaciones 

y Exportaciones, no trae beneficios en función de divisas. Sin 

embargo, al utilizar productivamente un terreno desocupado hasta 
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ahora, al momento de la construcción y operación se pondrian a 

trabajar, pagando los impuestos correspondientes, y por otro 

lado, al desarrollar una actividad productiva, favorece y anima o 

otros inversionistas en otros giros, para utilizar los recursos 

existentes y desarrollar actividades en el lugar, y se podria 

pensar que se tendrian los elementos y recursos para la creacibn 

de escuelas, parques y hospitales, que significa crecimiento y 

desarrollo tanto local como regional, y tal vez favoreceria la 

desconcentracibn de otras industrias de donde actualmente est~n 

asentadas, sobre todo en el area conurbada del Distrito Federal y 

gran parte del Estado de México. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La carne de pollo representa una mejor alternativa, respecto 

a otras, pues es mas sana, con un valor alimenticio mayor, ademas 

de que se mantiene con un precio al consumidor por debajo de 

otras similares, aspectos tratados al comienzo de este trabajo. 

En el Estudio de Mercado se pudo observar que e¡: i ste una 

demanda potencial, ya que desde el punto de vista nutricional, se 

incluye el conocimiento que la gente tiene de sus caractericticas 

de esta carne, ademas de su sabor, precio y presentación al 

p~blico y la variedad de platillos que se pueden preparar. Este 

aspecto se puso de manifiesto en el apartado sobre balance entre 

Oferta-Demanda, donde se vio que solo se cubrira el 70 Z de la 

demanda potencial de pollo, en los siguientes aNos. Todo esto se 

veria beneficiado si tanto los canales de distribuciOn y manejo 

del pollo mejoraran, ya que de esta forma la presentaciOn y 

condiciones del pollo al llegar al consumidor, haria que la gente 

lo prefiriera en vez de otras carnes. 

En el Estudio Tecnico, se estableció desde el tamat'ro de la 

granja, la Ingenier1a del proyecto, localización, equipo, adem~s 

se realizo el desglose de los costos y de las inversiones. En 

esta parte del estudio se determino que la producción por ciclo 

de engorda sera de 60,000 aves, que saldran a la venta cada ocho 

semanas aprm:imadamente. De acuerdo con el programa de producciOn 

el cual contempla 7,500 aves por semana, lo que representa la 
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capacidad de cada una de las galeras o casetas. 

Se detallaron también las especificaciones técnicas, en 

cuanto a orientación, ventilación, pi sos, i l umi nación, 

temperatura, asi como los implementos utilizados en las dos 

etapas del desarrol 1 o del pollo, desi nfecci on de galeras, 

vacunacion, alimentos y agua. Todos estos aspectos vitales para 

el sano crecimiento de los pollos. También se habló del equipo 

que se necesitara asi como las cantidades requeridas para 

implementar cada caseta, y los costos tanto unitarios como 

totales para cada renglon. 

Dentro del Estudio Financiero se mencionaron algunas de los 

organismos que actualmente son fuentes de financiamiento y los 

tipos de prestamo que otorgan. De acuerdo con el tipo de 

actividad del proyecto, se determino que es el FIRA al organismo 

al que se tendria que acudir para solicitar el prestamo, asi como 

el interés y tipos de prestamos vigentes actualmente. 

En esta parte del proyecto se presentan los cuadros 

financieros en donde se especifica la inversibn total, la cual 

ascenderla a 1,205 millones de pesos, desglosada como sigue: 

InversiOn Fija 838 millones, la InversiOn Diferida es de 74 

millones y el Capital de Trabajo de 293 millones de pesos. Los 

Ingresos por Venta serian de 2,451 millones, con un Flujo Neto de 

PoducciOn de 417 millones de pesos, esto es solo considerando la 

utilizaciOn de recursos propios, en donde el tiempo de 
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recuperecion de la inversion total es de 2.9 aNos, y la Tasa 

Interna de Retorno para la Empresa Comercial es de 29.61X. En el 

Analisis de Sensibilidaj se considerb una disminucibn del 10X en 

las ventas, siendo en este caso la TIR resultante de 22.27X. 

Se acudirá al FIRA para lograr un pr~stamo equivalente al 

40X de la inversion, cantidad que asciende a 482 millones de 

pesos, con un interes del 36.25X anual. El tiempo de recuperacibn 

del capital invertido es de 2.1 ahos. La Tasa Interna de Retorno 

Considerando financiamiento, seria de 32.17X y del analisis de 

sensibilidad la TIR resulto del orden del 22.77X. 

Por tUtimo se recomendarfa que se establecieran contratos 

con los fabricantes de alimento balanceado, esto es para 

garantizar el abastecimiento de este vital insumo, ya que de lo 

contrario, podr1a ocasionar perdidas en la producciOn, o grandes 

mermas en el desarrollo de los pollos, al faltar el alimento. Al 

mismo tiempo, se recomienda mantener los controles que aseguren 

una calidad Optima, mediante una supervisiOn constante en cuanto 

a las causas de mortalidad y su prevención. 

Sera necesario por otro lado capacitar al personal y 

mantenerlo al dia en cuanto al manejo de los animales. Se buscara 

ademas la mejor calidad de los pollitos de un dia de nacidos, ya 

que esto es un complemento de las medidas anteriores y una 

garantía para lograr el peso máximo al final del ciclo de engorda. 

121 



ºª~Qá lQá C~á~liª~Qá ~n lª g~ªl~ªEiQn EinªnEi~cª~ lª 

gyªl~ªsiQn §gsiªli ª§i sQIDQ 19§ g§t~9i9§ gg ~gLsª9Q~ I~snisg ~ 

EinªnEi~cQL e~ BggQ~1g~ºª ºº~I!~~aB ºº~ ba graea Qg 1~1abag1Q~ 

Qgb EBQYggIQ 

122 



BIBLIOGRAFI IA 

O.N.U •••••••.•••..•••..... "Manual de Proyectos de 

Soto, R. Humberto, 
Espejel, Z Ernesto 

Desarrollo Económico". 1958 

Martfnez, F. Héctor .••••.• "Formulación y Evaluación Técnico 
Económica de Proyectos 
Industriales". CENETI. 1982. 

Union Nacional de 
Avicultores ••••..••..•.••. Documentos Varios. 

Secretarla de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, 
Depto de Especies Menores. Informe anual sobre producción 

de ganado y de especies menores. 

F.I.R.A ••.•••••••••••..•.• "Evaluacvión Económica de 
Proyectos Agroindustriales. 
Division de Programas de 
Créditos Agrfcolas" 1989. 

Facultad de Medicina, Vete 
rinaria y Zootecnia. 
Depto. de Produccion 
Animal •••••..••...•••..•.. U.N.A.M. Investigación Directa. 

Banco de M~xico .•••••••••• Estadistica e Informes sobre 
Indicadores Económicos. Doctos. 
varios. 1989. 

123 



Vergara, Mata José 
Faustino ••.•••.•••.•.•.••• Tesis Profesional "Bases Econó

micas para el establacimiento de 
una Granja Avicola de 200,000 
pollos de engorda, en el Munici
pio de Texcoco, Edo. de México" 
U.N.A.M. Fac. de Economia 1982. 

Castro, Sierra Carlos F ... Tesis Profesional "La Ingenieria 
Industrial en la Avicultuta." 
U.N.A.M. 1973. 

124 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Estudio de Mercado 
	Estudio Técnico 
	Estudio Financiero 
	Evaluación Financiera del Proyecto
	Organización de la Prensa
	Evaluación Social 
	Conclusiones y Recomendaciones
	Bibliografía



